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:\LA MEMORIA DE lvfl MAMA 

QUIEN ME DIO LA VIDA, QUE DURANTE 

TODA SU VIDA ME DIO SU CARIÑO, COMPRENSIÓN Y AYUDA, QUE ME 

MOTIVO PARA ESTUDIAR Y LOGRAR UNA CARRERA. 

A MI MAMÁ QUE SIEMPRE OCUPÓ TODO SU 

TIEMPO, A MIS HERMANOS , A MI PAPÁ Y A MI, QUE SE DEDICÓ EN 

CUERPO Y ALMA A TODOS NOSOTROS, QUE SIN IMPORTAR QUE SE 

SINTIERA ENFERMA SIEMPRE ESTABA AL PENDIENTE DE LA FAMILIA. 

A LA MUJER MÁS DULCE , CARIÑOSA, 

ATENTA Y DEDICADA, A LA MUJER QUE ME IIUBIERA GUSTADO DARLE 

LA SATISFACCIÓN EN VIDA, DE HABER CONCLUIDO ESTE TRABAJO Y 

OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECIIO, Y A QUE SIEMPRE ME 

DECIA, QUE ME ACORDARA DE LAS DESVELAl)AS Y MALPASADAS QUE 

ME COSTO, EL HACER LA CARRERA, QUE OBTUVIERA EL TÍTULO. 

Y ADMIRACIÓN .. 

------· ---· 

A TI MAMA CON MUCHO CARIÑO, RESl'ETO 

DE TU HIJO ANTIOCO. 

Autorizo a la Dirección General Jo Blblloleca~ ~_. k1 
UNAM a difundir en form~to e!~ctr1•~ic0 e imprc~.<' e1 
conlonidv lit: mi 1rJ~•('J" re··epc¡on.:! 

NOMO f~ E: _:.-c .. C.:,'./t:&__:.z_¿_ ·-·"l"'t_.:.J.;:_.,L .... '.....l....'-·--' ~.· 

~~~ -··--···--·-··----·· 
FECHA:....,.._-.::__;.~~,i.-::_..'.;.i:~ 1 •' .c'e;_¿ ("1.) '~.J-

---~-·---~'"'-



A MI PAPA 

AL PADRE QUE SIEMPRE lli\ ESTADO AL PENDIENTE DE 

NOSOTROS, QUE ESTUVO CON MI MAMÁ EN LAS BUENAS Y EN LAS 

MALAS, QUE A PESAR DE QUE NO MUESTRA SU CARIÑO, NOS QUIERE 

MUCHO A TODOS, QUE ES UN HOMBRE INTEGRO Y ES UN EJEMPLO A 

SEGUIR. 

POR SU FRANQUEZA QUE LO HA DESTACADO HASTA llOY 

EN DÍA. SU INDEPENDENCIA Y SU AUTORIDAD. 

AL PADRE, QUE CUANDO ESTABA FLAQUEANDO EN LA 

PREPARATORIA. ME REANIMÓ Y ME MOTIVO PARA CONCLUIR CON MIS 

ESTUDIOS. 

CON TODO MI CARIÑO, ADMIRACIÓN Y RESPETO. 

DE SU lllJO ANTIOCO. 



AMI ESPOSA. 

ANITA, POR TODO EL CARIÑO, APOYO Y COMPRENSIÓN QUE 

HE RECIBIDO DE TI, POR VERME ACEPTADO COMO SOY Y LO QUE SOY, 

POR TODO EL AMOR QUE ME HAS EXPRESADO DURANTE EL TIEMPO QUE 

HEMOS ESTADO JUNTOS, POR TU DEDICACIÓN A NUESTRA FAMILIA Y A 

MI. 

PORQUE HAS ESTADO EN LAS BUENAS Y EN LAS 1'v!ALAS, 

POR COMPARTIR CONMIGO MUCHOS MOMENTOS TAN BONITOS Y OTROS 

TRISTES; ERES UNA MUJER EJEMPLAR, AMOROSA, CON DON DE MANDO 

Y RESPETABLE, QUE SIN TI, NO HUBIERA SIDO POSIBLE EL QUE PUDIERA 

REALIZAR EL TRABAJO DE TESIS Y LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO. 

CON TODO MI AMOR Y AGRADECIMIENTO 

DETU ESPOSO 

ANTIOCO TORRES ANGUIANO. 

t·) 



A MIS HIJOS 

DIANA Y VICTOR. 

QUE SIEMPRE QUISE DARLES TODO LO NECESARIO PARA QUE 

VIVIERAN BIEN, MOTIVARLOS A ESTUDIAR Y LOGRAR UNA CARRERA. ME 

VEÍA FRUSTRADO POR EL HECHO DE NO TENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO CORRESPONDIENTE A MI GRAN ESFUERZO 

QUE REALICE, PERO AHORA LO HE LOGRADO. 

CON MUCHO CARIÑO Y MOT!V ACION 

DE SU PAPÁ TORRES ANOUINO. 



A MIS 1 IERMANOS 

A MARIA LUISA, QUE FUE UN PILAR EN LA FAMILIA, 

UN EJEMPLO DE HERMANA, QUE CON EL PRODUCTO DE SU TRABAJO NOS 

SACÓ ADELANTE JUNTO CON MI PAPÁ Y MI MAMA. 

QUE ME ES UN EJEMPLO DE MUJER, QUE HA SALIDO 

ADELANTE CON SU PROPIO ESFUERZO, QUE CUANDO NECESITE DE ELLA, 

ESTUVO CONMIGO. QUE EN LOS PRIMEROS AÑOS EN QUE ESTUVE EN LA 

PREPA ME AYUDÓ ECONÓMICA Y MORAL MENTE. 

MARIA ESTHER. QUE ES UNA MUJER CON UNA ALMA 
LIMPIA, SIN MALDAD, slMBOLO DE NOBLEZA, LLENA DE CARIÑO PARA 
TODOS Y MOTIVACIÓN. 

FERNANDO, QUE GRACIAS A [:L REALICE LOS 
ESTUDIOS DE SECUNDARIA. QUE ME LOS COSTEÓ Y ME MOTIVO A 
SEGUIR ESTUDIANDO. 

A 1\11 HERMANO QUE TAMBIÉN FUE UN PILAR EN MI 

FAMILIA. UN EJEMPLO DE HERMANO, QUE CON EL PRODUCTO DE SU 

TRAUAJO NOS SACÓ ADELANTE JUNTO CON MI PAPÁ Y MI MAMÁ. QUE 

ES UN HERMANO TODO CORAZÓN. 

BLANCA ROSA, A LA MEMORIA DE MI HERMANA. QUE 

SIEMPRE ESTUVO AL PENDIENTE DE LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA. 

!)UE JUNTO CON !\!ARIA Y FERNANDO FUERON PILARES DE LA FAMILIA, 

A AQUELLA , QUE l\1E APOYO, ME MOTIVO Y CON QUIEN COMPARTIMOS 

ALGUNOS AÑOS COMO 1 IERMANOS MA YORl'S 

LA MUJER QlJI' Al. l<il!AI. C)l!I' 1\11 MAMÁ ESTUVO AL 

PENDIENTE DE NUESTRAS NEC!'.SIDADES Y DI' Sl IS 1 llJOS Y f'.SPOSO. 



A BERTl-IA, QUE A PESAR DE QUE SOMOS LOS QlJE 

CONTINUAMOS UNO DE OTRO, TUVIMOS MUY POCOS AÑOS PARA 

CONVIVIR, NO OBSTANTE ME MOTIVABAS Y ME IMPULSABAS t\ SEGUIR 

ESTUDIANDO, 

A GRACIELA 

AGUSTfN 

JUAN MANUEL 

MARIA DE LOURDES 

ARMANDO 

CLAUDIA 

QUE SIEMPRE QUISE SER UN EJEMPLO PARA USTEDES, 

TANTO EN MIS LOGROS COMO EN CALIDAD HUMANA, HASTA AHORA 

PUEDO DECIRLES CON ORGULLO QUE 1-!E CONCLUIDO LO QUE SIEMPRE 

QUISE SER, UN LICENCIADO EN DERECHO. 

GRACIAS A TODOS CON MUCHO CARIÑO Y RESPETO 

SU 1 IERMANO ANTIOCO 



A LA LIC. IWTI 1 LILIAN SÁNCHEZ MONTERRUBIO. 

JUEZ VIGÉSIMO DE PAZ PENAL. 

POR IIABERME BRINDADO LA OPORTUNIDADS DE LABORAR 

EN EL JUZGADO A SU MUY DIGNO CARGO, POR TODO EL APOYO Y 

AYUDA QUE HE RECIBIDO EN EL DESEMPEÑO DE MI EMPLEO Y COMO 

PERSONA. 

A LA LICENCIADA QUE ME HA ORIENTADO, ENSEÑADO EL 

DESENVOLVERME EN EL DESEMPEÑO DE MI CARGO EN El, JUZGADO Y 

POR TODA LA AYUDA QUE HE RECIBIDO PARA EL DESARROYO DE MI 

TRABAJO DE TESIS 

-------- - ----- ---------

CON MUCI 10 AGRADECIMIENTO Y 

RESPETO DE 

ANTIOCO TORRES ANGUIANO. 



AL H. JURADO 

LIC. HECTOR FLORES VILCI llS 
LIC. JOSE DRIBRA Y GARCIA CABRERA 
LIC. MARTHA PLATA LOl'EZ 
LIC. MARGARITO VIVANCO MOTO 
LIC. RODRIGO RINCÓN MARTINEZ 

POR SU PACIENCIA, SU TIEMPO, SU APOYO Y COMPARTIR 

SUS CONOCIMIENTOS, PORQUE USTEDES llAN llECHO POSIBLE EL QUE 

OBTENGA EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO Y CON ELLO CERRAR 

UN CICLO ACADÉMICO TAN IMPORTANTE EN MI VIDA. 

CON GRAN RESPETO Y AGRADECIMIENTO DE 

TOl{RES ANGUIANO ANTIOCO 



AL LIC. JOSE DIBRA Y GARCIA CABRERA 

POR TODO SU APOYO ACADEMICO 

QUE ME BRINDO DURANTE MI CARREl~A, POR LA FACILIDAD PARA 

IMPARTIR SU CATEDRA Y llACERNOS LLEGAR SUS BASTOS 

CONOCIMIENTOS Y DISFRUTAR DE SU CLASE, POR SU GRAN CALIDAD 

llU/\IAN,\, POR SER EL DIRECTOR DE MI TRABAJO DE TESIS, QUE 

DIRJGJO TAN ACERTADAMENTE. 

CON TODO RESPETO Y ADMIRACION 

ANTIOCO TORRES ANGUIANO. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

A LA UNAM LE AGRADEZCO EL QUE ME HA Y A DADO LA 

OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EL NIVEL DE LICENCIATURA Y SOBRE TODO 

QUE DESPUÉS DE HABER TRANSCURRIDO TANTO TIEMPO, EL DE 

PRESENTAR MI TRABAJO DE TESIS Y LA OBTENCIÓN DEL RESPECTIVO 

TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO. 

A LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

POR HABERME BRINDADO LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR 

MIS ESTUDIOS DE LICENCIATURA, POR DARME LA OPORTUNIDAD DE 

REALIZAR EL TRABAJO DE TÉSIS CORRESPONDIENTE, PARA LA 

OBTENCIÓN DE MI TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO 

CON AGRADECIMIENTO Y RESPETO DE 

TORRES ANGUIANO ANTIOCO 

~--~·~-·· ·-·------------------



A LA DIRECTORA DE LA E. N. E. P. "ACLATLAN" 

MAESTRA HEMELINDA OSORIO CARRANZA. 

POR DARME EL DERECHO Y LA OPORTUNIDAD DE 

CULMINAR CON MIS ESTUDIO, PARA CON ELLO OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO. 

CON AGRADECIMIENTO DE 

TORRES ANGUIANO ANTIOCO 



A TODOS LOS PROFESORES QUE ME IMPARTIERON CLASE Y 

COMPARTIERON CONMIGO ·sus CONOCIEMIENTOS, 

A TODA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A LAS 

AUTORIDADES DE LA E. N. E. P. ACATLAN, 

CON AGRADECIMIENTO DE 

TORRES ANGUIANO ANTIOCO 

______________ .. ______ _ 



Objetfro 

En base a la vivencia laboral que he obtenido durante mi desempeño 

en juzgado de paz en materia penal y la convivencia social en una de las 

zonas más conflictivas del Distrito Federal, me ha permitido conocer un 

poco más de cerca la problemática de la sociedad y el desfasamiento que 

existe e111re ésta con el derecho o la ley. He observado que el ilícito de 

allanamiento de morada gener -/mente es realizado por vecinos o 

familiares del sujeto pasivo. y como se desprende, el tipo del delito a 

estudio, su persecución es por oficio, no mediando perdón para el caso 

específico, trayendo como consecuencia, un aumento deforma innecesaria 

en la población de los Centros de Prevención y Readaptación Social del 

Distrito Federal, los correspondie/1/es Antecedentes penales, y empeorando 

la relación con los vecinos o parie/1/es, que con el rencor trae consigo un 

delito mayor. 

Con el trabajo a desarrollar propongo que el tipo de allanamiento de 

morada: 

1.- Su persecución .\·ea por querella, para que pueda mediar perdón por 

parte del cijendido, en hase a los preceptos legales que así lo permitan y de 

esta manera exista una mejor convivencia social entre vecinos y familiares, 

-·------------·--------



y disminuir la población en los Centros de Prevención y Readaptación 

Sucia/ del Distrito Federal. 

2.- A11111e11fllr lll p1111ibilitltul cuando este ilícito sea cometido por otra 

persona que no sea familiar o vecino del ofendido. 

2 
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!11trotl11ccid11 

La elaboración del presente trabajo, además de la importancia que tiene 
¡mm poder obtener el título respectivo, tiene como finalidad, el exponer de 
una manera breve un análisis en relación al tipo de Allanamiento de 
Morada previsto en el artículo 285 del Código Penal Vigente para el 
Distrito.federal con respecto a su persecución y Sanción. 

Por lo que ~11 esta tesis de investigación, primeramente hablaremos de 
los amecedentes históricos en otros países como son Espaíia, Alemania e 
Italia y de los antecedemes legislativos en nuestro país del tipo de 
alla11a111ie1110 de morada. 

Posterior111e111e hablaremos del tipo penal, los elementos del mismo, el 
tipo de allana111ie1110 de morada y de los elementos del tipo de 
allanamiento morada, haciendo un análisis detallado de cada uno de los 
eleme111os que integran al tipo del delito a estudio. 

Asi111is1110 co111i1111are111os lwhlandu de la le111ativa y la participación en 
el tipo de allana111ie1110 murada y la d{ferencia del tipo de allanamiento de 
morada con el robo en casa lwhitación. 

Por último, co11c/11iremos este estudio, refiriéndonos a la modificación 
del tipo de allana111ie1110 morada por cuanto a su persecución, propuesta 
de 111odificación al tipo de alla11a111iento morada en orden a su persecución 
.l' en orden a s11 ¡nmihilidad. s11 diferencia con la pena y la propuesta de 
a11111e1110 en la punihilidad 

F.s por tal razón en el tipo de allanamiento de morada, se pretende 
haca un estudio en hase a la 1•il•e11cia laboral que he obtenido durante mi 
desempeiio e11 juzgado de ¡wz e11 materia pe11al y la com·ive11cia social, )' 
toda 1•ez que como lo describe el tipo del delito a estudio. s11 ¡1ersec11ción es 
por r!ficio y su pe11alidad es 111i11i111a e11 cua/lfo a la f'L'lla ¡wÍl'ativa y en 
C//(/11/u a su sa11cirÍn ¡n'c1111iaria esto es la multa. es 11111y h<1ja. 

/Je tal fárma que con el truhajo a desarrollar ¡n·ctcndo 1¡11c el tipo de 
alla11a111icnto de morada. su /'ersecucirÍn sea ¡1or 1¡11erc//a. /illra 'lllL' pueda 
mediar pcrdrí11 por parte del sujeto t'asiwJ tal co111u lo seiiala la pro¡1ia ley 
para los delitos que se persiguen por 1¡11erel/11. y así 110 den origen a lm 
alllecedentes pe11ales y de esta .fiwma pueda llllhL'r 1111<1 mejor co111°il'e11cia 
social e/1/re 1·eci11os y.filmiliares . 

..... ---~-----------···--------------~ 



Y en cuanto a su sanción o punibilidad que sea mayor a fa contemplada en 
el código penal vigente, cuando se trate de personas ajenas al lugar o 
vecindario y que no sean familiares del ofendido, y cuando se trate de 
ji111cionarios públicos o age/1/es de autoridad en ejercicio de susjimciones. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS DEL TIPO DE 
ALLANAMIENTO DE MORADA. 

/./.- A11tecede11tes Hisl<Íricos e11 Espmia. 

En la edad media (.1·iglo V/11-Xlll) el Derecho Penal Español, se 

recopila en textos como el Liber Judiciorum visigótico (año 654) o las 

Partidas de Alfonso X el Sabio (mio 1263), Es influenciado por el Derecho 

Germánico (ya romanizado), el Derecho Romano y el Derecho Canónico. 

El Derecho Codificado se inspira en e/ Derecho Romano y en el 

Derecho Penal Canónico. 

El Ordenamiento de Alca/a de 1348. 

Las partidas, inspiradas en el Derecho Canónico y el Derecho Romano. 

Derecho penal de la ilustración del siglo XVlll. 

La Ley de Felipe V. (17 34). (IJ 

r 1 J ( 'uf!!lo ( 'm11n•rt1s ./011'¡11i11, /Jerf..•cho f11111d/ l::.\paiiol, Curso /nidal />arte General, Editorial Civilu.t, 
.\/11clrid, /996 . .. ""r:- edtcitin. ¡1d~iNa JI"' y.? 18. 

-------------·----------------



El fuero juzgo (libro VI, ley 2°) castigó con azotes y pena pecuniaria al 

que entrare por la fuerza en casa ajena sin causar daños. 

El Código Penal de 1822. 

Es la primera legislación unitaria y sistemática del Derecho Español. 

El proyecto de Código Penalji1e redactado por una comisión, designada 

por las Cortes el 26 de agosto de 1820. Presentado el proyecto a las 

Cortes, éstas lo sometieron a discusión artículo por artículo, desde el 23 de 

noviembre de 1821 hasta el 25 de febrero de1822. El 09 dejulio de 1822 

fue promulgado el Código, pero se aplazó su entrada en vigor hasta el día 

1° de Enero de 1823. 

Constaba el Código de un titulo preliminar, que tenía las disposiciones 

generales y de dos partes, la primera que trataba de los Delitos contra la 

Sociedad y la segunda de los Delitos contra los particulares. 

El Código Penal de 1848 

Remitido el proyr>cto al Gobierno y sometido por éste a la aprobación 

de las Cámaras, el nuevo Código fi1e promulgado por la Ley de 19 de 

Marzo de 1848 y entró en vigor el día 1° de julio del mismo m1o. 

6 



El tipo de allanamiento de morada se encuentra previsto en el artículo 

4 J 4. en el capitulo 5°, del título 13°, Joaquín Francisco Pacheco en su 

Obra El código Penal Concordado y Comentado refiere: 

"El que entrare en morada ajena contra la voluntaq de su morador, será 

castigado con arres/o mayor y multa de JO a 50 duro. Si el hecho se 

ejecutare con violencia o intimidación las penas serán prisión correccional 

y 11111/ta de 1 O a 100 duros". 

Artículo 415. 

"La disposición del artículo anterior no es aplicable al que entrare e/1 

murada ajena para evitar un mal grave así mismo, a los moradores o a un 

tercero, ni al que lo hace para prestar algún servicio a la humanidad o a la 

justicia". 

Artículo 416: "Lo dispuesto m este capítulo no tiene aplicación 

respecto de cafés, tabernas y demás casas públicas mientras estuvieran 

abiertas". 

Como Podemos apreciar en lo previsto por el artículo 414, que se 

mencionan en líneas anteriores, en la legislación Espmiola. En el 

allanamiento de morada el uso de la violencia o de amenazas, era 

considerada como agravantes del delito. 



El artículo 415 nos habla de las excluyentes de responsabilidad. 

El Código penal de 1870 

El gobierno presentó a las Cortes Constituyentes, con carácter de 

urgencia, un Proyecto de reforma del Código Penal y solicitó su 

aprobación provisional. Después de un breve debate, de dos días de 

duración, las Cortes aprobaron la reforma por la Ley de 17 de Junio de 

1870, publicándose el Código por decreto de 30 de agosto. Estuvo vigente 

hasta fines de 1932, salvo el pequeño intervalo en que se aplicó el Código 

penal de 1928. 

En el libro segundo (de los delitos y sus penas), Título XII (de /os delitos 

contra la libertad y seguridad), Capitulo V. se encuentra contemplado el 

t1¡Jo de Allanamiento de Morada, en los artículos 504, 505 y 506. 

Artículo 504: 

"El particular que entrare en morada ajena contra la voluntad de su 

morador, será castigado con arresto mayor y multa de I 25 a l. 2 50 pesetas. 

Si el hecho se ejecware con l'io/encia o i11ti111iiluL'irí11. las ¡Je11a.1· serán 

prisión correccional en grado medio y 11uíxi1110 y 11111/to de 12 5 a 1,2 50 

pesetas''. 

Artículo 505: 



"La disposición del artículo anterior no es aplicable al que entra en la 

morada ajena para evitar un mal grave así mismo, a los moradores o a un 

tercero, ni al que lo hace para prestar algún servicio a la humanidad o a la 

justicia. " 

Artículo 506: 

"Lo dispuesto en este capítulo no tiene aplicación en cafes, tabernas, 

posadas y demás casas públicas mientras estuvieren abiertas ".(2) 

Podemos apreciar en lo previsto por el artículo 504 citado en líneas 

anteriores, que el uso de la violencia o de amenazas, era considerada 

como agrava/lfes del delito. 

Al igual que el artículo 415 del Código Penal de 1848, el artículo 505 del 

Cúdigo Penal de 1870, refieren las excluyentes del delito. 

El Código penal de 1928, en su artículo 668 prevé y sanciona el 

tipo de Allanamiento de Morada, que a la letra dice: 

"Comete el delito de Allanamiento de Morada el particular que entrare 

en morada ajena o sin habitar en ella se mantuviere en la misma contra la 

voluntad de su morador·'. (párrajb primero) 

(:) /Jon Carlos de Odwa Cddigos l.eyeJ y fratodu\ J'igL'llh'.\', Editorial Ubr1..•ría d~ Ch Bouret, Par is, 
/885, raxi11a ./37. 



Prevé dos distintas modalidades de allanamiento: A) El a/la11amie11to 

activo, que es la entrada en 1110rada ajf!_nq contra la voluntad del morador 

y B) El a/la11amie11to Rt1s(vo, el hecho de mantenerse en morada ajena 

contra la voluntad de/mismo. En éste último habrá un concurso ideal de 

delitos, pues el allanamiento sirve de medio para la ejecución de otro 

delito. 

Penalidad.- Arresto mayor y multa de 10.000 a 50.000pesetas. 

Párrafo segundo 

" Si se ejecutare con violencia o intimidación. " 

"la violencia puede ejercitarse sobre las personas o sobre las cosas, lo 

mismo debe apreciarse esta agra11a11te cuando se entra derribando la 

puerta que cuando se realizan vías de hecho contra el morador que impide 

la entrada. E~ta agravación puede concurrir también en el allanamiento 

pasivo. Consiste la intimidación en el hecho de causar temor a las 

personas que pueden prohibir la entrada o requerir la salida, ora mediante 

amenazas de palabra o de hecho o empleando cualquier otro medio capaz 

ele 1•encer por el 111iedo la voluntad del morador contraria a la e/1/rada o a 

la permanencia del extrmlo. Tanto la violencia co1110 la i11ti111ielac:icí11 han 

ele ser anteriores o coetáneos a la entrada o a la permanencia ilíL'ita en la 

morada. Si son posteriores no integran esta agra\'ante espec(flca ". rJ¡ 
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Penalidad. Prisión menor y multa de 1O,000 a 50, 000 pesetas. 

Es agravante específica, que el reo seafimcionario público o agente de 

la autoridad, siempre que obren con abuso de su cargo. 

Penalidad arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas. 

El bien jurídico tutelado por al ley es La Inviolabilidad Del Domicilio. 

Por nuestra parte podemos distinguir que el allanamiento de morada 

puede ser realizado: 

l. Sin permiso del morador, esto es que la entrada en morada ajena se 

realice contra la voluntad del morador. 

' Que el sujeto activo se mantenga en la morada c¡jena sin la voluntad 

del morador. 

Así mismo el allanamiento de morada se considera agravado 

cuando para i/1/roducirse se hace uso de violencia o de amenazas. 

Y existe agrawmte específica, cuando el reo seafimcionario público 

u agente de la autoridad. siempre c¡ue obren con abuso de su cargo. 

Siendo mayor la penalidad e11 este último caso (¡11e e11 los anteriores. 

El Código Penal Espmiol de 1990 ¡we1·,;. d ti¡io de Allanc1111ie11to de 
& 

."iforada, en el artículo ./90. c¡ue a la IL'lra dice: 
11 TESfS CON 

FALLA DE ORIGEN 



"El particular que entrare en morada ajena o sin habitar en ella se 

mantuviere en la misma contra la volun!(ld eje su morador. Será castigado 

con arresto mayor y multa de 100,000 a 500.000pesetas. 

Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación. La pena será de 

Prisió11111e1101; y multa de 100.000 a 500.000 pesetas". (./J 

Como podemos apreciar el delito de allanamiento de morada previsto en 

el articulo 490 del Código Penal Espm1ol de 1990, solo ha tenido reformas 

en cuanto a la Multa (Sanción pecuniaria) la cual ha aumentado o sea 

adecuado a su valor monetario, y en cuanto a su penalidad es la misma de 

acuerdo a los medios empleados.(agravado o no). 

1.2.- A11tecede11tes Históricos En Alemania 

Cddigo Penal Prusiano de J 851. 

Considera como simple contravención la violación del domicilio simpl'· y 

como delito. entre los hechos punibles contra la libertad, la violación del 

domicilio grave es el bien jurídico que esta protegido en el articulo 12 3, no 

es el orden público sino el derecho de casa. 

131 Cuello C11/ó11 EuMelliu. /Jeredw /'ena/ Volumen //, Editorial Bosc/1, J 980, Uº Edición,, E.<pm1a, 
f'llg\ .... 82 ,, 793 .. 
f./J.-ifratl'= <iarda .Jm•ia y o/ros, Código ¡wnal anota, eJidones Al\rll S.A .. Mudrid Espalla, ,·u/ec.:ción 
llHF. /91}(i, ¡>11g. 933. 
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En la actualidad el tipo de allanamiento de Morada se encuentra 

previsto en la Sección siete, Crímenes contra. del Orden Público, en el 

artículo 123 con el nombre de Criminal que Entre sin derecho a 

propiedad. (sic). 

(1) Cualquiera que ilegalmente entre a una casa, oficina de negocios 

o cualquier otra propiedad, o a cualquier espacio cerrado 

destinado a la administración pública y transporte o cualquiera 

que ilegalmente permanezca dentro después de que se lo haya 

pedido dejar el lugar por una persona autorizada, será castigado 

con un año de encarcelamiento o multa. 

(2) La ofensa sólo será perseguida porformal querella. 

Artículo 124. Agravante criminal. El que entre sin derecho a una 

propiedad. 

Si una muchedumbre en banda y públicamente juntos, con intención, 

uniendo sus fuerzas cometan actos de violencia sobre personas o cosas, 

elllren o registren ilegalmente una vivienda o morada, un negocio o 

propiedad privada o entren a cualquier espacio cerrado destinado a la 

administración pública, cualc¡uiera que participe en estos actos será 

castigado con dos mios de encarcelamiento u 11111/ta. 151 

En el tipo de al!anamie/l/n de murada contemplado en el artículo 123, 

110 hacen referencia a los medios empleados, solo refiere que permanezca 
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sin el permiso de la persona autorizada para darlo, así mismo señala en 

forma especifica que su persecución es por querella de parte ofendida. 

El artículo 124 señala las agravantes del delito, cuando sea cometido 

por un grupo de personas o banda, con uso de la violencia sobre las 

personas o cosas. 

1.3.- A11tecetle11tes Históricos En lt"li" 

El Derecho Romano no consideró el allanamiento de moraaa como un 

delito propio e independiente, sino como una modalidad de la "injuria"; 

el "domun vi intruire "ji1e así estimado por la /ex Camelia de injuris (6) 

De los delitos contra la inviolabilidad del domicilio 

El tipo de Allanamiento de Morada en la actualidad se encuentra previsto 

en el artfculo 614 bajo el nombre de violación de domicilio y que a la letra 

dice: 

"Cualquiera que se introduzca en la habitación ajena, o en la morada 

privada o no se apartase de esa, co/1/ra /u vo/1111tad expresa o tácita de al 

derecho de permitirlo, se introduce c/wulcsti1111111e11te o con e11gwio, se le 

impondrá con la reclusión de 11110 a tres aiios. 

(5) 71w Amt.•rican Serh•.'• OfVin·l'ign /'c1111/ ( '0¡1e.\ Fcdl'r11/ Uc¡111h/1c <y Uermany, paginll.'i. 136 y/ 37. 
(6) C"dlo Calón 1::11>-:t'nio, /Jen•t·ho l'cnal l 'o/11111L'll //, fd1toria/ //osch. / IJ80, / ./º Edicicín,, pagina 7H2. 
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Esta pena se aplicara si se introduce contra la voluntad expresa de quien 

tiene derecho de permitirlo o se introduce clandestinamente o con engaño. 

El delito es punible a querella de la persona ofendida. 

La pena de uno a cinco años y se procede de oficio, si se cometió con 

violencia sobre la cosa o la persona. o se encontraba armado". (7) 

Como podemos apreciar en el artículo a estudio, cuando se introducen 

contra la "o/untad de la persona autorizada para darlo, o 

clandestiname/1/e o con engaño, su penalidad es menor y se persigue por 

querella. Cuando la introducción se realiza con violencia o se encuentra 

armado el sujeto activo, la penalidad es mayor y su persecución es por 

denuncia. Esto es cuando el allanamiento es agravado. 

Desde mi puma de vista aprecio que la legislación Italiana es la única 

legislación que hace esta distinción en cuanto a la persecución del delito 

de allanamiento de Morada, tomando en consideración si se cometió con 

agravante o sin ella .. 

Artículo 615. Violación del dbmicilio c·ometida por 1111 oficial público 

"El .fimcionario público que abusando de su encargo en uso de sus 

funciones se introduce, o si se introduee con los indicados en el artículo 

prect'dente, la pena será reclusión de 11110 a 5 aíios ". 

15 



Si el abuso consiste en la introducción sin derecho como la se1iala la ley 

La pena de la reclusión será solo de 1111 año. 

1.4.- Antecedentes Legislativos 

Nuestra Legislación tuvo como influencia la Legislación Española 

básicamente, sin pasar por alto que la Legislación Romana influenció a la 

Espaiiola, Alemana y a otras Legislaciones, así como a la nuestra, de igual 

forma nos sirvió de inspiración la Legislación Alemana y otras más. 

1.4.1.- Código Penal ele 1835. 

El Código Penal Espaiiol de 1822 estinwdo como modelo para el 

Código Penal de 1835 con algunas modificaciones. 

El primer Código Penal en la República Mexicana fue el Código Penal 

de Veracruz, prom11lgado por decrc'? de 8 de Abril de 1835, del 

Gobernador del Estado General Don Miguel Palacios, siendo Secretario 

de Gobierno Don José Díaz Mirón. (SJ 

En el orden Federal, la historia de la Legislación Penal Mexicana para 

el Distrito y Territorios Federales conoce tres Códigos: el de 1871, el de 

!929yelvigentede 1931. r9J 

(":'J l 'tid1go / 1e1111/ /1alicmo, paxina 197. 
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J.4.2.- Código Penal de 1871 

El Código Penal de 1871, para el Distrito Federal y los Territorios 

Federales, llamado Código de Martínez de Castro, fue culminación de 

los trabajos iniciados en el año de 1861.dicho ordenamiento constaba 

de 1152 artículos, aparte de los transitorios, agrupados en cuatro 

libros, denominados, el primero: de los delitos, faltas, delincuentes y 

penas, precedido de un título preliminar; el segundo: responsabilidad 

civil en materia criminal; el tercero: de los delitos en particular y el 

cuarto: de !asfaltas. f/O) 

El Código en mención se expide bajo el régimen del Gobierno de 

Benito Juárez después del triunfo del Partido liberal contra la 

intervención Francesa. leyes Penales Mexicanas. (//). 

Este código tuvo como modelo de inspiración el código Español de 

1870; El 7 de Diciembre de 1871 fi1e aprobado el proyecto por el Poder 

Legislativo y comenzó a regir, para el Distrito Federal y Territorio de la 

haja Caliji>rnia en materia comzín y para toda la Repúhlica en la federal, 

el primero de Ahril de 1872. Conocido como crídigo de 71 o Código de 

i\/artinez de Castro, el cual se dividir) en cuatro los /ihros, el primero se 

denominó De los delitos, ji1/tas. delincuentes y ¡1enas, El segundo 

Responsahilidacl Ch·il en llllltl'rill Criminal; el tercero /Je los Delitos en 
1 7 
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particular y el cuarto De las Faltas, en donde se ve la inclusión de las 

Medidas de seguridad y la institución de la libertad Preparatoria. (12) 

El tipo tle Allmw111ie11to de Morada esta contemplado en el Capítulo 

XJV. En los artículos 637 a 640 y los cuales se reproducen (sic) 

Artículo 63 7. 

Se impondrá una multa de 25 a 300 pesos y diez y ocho meses de 

prisión "al que, sin orden de allloridad competente y fi1era de los casos en 

que la ley lo permita, se introduzca a una casa, vivienda ó aposento 

habitados ó destinados para habitación, ó a sus dependencias; ya sea por 

medio de violencia jisica, de amagos ó de amenazas; ó ya por medio de 

Factura, horadación, excavación ó escalamiento, ó de llaves falsas". 

Artículo 638. 

"Se impondrán de 50 a 500 pesos mu/ta y tres aí'ios de prisión, cuando 

el allanamiento de morada se ejecute con las circunstancias de que habla 

el artículo 634 (suponiéndose autoridad pública, ó por medio de una orden 

falsa ó supuesta de la autoridad, ó fingiéndose agente de ella, ó 11samlo el 

distintivo de tal, ó amenazando gravemente al ofendido), ó de noche, ó 

e.1·tmulo armado el reo, ó por dos ó más personas". 

(8) ( 'astdlmws Fernando, /.incttmielllm; t!lememah•J ele /Jerc1.:lw Pr:nal. f:ditorial, Pornit1 .. Méric.:o /998, 
JI)' L1hdú11, pagma ./6 
(9) <1'11rda f?amire: Sergio. Jm11111to Nadonal de Cie11cit1.\· /'cnalcs. tomo l. /1)"'9, pagina. I / 
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Artículo 639. 

"Aunque el allanamiento no llegue a consumarse, se impondrá una 

multa de 50 a 300 pesos y arresto de uno a seis meses, si hubiere fractura, 

horadación, excavación, o escalamiento ó se abriere alguna cerradura". 

Artículo 640. 

"El que, sin las circunstancias que se mencionan a/fin del artículo 637, 

se introduzca, sin voluntad del que lo ocupa, a un lugar habitado ó 

destinado a habitación; sufrirá la pena de arresto mayor y multa de 25 a 

200 pesos, si se le encuentra allí de noche". (IJ) 

Artículo 985 

Se1iala, "se impondrá la pena de ocho días a seis meses de arresto y 

11111/ta de JO a J 00 pesos, a todo empleado ó agente de la fuerza pública, y 

a cualquier otro fimcionario que, obrando con esa investidura, se 

i111rod11zca a 1111ajinca sin permiso de la persona que la habite, a no ser en 

los casos y con las formalidades que la ley exija ''. 

Artículo 986. 

"El registro ó apoderamiento de papeles, ejecutados por las personas 

ele que habla el artículo anterior, sin los requisitos y ji1era de los casos en 

c¡ue le ley lo permita, se castigará con arresto de uno a seis meses y multa 

ele JO a 200 pesos ". 
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Artículo 987. 

"los funcionarios que comentan los delitos de que hablan los dos 

artículos anteriores, además de las penas señaladas en ellos, sufrirán la 

suspensión de empleo de tres a seis meses". (/./) 

Como podemos observar El tipo de Allanamiento de Morada 

contemplado o previsto en los artículos antes mencionados del Código de 

referencia. Cuando el sujeto activo se hiciera pasar por autoridad pública, 

o utilizara o empleara una orden falsa o supuesta de la autoridad, o 

fingiera ser agente de la autoridad, ó usando el distintivo de tal, ó 

amenazando gravemente al ofendido, ó de noche, ó estando armado el reo, 

1í por dos ó más personas .. la penalidad era mayor tanto en la Sanción 

pecuniaria, como en la pena privativa de libertad. (delito agravado). 

!artículo 638). 

Mientras que aunque para que introducción sea sin orden de autoridad 

competente y }itera de los casos en que la ley lo permita, ó por medio de 

1·iolencia física, de amagos ó de amenazas; ,¡ ya por medio de ji-actura, 

/10radació11, excavacirí11 á escalamiento. á de llc11·es júls<1s, el uso de estos 

medios 110 esta contemplado como agral'lmtes del ddito. (artículo 637) 



Desprendiéndose del articulo 639, antes descrito que el tipo de 

allanamiento de morada sí admite la Tentativa, por /os medios empleados 

para perpetrar el ilícito y señalando para tal efecto una sanción ó pena 

menor. 

El artículo 640 prevé una menor sanción cuando el introducirse se 

realiza sin la voluntad del pasivo y que se halle de noche. 

Se observa que penalidad que se señalan en los artículos antes citados, 

es menor cuando el ilícito es cometido por empleado ó agente de lafiterza 

pública, o por cualquier otro funcionario que, obrando con esa 

investidura, se introduzca a una finca sin permiso de la persona que la 

habite, (artículo 985). Y de igual forma podemos apreciar que la penalidad 

es menor cuando el cateo realizado por las personas en mención, sin los 

requisitos y /itera de los casos en que le ley lo permita. (artículo 986) 

De todo lo ya analizado podemos decir que el tipo de allanamiento 

previsto en el Código Penal de 1871 abarca todos los supuesto. esto es los 

medios empleados y las personas ó sujetos activos del delito. haciendo una 

descripción detallada de los mismos. 

( 1 /). Ciardu Ramín•z Sergio. ln'ít11Ulo Nai.:imw/ de Cieni.:1t1.\' Pena/e.\', Tomo/, /lJ11), ¡1axina 11 
(/2) l,m·cln l'a.'iconceio.\' l·ranci.Ko, /Jic.:c:ionario dt• /)erec:/10 /',·na/. Ed11orwl f'ornía. ,\fén,·o /fJfJ7, 
púgimu /""5y /76 
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1.4.3.- Código Penal tfe 1929 

El Presidente Emilio Portes Gil en uso de sus facultades concedidas por 

el Congreso de la Unión, expide el Decreto de 9 de Febrero de 1929, 

dando vida legal el 30 de Septiembre del mismo año, al Código Penal de 

1929, conocido por Código Almaraz, entra en vigor el 15 de Diciembre del 

aiio 1929, que se dividió en tres libros, en los que se incluyen en su titulo 

preliminar Principios Generales; Reglas sobre Responsabilidad y 

Sanciones; De la Reparación del Dmio y De los tipos Legales de los 

Delitos. Contiene 1233 artículos de los cuales 5 son transitorios.(15) 

El Código Penal de 1929, contempla el tipo de Allanamiento de Morada 

en su artículo 928 en el que seíiala: 

"Se impondrá una sanción de JO a 30 días de utilidad, y uno a dos 

mios de segregación al que sin orden de Autoridad competente y fuera de 

los casos en que la ley lo permita, se introduzca sin permiso de persona 

autorizada para darlo, a su casa, vivienda, aposento, o dependencias de la 

morada de alguien". 

Artículo 929: "Aunque el allanamiento no llegue a consumarse, se 

impondrá una multa de quince a cuarenta días utilidad y arresto de tres a 

seis meses, si hubiere jh1ct11ra, horadación, excavación o escalamiento, o 

se abriere alguna cerradura". 
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Artículo 930: "Se impondrá una sanción de arresto de 1 a JO meses 

y 11111/ta de 15 a 30 días de utilidad: a todo empleado o agente de la fuerza 

pública y a cualquier otro fimcionario que, obrando con esa investidura, se 

introduzca a una finca sin permiso de la persona que la habitaba, a no ser 

en los casos y con las formalidades que la ley exija". 

Articulo 931: "El registro o apoderamiento de papeles, ejecutados 

por las personas de que habla el artículo anterior, sin los requisitos y fi1era 

de los casos en que expresamente lo permita la ley, se sancionará con 

arresto de uno a diez meses y multa de 15 a 30 días utilidad". 

Articulo 932: "A los fimcionarios que cometan los delitos de que 

hablan los dos artfculos anteriores, además de las sanciones selialadas en 

ellos, se les aplicará la suspensión de empleo de seis meses a un año". 

Artíc11lo933. "las sanciones de que habla este capítulo, se duplicarán 

en los casos siguientes": 

l. Cuando se emplee la viulencia.flsica o la moral; 

' Cuando se emplee el engmio en cualquiera de sus manifestaciones; 

3. Cumulo se ejecuten m10che; 

4. Cuando el reo vaya armado; 

• 



Cuando se ejecuten por medio de fractura, horadación, escalamiento o 

llaves falsas. (16) 

Del análisis realizado al tipo de allanamiento de morada descrito en los 

artículos antes citados podemos decir que abarca todos los supuesto y las 

personas de los activos, y penalidad en cuanto a los funcionarios ya no es 

tan benévola como se contemplaba en el Código Penal de 1871. 

También admite la tentativa, si hubiere fractura, horadación, excavación 

o escalamiento, o se abriere alguna cerradura, en cuyo caso le penalidad 

es menor que en los demás supuesto. 

El Código Penal Para el Distrito Federal y Territorios Federales en 

,\latería de Fuero Común y para toda la Reptíblica ell materia de Fuero 

Federal de 1931,fue promulgado por el Presidente Pascual Ortiz Rubio el 

13 de agosto de 1931, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día siguiente, el cual entró en vigore/ 17 de Septiembre del mismo mio. (17) 

r/3 Murcin llemández lópez, ,Cádi~11 /'enul Je 1871, Ediloria/ /'orrua, México, 2000, paginas 183 
.1 /8~ 

f 1./) Ohr11 citada .. - /hl}.{illel!i ! 51) y J(jO. 
1 / 5J l'al'tín Fasconc<.•/oJ Franc.:i.H'O. /Jerecho Penal Afexkcmo, eclitorial J>urrúa. 15º Edición , Aféxic:o, 

-'IWO,Pa>-:ina 79. 
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1.4.4.- Código Pe11a/ de 1931 Para el Distrito Federal 

El tipo de Allanamiento De Morada se encuenlra Previsto en el artículo 

285, que a la letra dice: 

Se impondrá de un mes a dos al1os de prisión y multa de die= a cien 

pesos" ... AI que sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y 

faera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o 

con motivo de engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada 

para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una 

casa habitada .... "1111¡ 

El tipo de allanamiento de morada contemplado en el artículo antes 

citado, aplica la misma sanción al particular, jimcionario o agente de la 

autoridad que perpetra el ilícito; no hace distinción del 11so de los medios 

empleados como agravantes. esto es el i11trod11cirse: .fi1rtivamente. con 

violencia. con engw/os. sin permiso de la persona autori=arla para darlo; 

tampoco hacer referencia cuando es cometido de 11oche. 

El N11e1'11 Cátligo Pmal para el Distrito Fetleral: 

/ó11tro en vigor el día 12 del mes de Noviemhre del mio 2002. 

U nwl contempla e11 el Título /Juodécimo, Capítulo 11. ha¡o el nombre de 

Alla11a111ie1110 de /o.torada. despacho. q(icina o estahlecimiento mercantil. 

e11 el artírnlo 2111 y 211. 
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El artículo 210, seíiala: "Al que se introduzca a un departamento, 

vivienda, aposento o dependencia de una casa habitación sin motivo 

justificado, sin orden de autoridad competente, fi1rtivamente, con engaño, 

violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le 

impondrá de seis meses a dos wios o de cincuenta a cien días multa". 

"Si en hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público 

en ejercicio de sus fimciones o con motivo de ellas, la pena será de uno a 

cuatro wios de prisión". 

Artículo 211 "Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, 

al que se introduzca sin orden de autoridad competente o sin permiso de la 

persona autorizada para ello, en el domicilio de una persona moral 

pública o privada, de.1pacho profesional, establecimiento mercantil o local 

abierto al público fi1era del horario laboral que corresponda''. 

"Los delitos previstos en este capítulo, se perseguirán por querella "(19). 

En la nueva legislacián Penal, al que en el Crídigo Penal de 1931 para 

el Distrito Federal, 11<1 hace dis1i11cicí11 del uso de los medios empleados 

como agravan/es, es/o es l'I inlroc/11cir.1·c•: /Ílrti1·u111e11te, cm1 violencia, con 

engaíios; La única agrt/\'<111/t' a </11<' hace re/t'l'c'lll'iil es cuando el hecho se 



realiza por dos o más personas o por servidor público en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas. 

En el artículo 211 prevé el allanamiento en el domicilio de una persona 

moral pública o privada, despacho profesional, establecimiento mercantil 

o local abierto al público fuera del horario laboral que corresponda, que 

no se contempla en el Código penal de 1931 para el Distrito Federal, y 

como podemos apreciar en el artículo en cita establece mi propuesta u 

objetivo del presente trabajo que es: Que éste delito se persiga por 

querella. 

f / 6) Uarda Uamire:: .1W:r1-:io. /lnllfwo Nacuma/ de l 'n•ncw.,· /'1.!na!t:.\·, A1ih,:1L:o. J 979. tomo 11. pagi'"' 209 
( J 7) ( i.Hfe•/lanos '/óu1 F<.·r111.mdo. /.meam1cn10.,· 1~·1ementah•J J,_• J Jerecho l'nwl. h.btoria/ PorrW,. 39° 
f.d1r.:1dn Até.neo. /998. l'agmaf -ltiy ./7 

(}8) e 'od1go / 11.•nal de /f)JJ !"'"ª d /J1str1101-l·dcrar hlllora/ S1.\·111. Aléx1co. 200/ 
( /9J N1u•\U ( 'ád1go / 1nwl /'orad /)1.\fnto Fnkral Fdllortal S1sta. A/e.uco . .?00.? 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANÁLISIS DEL TIPO DE ALLANAMIENTO DE MORADA 

Para poder entrar al análisis del tipo de allanamiellfo de morada, 

debemos saber lo que es tipo y tipicidad. 

Concepto del tipo Penal en general 

El maestro Jiménez de AzlÍa entiende que el tipo legal "es la 

abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles 

innecesarios para la definición del hecho, que se cataloga en la ley como 

delito. Por tipo debe entenderse: la narración o descripción legal, 

despojada de todo carácter valorativo ". (IJ 

El Tipo es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace en 

una conducta en los preceptos penales. 

La conducta humana es configurada hipotéticamente por el precepto 

legal. Tal hipótesis legal constituye el Tipo. 

Zc!fJ'aroni re.flere al Tipo como: "un instrume/1fo legal, lógicamente 

necesario y de naturaleza predominantemel1fe clescriptiw1; que tiene por 

.fimción la i11divicl1111lizaci<í11 de co11cluct<1.1· humanas penalmente relevantes 
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(por estar penalmente prohibidas), asimismo considera que el tipo, es la 

formula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidatl pertenece a la 

conducta, es la característica de adecuada al tipo que tiene la conducta de 

un sujeto". 

El tipo pertenece a la ley donde hallamos los tipos penales: en la parte 

especial del Código Penal y en las leyes espaciales. Dicho más 

concretamente aún, tipos son, "el que matare a otro", "el que causare un 

aborto si obrare sin consentimiento de la mujer", "el que causare a otro 

1111 daño en el cue11;0 o en la salud", "los que co/llrageren matrimonio 

sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta", 

etc, Tipos: son las fórmulas legales mismas, de la especie, de las que 

111e11cio11a111os es decir, las formulas que nos sirven para individualizar /as 

conductas que la ley penal prohíbe. f2) 

El maestro Fernando Castellanos Tena. qflrma que "el tipo, es la 

creación legislativa, la descripción que el estado hace de una conducta en 

los preceptos penales ". 

( 1 J /.una < '11.\fro .lt1.\t; .V1c:l'L'.\', FI ( 'onl't.:plo dt..• Tipo Penal en Aft.;xin1, Editoriul Porrúa, Aléxico, 2000, 2º 
/.'i/11.-'li"nJ. fW,l!,lflil\ -/y 5 
f}J /aj}úrtím. f.u~t·mo l\tail. i\lamwl de f)er,•,:ho Pt!nal, Partt.• Ut..•11,•ral, 5° Reimpresión, A/éxico, 2000. 
C '1ir1!t'lhlS l:.d11ur. !>Htrih111dor l'úgm.1s JI)/ y JIJJ. 
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De todos los conceptos de los juristas mencionados anteriormente, 

podemos concluir que el Tipo es el precepto penal o la descripción 

individualizadora de conductas humanas penalmente prohibidas, y nos 

adherimos al Doctor Luna Castro al decir que por tipo debemos entender 

la narración o descripción legal despojado de todo carácter valorativo. 

La Tipicid{I(/: 

El Doctor Luna Castro se adhiere a la exposición del Doctor Márquez 

Piiiero y a la afirmación del maestro Jiménez Huerta referente a que la 

tipicidad es una expresión propia del derecho punitivo, equivalente 

técnico del apotegma político NULLUM CRIMEN SINE LEGE .. Bien con 

el nombre con que técnicamente ahora se le designa, bien como garantía 

de libertad consagrada en la parte dogmática de las Constituciones 

PolÍlicas, la tipicidad ha sido, desde el comienzo de los regímenes de 

derecho, el.fundamento del hecho punible. Las legislaciones de los países 

modernos proclaman expresamente este principio y concretamente en el 

Derecho Mexicano ésta recogido en el artículo 7 del Código Penal de 

1931 al definir el delito: 

"Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Código 

Penal de 1931 para el Distrito Federal En materia de Fuero Co1111Í11 y para 

toda la Re¡mb/ica en materia de Fuero Federal. 

Jo 



En Código Penal vigente para el Distrito Federal·. se encuentra 

contemplado en el artículo 15, como formas de comisión, al selialar: 

"(principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción o por 

omisión". 

lo anterior significa que sólo la realización de aquellas conductas que 

se adecuen a las descripciones típicas contenidas en la ley, y conminadas 

con una sanción (Tipicidad), pueden dar lugar a zmjuicio de reproche. (3). 

El maestro Femando Castellanos Tena, afirma que "la tipicidad es un 

elemento esencial del delito, cuya ausencia impide su configuración de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución Federal, 

destaca esa distinción diciendo que. El Tipo, es la creación legislativa, la 

desl'l'ipción c¡ue el estado hace de una conducta en los preceptos penales. 

La Tipicidad es la adecuación de una conducta concreta con la descripción 

legalfor11111lada en abstracto", (4) 

/Jíaz de León nos dice que "la tipicitlad es la adecuación de una conducta 

nml'l'eta con la clescripción legal, formulacla en abstracto. La tipicidad es 

/.a aclec11ació11 de la conducta concreta al tipo legal concreto". 151 
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Podemos decir que la tipicidad es el encuadramiento de una conducta 

con la descripción hecha en la ley; La coincidencia del comportamiento 

con el descrito por el legislador. Es en suma la acuñación o adecuación de 

un hecho a la hipótesis legislativa. 

2.1.- El Tipo de Allmu1111ie11to de Morada 

Se encuentra previsto en el artículo 285 del Código Penal de 1931 para 

el Distrito Federal, que a la letra dice: 

" ... Al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y ji1era 

de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, jiwtivamente o con 

motivo de engwio o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para 

darlos, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa 

habitada ... " 

En el Código Penal vigente para el Distrito Federal, el tipo a estudio se 

encuentra previsto bajo el nombre de Allanamiento de Morada, despacho, 

Qficina o establecimiento mercantil, en el artículo 210 y 211. 

Artículo 210. sei'iala: "Al que se introduzca a un departamento, 

vivienda, apose/lfo o dependencia de 111w casa habitación sin motivo 

justijicado, sin orden de autoridad competente, jiirtim111e11te. con engaño, 
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violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le 

impondrá de seis meses a dos años o de cincuenta a cien días multa". 

"Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en 

ejercicio de sus fimciones o con motivo de ellas, la pena será de uno a 

cuatro a1ios de prisión". 

Artículo 211 "Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, 

al que se introduzca sin orden de autoridad competente o sin permiso de la 

persona autorizada para ello, en el domicilio de una persona moral 

pública o privada, despacho profesional, establecimiento mercantil o local 

abierto al público fi1era del horario laboral que corresponda". 

2.2.1.- Elementos del Tipo de Allt1nt1111iento de Moradt1. 

Antes de entrar al estudio o análisis de los elementos del tipo de 

allanamiento de morada citaremos los conceptos de prestigiados juristas 

referente a los elementos del tipo penal en general: 

Elemento.~ del tipo Penal en J:l!nert1/: 

.Ji111Jne:: lluer/a opina "c¡ue en la eo11/iguración de las descripciones 

!Ípicas, ¡)(lrfici¡h111 ele111e111os ele alcance dil'erso. 1:::1 comportamiento 

injusto, w11ij11rídico, c¡ue co11aL'li::<1 l..'! li¡w es ¡11111/11<tlizado, algunas \'eces, 
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mediante mera descripción de los elementos objetivos de la conducta 

tipificadora; otras, por medio de referencia expresa a la valoración 

normativa de dicha conducta; y otras más, mediante la especial 

apreciación de la proyección que surge desde lo más profundo del ánimo 

del autor. (elementos subjetivos)". 

Como podemos ver, dicho autor hace alusión a las tres categorías de los 

mencionados elementos del tipo, esto es: descriptivos 11 objetivos, 

normativos y subjetivos.(6} 

los Elementos Subjetivos del tipo 

Malo Camacho refiere que ··et elemento subjetivo esta representado 

hústcamente por el dolo y por la culpa ".(7) 

/'avón Vasconselos Considerri que: º'los tipos contienen muy 

fi"ecue/lfemente elementos subjetivos por cuanto están referidos al motivo 

y al fin de la conducta descrita. Tales e/eme/1/os dice Jiméne= de A=úa, 

exceden del mero marco de referencias típicas, pues su existencia es 

11uluclah/e, estén o no incluidos en la dejimción del tipo cuando éste los 

rec¡uiffe. A estos elementos se les Ita venido clenominando elementos 

suh¡ettvos del injusto''. (llJ 
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Elementos subjetivos del autor diferentes del dolo, tales como 

propósitos, intenciones, ánimos. En cuanto al elemento subjetivo con que 

actúa el activo, lo es el dolosa o cu/posamente, como lo prevén los 

artículos 8 y 9 de la ley sustantiva de la materia de 1931, que a la letra 

dicen "Las acciones u omisiones delictivas pueden rea/i=arse dolosa o 

culposamente "; "Obr" tlolos"mente el que, conociendo los elementos del 

tipo penal o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta 

la reali=ación del hecho descrito por la ley. Ohm c11/pos"me11te el que 

produce el resultado típico, que no previó siendo previsihle o previó 

coeftando en que no se produciría, en virtud de la violación a 1111 deber de 

cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y 

condiciones personales". 

Por nuestra parte podemos decir que de acuerdo a los conceptos que se 

han plasmado, los elementos suhjetivos contenidos en el tipo son el dolo o 

la culpa .. son referencias al motivo o fin de la conducta descrita. 

( ../ J < Jhra clltkia, ¡1t1~111a -l. 

f 5 J 1 l1a: />t' f.t•á11 i\larco .-1111011111, ( 'ú,.hgo l't'llal ¡.cderal ( "omc111ado, l.tlttorw/ I 'orrúa , A fr.rn:o {ltlKllUI.\ 
5.JI) y 550 

(6) l 1111a e ·,ntro .lo\t' ,Vft'l'l'.\. l./ e 'mh·e¡no dt' lipo / 1enal en Ak.nt·o. l·Ahtona/ J'orrtla. ,\/,;xKo, 2000, 2" 
J·"-/ll'IÚfl, /1itlJ.:llltJ\ }()y 2 J, 
( -YJ ,\Ja/¡¡ e (1111at'ho Uu\tm·o./Jt•recho Í 1t'11t1/ Ale.nomo. Fd11orw/ /'onúa, /IJV8, ecltcw11 ¡11.1J.:llkl.\ J .. 1 f>, a 
3_1s. 

(8) Pavon Vasconsclos Franc1s¡;o, Lh.'Il'cho Penal Mc,u.:ano, l:dilo11al J>unua, ~ooo, Edicion 15º, pagina 
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Eleme11tos descriptil'Os, de mera Descripción Objetiva, o simplemente 

Objetivos. 

El maestro Jiménez de Asúa seliala "que la ley, al definir los delitos, al 

establecer los tipos legales, suele limitarse a dar una descripción objetiva, 

más o menos escueta o detallada. La pura descripción objetiva tiene como 

núcleo la daterminación del tipo por ejemplo de un verbo principal: matar, 

apoderarse, apropiarse, sustraer, etc. Pero junto a este núcleo, aparecen 

referencias al s1¡jeto activo y pasivo, al objeto, al tiempo, al lugar o la 

ocasión, y a los medios ". 

Como acertadamente lo seliala el Doctor Luna castro, son esta clase de 

referencias al s1¡jeto, objeto, ocasión o realización del hecho, las que 

constituyen los llamados elementos objetivos del tipo. (9) 

En c111111to lll sujeto activo, se exigen en determinadas ocasiones una 

particular calidad en el autor: la de servidor público en los artículos 219 

220. 

E11 c111111to sujeto pllsÍl'o, también puede requerirse determinada calidad 

en d: artículo 323, euwulo se espec(fica la necesidad de t¡ue el pasivo sea 

asce11dic11te co11.rn11guí11eo del autor, por ejemplo o bien hijo o cónyuge en 

los deherc.1· de asiste11cia clcl numeral 336. 

f')J /.1111a e 't1.\tro .Jo.n; Ste\'c..'.\, f.'/ C '011n'plo de Tipo / 1e11al 1.!n A/éxh:o, Editorial l'orrúa. A léxico, 2000, 2° 
f:dh·1"111. pag111t1.'i }/'':J. 



E11 cwmto al objeto, se exige por ejemplo que se trate de inmueble ajeno, 

inmueble propio o aguas, en las tres fracciones del despojo del artículo 

395. 

E11 cuanto lugar, el artículo 286 exige que el ilícito (asalto) se realice 

en despoblado o en paraje solitario. 

E11 lo referente a/ tiempo, el delito de espionaje, previsto en el artículo 

12 7, especifica que la conducta del activo se realice en "tiempo de paz". 

(derogado). 

E11 cwmto " la ocasión, se cita la hipótesis previstas en la fracción JII 

del artículos 214 que exige que el servidor público tenga conocimiento por 

razón de su empleo o cargo. 

E11 Clllmto " los medios, puede invocarse la violencia, amenazada o 

ji1rtividad exigidos alternativamente en citado de~pojo del artículo 395. (JO) 

Ohjetil'lls o descriptivos, tienen como núcleo la determinación de tipo, 

junto a este 111Ícleo aparecen referencias al sujeto activo y pasivo, al 

ohje/o, c// 1ie111po, a/ lugar o la ocasión y a los medios objetivos, pueden ser 

descripti\'O, detectables por los sentidos 

( 10) /.una ( '11\lro .JosJ Nie\'l!S, El Concc!plo de Tipo Penal en Ah!xico, Editorial Porrría, Al.?xico, 2000, 2º 
J::d1c:iú11. /Jtlginas J:! y:! 3: lo.\· w·1h-ulos rt!féridm· por d /Joctur l1111a Cas1ro, ,\'f! enc:ue111ra11 pre\'Ülo.'i ,.,, el 
( 'ád1~0 Penal del /<iJ /para l'I /)fatrito.fecll!ral 
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Malo Camacho por su parte nos dice "que los elementos descriptivos 

objetivos: son aquellos que pueden ser comprendidos y entendidos a 

través de la percepción de los sentidos''. 

En general los elementos descriptivos u objetivos son: la conducta 

con/raparte el resultado. Por el objeto mantener. 

las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión y los medios 

con/raparte bien jurídico, que tienen un contenido a la vez, objetivo, y 

normativo contraparte: (l IJ 

Por úllimo Pavón Vasconcelos opina que "por elementos objetivos, 

debemos entender aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple 

conocimiento y cuya fimción es describir la conducta o el hecho que 

pueden ser materia de impulación y de responsabilidad penal ".(12) 

Por lo que hace a los elementos objetivos del tipo, por nuestra parte 

diremos, que son aquellos que describen la conducta o el hecho, y son 

referencias al sujeto activo y pasivo, al objeto, al tiempo, al lugar o la 

ocasión y a los medios objelivo. 

Eleme11to.\· Normatfros: son aquellos en los que se requiere un juicio 

de valor. Requisitos de valoración ejemplo; que la cosa sustraída sea 

ajena. 
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Max Ernest Mayer se refiere a esta clase de elementos sosteniendo que 

"se distinguen de las referencias del acto y son, por los demás, lo más fácil 

de reconocer por una característica que falta en ellas: son partes 

esenciales que con el movimiento corporal no están en relación de 

causalidad. Que la cosa sustraída sea ajena no está causado por el ladrón, 

la dijiisión del hecho falso es la obra del difamador, no la falsedad de los 

hechos ".(IJJ 

Reyes Echandía, alude a la expresión de Carlos Fontan Balestra, en 

cuanto a la afirmación "de que si bien es cierto que normalmente y en la 

mayoría de los casos el legislador se concreta a efectuar una descripción 

de las conductas, también es cierto que se recurre indudablemente a 

requisitos de valoración cuya ausencia impide fa ilicitud del acontecer 

h11111a110 ". 

/Jeltiol considera "que los elementos normativos implican una especial 

valoración judicial, ji1era de la cual no existirían como elementos de hecho 

que ¡mdieran ser tenidos en cuenta para la determinación de los aspectos 

t'aracterístico.1: del tipo". 

f 11 ),\falo ( 'amaclto lius/tJ\'O, Dc.·rt•dw Ptmul Alexicano. Editoria/ /'orrúa. /<NS, t!dh·1ún f'll>!,intu 32fJ, 12 7 
r 3_,8_ 

f/_"'J /\1\'IÍll lú.H·o11selos Fr1111d.H:o. /J1..•redw Penal Alexh.·cmo. f:dilortc1/ /1mnia ... 1000, blidún /5u, 
flíl.C,Ílltl j()f) 

( I 3 J /.11110 Ca.'ilro .10.\·1..; ,\'ic\'t'J, f/ Cmtt'L'fJIO de tipo I'l'11a/ 1..•11 A léxico. l:"ditotial /'ornia, .\/éxh·o. 2000, 2º 
fdH'IÚfl. fltl.\!.Íllll.'i :!/ 11 23. 
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Pavón Vasconcelos, señala que deben aceptarse que tales 

expresiones forman parte de la descripción típica, recibiendo el nombre de 

normativos "por implicar una valoración de ellas por el aplicador de la 

ley, considerándose además que esa valoración resulta indispensable para 

lograr captar el sentido de la norm.a ", 

Como lo señala el Doctor Luna castro, en relación con esta clase de 

elementos normativos, "suelen manejarse dos concepcion.::s o divisiones 

respecto de los mismos, dependiendo del tipo de valoración que respecto 

de ellos se realice, así por ejemplo se catalogan como a) de contenido 

jurídico; o b) de valoración o contenido extrajurídico ".(14) 

Malo Camacho por su parte considera: "Que los elementos normativos 

sólo pueden ser comprendidos a través de un cierto proceso de valoración 

sociocultural o bien de carácter estrictamente jurídico, y de Sii 

reconocimiento depende la existencia del tipo delictivo de que se trate ".(15J 

Pavón Vasconselos. Al decir de Mezger son presupuestos del "injusto 

típico" que solo pueden ser determinados mecliallle una especial 

valoración de la situación de los hechos. Para 11osotros/iirma11 parte de la 

descripción cu/1/enida en los t1jJos penales y se les de110111i11a normativos 

por implicar 1111a valoracián de ellos por el aplicador de la ley. Tal 
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valoración se reputa necesaria para poder captar su sentido, pudiendo ser 

eminentemente jurídica, de acu~rdo con el contenido JURIS del elemento 

normativo, o bien cultural, cuando se debe realizar de acuerdo a un 

criterio extrajurídico (16) 

Nos adherimos al concepto de/jurista Pavón Vasconcelos Francisco y 

del análisis de las definiciones de los juristas ya citados, para decir que 

los elementos normativos son aquellos en los que se requiere un juicio de 

valoración por parte del juzgador, pudiendo ser eminentemente jurídica, 

de acuerdo con el contenido IURIS del elemento normativo, o bien 

c11lt11ral, cuando se debe realizar de acuerdo a un criterio extrajurídico. 

los elementos Contenidos e11 el Tipo de Allmiamie11to de Morada so11: 

.rnbjetÍl'os, objeti11os y 11ormatil'os: 

2.2.2- Elementos .rnhjetÍl'os del tipo de ullmwmie11to de morada 

/Jíaz de leó11 seíiala, "que el aspecto suhjetil•o del tipo, se trata de un 

delito doloso (dolo directo)··. "El delito de ALLANAMIENTO DE 

.l!Ol?AIJA no ret¡11iere de otra i11te11ci<j11 que la resulta/1/e del 

co11oci111ie11to de la morada <y·e11a y de la \'olumad de introducirse a ella sin 

los re1¡11isitos de le~alidad exigidos: es 1/ecir, este delito tw requiere de 
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dolo específico o i11te11ció11 determi11atla, aparte de la señalada, e11 quien 

se introduce voluntaria e ilegalmente en la morada. Si el dolo fuera otro o 

sea si la finalidad perseguida por el agente consistiera en robar en la 

casa habitada, no habría ALLANAMIENTO DE MORADA en virtud de que 

la introducción a la morada es sólo medio comisivo para la realizar la 

conducta de robo en casa habitación prevista en el artículo 367 en 

relación con el 381 bis de este Código Penal en cita ".(17J 

Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas por su parte afirma: "Que el 

dolo contenido en el tipo de referencia, es dolo específico y consiste en la 

voluntad y conciencia de introducirse en el lugar sin la voluntad o contra 

la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a autorizar dicha 

introducción" . (JB) 

.JURISPRUDENCIA. 

ALLANAMIENTO DE MORADA. DOLO ESPECIFICO. CONCEPTO 
DE. 

El dolo específico en el ilícito de allanamienlu de morada. consiste en la 
1·ol11ntad y conciencia de introducirse a una morada c1je1w. sin el permiso 
de la persona legitimada para ello: con el ohjeto de 1·ulnerar la intimidad 
del domicilio y con esto causar ::.o::.ohra en sus moradores. 

CUARTO TRIBUNAL COLt,'G/ADO l~N MATERIA l'l,'NAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

/. 4o. P. 49 P 
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Amparo directo 848193. Juan Gabriel Vergara Estrada. 7 de julio de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretaria: Martha 
María del Carmen Hernández Alvarez. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Tomo X/V-Septiembre. Tesis: J. 
4o. P. 49 P Página: 255. Tesis Aislada. 

ALLANAMIENTO DE MORADA, DOLO NECESARIO EN EL. 

El dolo especifico es necesario para configurar al delito de 
allanamiento de morada, consistente en la vohmtad y conciencia de 
introducirse en el lugar sin la voluntad de quien tiene derecho a autorizar 
dicha introducción. 

Amparo directo 4750166. Bruno Betancourt Zúñiga. 9 de abril de 1973. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. 

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 
número 54197, pendiente de resolver en el Pleno. 

Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Séptima Epoca. Volumen 52 Séptima Parte. Tesis: Página: 16. 
Tesis Aislada. 

De los conceptos de los juristas ya referidos y de la jurisprudencia antes 

citada. Por nuestra diremos, que el ele111e11to suhjetivo contenido en el tipo 

de allana111iento de morada, es el dolo específico, que es la voluntad y 

conciencia de introducirse a una morada cy·ena, sin el permiso de la 
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persona legitimada para ello; con el objeto de vulnerar la intimidad del 

domicilio y con esto causar zozobra en sus moradores. 

2.2.3.- Elementos ohjetil'os del tipo ele llllll11amie11to de morada 

Por nuestra parte diremos que los elementos objetivos o descriptivos 

contenidos en el tipo de allanamiento de morada, son las referencias al 

sujeto pasivo y activo, al objeto, al tiempo, al lugar o la ocasión y a los 

medios. 

E11 clUmto lll sujeto activo, no se exige o requiere una particular calidad 

en el autor, cualquier persona puede ser sujeto activo; 

E11 clUmto sujeto pllsÍl'o, de igual forma no se requiere determinar 

calidad en él pasivo, 

E11 clUmto lll objeto, no se exige calidad alguna, 

En c1u111to lll lugllr, se requiere que el departamento, vivienda, aposento 

o dependencia de ww casa este habitada. (ya sea en forma temporal o 

permanente y 110 se requiere, que al momento de la introducción se 

cneue/lfre prescnte al pasivo.) 

En lo referente lll tiempo. 110 se requiere c¡ue la conducta del activo se 

realice en deter111i11ado tiempo (puede ser en c11alc¡11ier momento). 

En c111111to" la ocll.\'ÍÓn, 110 es exigible en e.1·taji~urajurídica. 

( / .JJ /.ww <'as/ro .hH1.; Nli!\'es, ¡.;¡ ( '011'-'t'/Jlo de Tipo Penal c.'11 Akrico, J:.dittJnt1l l'orrúa. Aléxico, 2000, 2° 



En cuanto a los medios, puede invocarse lafurtividad o el engaño o la 

violencia o sin permiso. 

2.2.4- Elementos Normativos: del tipo de a/la11a111ie11to de morada 

Los elementos normativos contenidos en el tipo allanamiento de 

morada son: 

Sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los 

casos en que la ley lo permita; 

Carranca y Truji/lo y Carranca y Rivas refiere que "Si11 motivo 

j11stificatlo es un elemento normativo de valoración cultural, elemento 

integrante del injusto y consistente en la falta de justificación, en la 

ilicitud". (19) 

Para Jiménez Huerta la palabra " motivo" subjetiviza un tanto el 

precepto que puede ser aplicado a situaciones 111ás amplias que las 

descritas en la re.feridaji·accicín, co1110 lo sería si alguien sabiendo que una 

persona se encuentra c1!fer111a entra a su domicilio ¡)(Ira llevarle al médico 

o prepararle cualquier auxilio 1201 

(/5) Malo Camadw <l11.1·1avo.Derccho l'enal Mexicano. Edi!orial Pornía. 1998. edición, 
pagi11a.1· 32ó "328 
(/ó) Pavú11 J'a.H'Ol1.'ie/o.\· Frunc:i:H.'O, /Jen.•clm Penal Ale:ricano, EditC'rial Porrúu, 2000, Edición 15°, 
¡1agmus. 311 y 312. 
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Por nuestra parte diremos que el elemento normativo sin motivo 

justificado, significa la falta de justificación para introducirse a un 

departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitación. 

El al/am1111iento es con motivo j11stijica<io cuando ocurre en estallo de 

necesidad artículo 15 fracción IV C. P), porque se esté huyendo de un 

peligro inesperado, p.e., derivado de un motín, de la persecución de que se 

es objeto injustamente y aun cuando obedezca a orden de la autoridad 

competente. Independiente de estas circunstancias, también puede serlo en 

los casos en que la ley lo permita, p.e., en un cateo. Con cualquiera de esos 

requisitos la introducción en la morada será "con motivo justificado". Vid. 

Así mismo artículo 15 fr. V del Código Penal de 1931.(2/J 

Pavón Vasconcelos nos dice que el elemento normativo inmerso en la 

ji·ase "Sin ortlen ele 1111torielac/ competente y f11era ele los ca~·os en que la 

ley lo permita", rejiérese indiscutiblemente a situaciones justificadas al 

amparo de un c11111pli111iento de 1111 deber o el ejercicio de un derecho, caso 

en el que el juzgador deherú tener especial cuidado para establecer con 

claridad la norma de preferente aplicacicín. Cuando la ley autoriza el 

allanamiento a la autoridad legítima. dentro del marco de sus 

atribuciones, o ésta así lo ordena, el delito es inexiste/lfe por la atipicidad 

del hecho: El actuario que rompe cerraduras para penetrar al domicilio 
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ajeno y secuestra objetos, o para ejecutar un lan=amiento decretados 

judicialmellle, no comete delito alguno al acatar el mandamiento de su 

superior apoyado en ley. Se trata de situaciones expresamente excluidas de 

la tipicidad del hecho. De igual manera, el consentimiento del morador o 

de sus familiares excluye la comisión del delito, siempre que el agente se 

hubiere ajustado a los términos de la autori=ación y el allanamiento no 

rebase los límites de la misma. Se trata de una atipicidad por 

consentimiento del interesado. 

El delito se consuma en el instante mismo que se verifica la introducción 

o penetración del intruso en la vivienda o morada ajena, medianle el 

empleo de cualquiera de los medios típicos ya señalados, o sin 

c111tori=ación de quien tenga el derecho de otorgarlo.r22J 

('arranca y Trujillo y Carranca y Rivas Sin orden de autoritlad 

competente y fuem tle /m,; c1u·os en que la ley lo permita, lo que obliga al 

1zcgador a valorar las neones que en un momento dado tuvo el agente 

/'ara reaft=ar la conducta típica (ni 

( J 7) I lia: I h• /,l't)11 t\lan·1> Alllt>lll<>. ( 't'>t'1>:o /'1..·11a/ l·édc!rul ( 'omentudo, Hdilorial pornit1, México, 
/.d1c1á11, /'lf.l}!.llla. 550. 

( /8) <'arranca y tru¡1/lo, < 'urrancu y RH'tL\ ( '1'><./1>:0 l'e111.1/ Anotado, t•dici,;11, 1':.dll. J'orniu, Mt!xico /999, 
pag111a "./O 
(/Y)( 'arranca y /'r1~¡1//o, < 'arran,·a y Hll'tl\ ( 'úd1J!.O /'etuil Anotatlo, l·A11orw/. Pornia, A-lt!x1co /YYY, 15º 
1•cbnú11 pa~111a 7 IO 

( :01.lm11;111·: llucrta. I h·1n ho l 1t'11al Alex1n1110, l'O!umt'll ///., /·~lttorw/. /•orrúa A léxico /Wi./, 5° /·A.11t:iú11, 
/"'-1~1/ld.\ JH2 y /83. 
( _., I) ( 'arranca y fru¡rllo, ( 'ananca y l<n'm ( 'ádrRo /•,•ual Anotado .. /·j_frtonal. /'ornia, Afti.r1co JIJIJO, 15º, 
/'Jt.l~lfUI ""'./(} 



Casos e11 que la ley permite el al/a11a111ie11to de morada (no constitutivo 

de delito) 

Tiene su fundamento legal en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16, primeramente como podemos 

ver en su párrafo primero que versa: " ... Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento ... ", como podemos ver, nuestra Carta 

Magna, prevé y garantiza la inviolabilidad del domicilio. Pero así mismo, 

en el párrafo octavo del mismo ordenamiento antes invocado, puntualiza: 

"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y 

que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la 

persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se 

buscan, a lo que lÍnicame/lfe debe limitarse la diligencia, levantándose al 

concluir/a, 1 .. 1a 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 diligencia ... ". lle aquí el caso en que la 

ley permite el allana111ie11to de morada, ya c¡uc como se pone de mani/iesto, 

el cateo podrá tomarse como alla11a111ie1110 .. wílo que, lo c¡ue lo d(ferenl'ia 

del delito, es c111e es al/forizado yjúndado en derecho. c¡ue rec111iere t'11111plir 

ciertasfármalidades y exigencia.1· para c¡1u' se IJ//eda realizar el mismo. Lo 
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que podemos destacar del ordenamiento legal, es que sólo la autoridad 

judicial podrá expedir dicha orden de cateo, presentándose por escrito, 

fundada y motivada, he aquí donde la. autoridad autoriza para 

introducirse al domicilio del pasivo, que es la persona que tiene la 

facultad para autorizar/o y que e~ por medio del agente activo que se le 

informa, la persona u objetos de la investigación que se buscan. 

Cuando la ley autoriza el allanamiento a la autoridad legítima, dentro del 

marco de sus atribuciones, o ésta así lo ordena, el delito es inexistente por 

la atipicidad del hecho, ya que nuestra Ley Fundamental la prevé, 

jimdamenta, motiva y autoriza para realizarla 

Para Jiménez Huerta, el concepto de allanamiento "se reduce al acto 

de i11troc/11cirse, mediante alguno de los medios descritos en la ley, en un 

departamento, vivienda, apose/1/o o dependencia de una casa habitación, 

en la inteligencia de que el verbo núcleo de tipo, individualizador del 

delito, lo mismo significa entrar que meterse, penetrar, etc., adquiriendo 

carácter ilícito por cuanto se realiza jiirtivamente o con engaiio o 

1 
violencia, o sin el permiso de quien puede dar la autori:::ación respectiva. 

En síntesis , es la introducción ilícita en la morada <!iena. El sitio 

protegido por la ley es un departamento, vivienda, aposento o dependencia 
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de una casa habitada, cualesquiera que sean sus características, puede 

tratarse de un lugar abierto o cerrado, fijo en la tierra ó movible". 

Cuando la ley se refiere a dependencia de una casa habitada ha querido 

individuali=ar aquellos lugares que forman parte de una unidad, de 

servicio complementario a la morada, como puede serlo un patio o un 

garage, por ejemplo, que constituyen lugares accesorios a ella. Ello nos 

hace pensar que subsidiariamente la ley penal protege al individuo y a su 

fl1milia de los peligros del mundo exterior, garanti=ando con su sanción la 

SEGURIDAD PERSONA/, de quienes habiten el lugar. A virtud de que 

tanto el sujeto activo como el pasivo pueden ser personas a las que la ley 

no exige calidad alguna. se trata el allanamiento de un delito de s1ljeto 

común o indiferente. (24) 

Para Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas lntrod11cción: "f.s tanto 

como allanar" (25) 

Día= De León Nos dice "lntrod11cirse significa entrar, penetrar, o sea, 

estando afuera de dicho lugar pasarse adentro del mismo, sin estar 

/egi11111ado para ello. (conducta típica)" (26) 

(!2) / 1m·á11 1 ÍL\c1mct•lo.it Fra11ci.\co, l>iccumarw /Jt._• /Jert•cho l'etN.JI /.;ditorial l'ornia, Jtféxico /997, Jª 

/-.d1,·1rl11 l'ag111t1.\. 7 0)· 7/. 

(~ 1) < 'arram·a y l'rujillo. ( 'arra11t·a y Unu.\· l 'úd1Ko l't'l1t.1l Ano/mio, 15° c.•diciá11, /.:t,/il. Pornia, A-léxico 
IVVO) 15º ,.,JJnún, f"'K"'" f>.''2 
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Como podemos ver introducirse significa entrar o penetrar a un 

departamento, vivienda, aposento o de pendencia de una casa habitada. 

Para Carranca y Tnyil/o, Carranca y RIVAS. Lafurtividad "consiste 

en el obrar a hurto o a escondidas".rnJ. 

Díaz De León afirma que "La Introducción es Furtiva cuando el 

agente penetra a escondidas, o sea sin que se de cuenta de ello el pasivo" 

(28). 

Introducirse Furtivamente a la morada ajena es introducirse en forma 

oculta, a escondidas, sin que se percaten de ello quienes pueden oponerse 

legalmente al al/anamiemo, lo cual ocurre ordinariamente en la noche o 

hien cuando los moradores se encuentren ause/1/es. 

Pavon Vasconcelos refiere "la Furtividad: t.s forma clandestina o astuta 

de introducción en ignorancia de los moradores ··.rn¡ 

( }-1) .l1nu•11t•: !111L·rta !>crcdw /'c1k1l Ale:ncano. 1..'dl/ona/ f'ornia, 1·0/11me11 ///, Ait!xiC"o /')8./, 5° edición, 

!"!!""" /83 y 184 
( 2 5) ( 'arra11n1 y I ru¡1/lo, ( 'arrannl y RH'(I.\', e 'ár.llKO l't.•na/ A1101ado, J·A./1/orw/. /'orrlÍcl, A léxico 1999, 
/Jt.l).:lfltl 7./0. 
f }(Jj I >ia: I h• /.eún A tarco A 11101110, ( 'ódlJ.:O !'t•11a/ h .. •d1.•ral ( 'omt'lllt1Úo, lA.lt1orwl l'ornia Ñft.'xico, /JtlJ.(ÜKI 

5511. 
( 27) ( 'arrt11ti'<1 y lhy11/o, l 'arra11n1 y /l11·a.,·, Crk.h}:P Penal Anotado, l·A.l11oria/. Porníu, A léxico /999, 

f'""'~""' 7-10. 



El citado jurista Jiménez Huerta refiere que "Furtivamente, tanto 

significa como a escondidas, sigilosa, cautelosa o disimuladamente, esto 

es, en forma oculta, secreta o a hurtadillas, lo que presupone que la 

introducción en la morada ajena se efectúe en circunstancias que 

imposibiliten que el morador pueda materialmente oponerse. la 

introducción furtiva se efectúa por lo general, cuando el morador se 

encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha 

circunstancia. Por lo común, se reali::a mediante el empleo de gan::zías o 

llaves falsas o de las auténticas en poder o al alcance del agente por 

cualquier razón o causa o escándalo o saltando paredes, muros o ::anjas ". 

(JIJ) 

Por nuestra parte diremos que la illfroducción Ji1rtiva, es la forma 

clandestina, oculta o a escondidas de introducirse y generalmente ocurre 

cuando el morador se encuentra ausente ó de noche. 

I Jía:: /Je /.eón nos dice que .. La introducción en engmio: si se induce 

al morador a tener por cierto el motivo por el cual autoriza a entrar a la 

morada al allanar, siendo tal 111otivofi1/so o incorrecto "(JI). 

r:.\') ) /)1a: J Je /.eún Alarl'O Alll0/110, ( 't'>dlJ,:O p,.,kJ, Ft•Jt•ra/ Comc!lllado, /.:Jllorial l'ornía A-léxic:o, 
/ltl)..:llltl\ 550 
(!f}) t ion:úlez d1..· la J 't•ga. l·rimn\co. ( 'otl1go Pc!11t1/ ( 'omenlado, J'..1.J11orwl porrúa .. A-fé:ru.:o, 9° edición, 
/IJSIJ. ¡11.1g11111 ·10/. 

(30J .. ltmcne:: lluerto ,\fmw110. /Jaccho /'l'nal Alt!X1ca110, t'dllorwl l'orrúa, tomo///, Alt!rico. 197./, Zº 
1•1/tl'IOll, f"lt.l.1!,Ulll / 75 



Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas menciona que la i11trod11cció11 

co11 e11gaños "significa realizar la conducta valiéndose el agente de 

mentiras ardides, venciendo así la buena/e de los moradores". 

"El empleo de medios engañosos es constitutivo del engaño; p.e., fingir 

que se obra por orden de autoridad, o que se tiene la obligación derivada 

del empleo, de introducirse en el lugar, que se va a revisar el medidor del 

consumo de luz eléctrica o el del agua potable, o a inspeccionar el proceso 

de una construcción, etc. " (32) 

Para Díaz De León "La viole11cia se refiere a la vis compulsiva o 

moral que se efectúe para ta/fin ".(33) 

González de la Vega, por su parte nos dice "que la Viole11c:ia, es el 

empleo de fuerza material en las personas o en las cosas" (3./J. 

Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas indica que "la Viole11cia Jí.~ica se 

puede ejercer sobre las cosas o las personas. o coacción moral sobrt' las 

personas. Así mismo sella/a q111! La Vit;lt!11cia es el empleo de la .filerza 

sobre las cosas o personas para 1·c•ncer el ohstúculo que impide penetrar, 

como lo sería romper las cerraduras o camlodos. o bien superar la .filerza 
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del oponente, ya mediante la intimidación por el uso de armas o por la 

mayor fortalezaflsica del activo del delito". 

Cita Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas "que la ley reflérese a que el 

allanamiento se realice sin el permiso de la persona autorizada para 

darlo, la que queda singulari=ada en el morador o cualquiera de los 

miembros de su familia presentes cuando el hecho ocurre o cualquier 

miembro de la servidumbre. Corre.\ponde dar el permiso a aquel que 

dispone como habitación propia del lugar de que se trate ... (35J 

Refiere Día= de león que " Sin consentimiento de la persona autori=ada 

para darlo ... implica introducirse sin el permiso de quien está legitimado 

para otorgarlo (36). 

JURISPRUDENCIA 

A/J.ANAMIEN1V DE MORAJJA. 1"/. JJU.110 S/.; CONFIGURA CUANDO SE 

A ffNTA CON71?A /.A JNVIO/.AH//,l/)Af) /)/:º/. /JOMI< '/UO. 

Siendo el objeto jurídico de este ilícito la inviolahilidad de la morada en 

que se habita, la misma resulta vulnerada cuando el acusado se introduce 

en el domicilio del pasi1•0 sin 1111/or1~a<'iri11 de la per.wina </11<' ¡>11d1l'm darlo. 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 542169. Penal. José López Pulido. 23 de enero de 1970. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor G. 

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 13 Sexta Parte. Tesis: 
Página: 17. Tesis Aislada. 

Díaz de león de los elementos Normativos; Departamento, vivienda, 

aposento o dependencia de una casa habitada. Haremos referencia en 

cuanto a " ... Departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa 

habitada ... " tiene en común el referirse a la "morada" o al lugar donde 

vive el pasivo, diferenciándose esto del concepto de domicilio establecido 

por el Código Civil en sus artículos 29, 31y32, es decir, el objeto material 

no es el domicilio como sitio donde se establece una persona o en que tiene 

el principal asiento de sus negocios, sino, el de la morada o lugar habitado 

por la victima o sea el lugar donde vive su intimidad sólo o con sufámi/ia. 

Por lo mismo no será típica la acción de introducirse a un domicilio que 

n~ sea la casa habitación, como sería, a un departwne/lfo en el cual no se 

viva, una oficina, 1111 lugar deshabitado. L'/c /.as consideraciones 

doctrinarias acerca de sí ya estando adentro de la morada una persona se 

niega a salir de ésta cuando se lo exigía c¡uicn tenga derecho de ello, o 
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bien si estando dentro de tal sitio se penetra a otro lugar distinto del 

mismo sin el consentimiento del morador, carece de aplicación práctica, 

pues estas conductas no son típicas por falta del elemento normativo 

introducirse.(37) 

Díaz de león da su concepto de Casa liubitació11; "es el lugar donde se 

vive, solo o co11 la familia, la intimidad del hogar; la morada donde se 

habita, aunque sea por espacios temporales. V.GR. para dormir, y sin 

obstar que sean varias como ocurre cuando se tiene varias 

simultáneamente (casa de descanso, para /os fines de semana, etc.)". (38) 

Por ello decimos Que el departamento, vivienda. aposento, son casa 

habitación, esto es la morada donde se habita aunque sea por temporadas 

o en forma permanente. 

Díaz de León refiere que, "la tlepe11de11cia de una casa l1abitada es 

lo que corresponde a los espacios o estancias accesorias de ésta, como 

son por ejemplo. el garage. el patio, etc ".rJYJ 

(31) /Jia.: /h• l.t'lÚI Atareo Antomo. ( '1Vt>:o /'1..•11a/ Fi•dt!ral e 'ome111ado. Fdllorwl Porrúa Alc!.rico, 
/"1};/lllJ 550. 
t3:J e 'arran,·a y !"ru¡tl/o, ( 'arram·a y N11'tH, < 'ádtJ,:O P''""' A1101ado. J·:.d11orwl. Porrúa. Aféxico 1999, 
paJ.:111'.1 7./0 
03) I >ia:: n ... f_t•ún A!an·o A11101110. < 'údtJ,:o l'<'nal F1.·d1.n1/ < 'omt'nlado, lA.btonul l'ornia, Alé.nco, ¡JaKillll, 
5511 
( 14) ( ion:cill': dt.• la l 't'ga. Frt1Jl('J\<.'U, ( 'út.ÍIJ:O l't'lllll ( 'ome111ado, l.i./Jtonal rorrúa,. !Jº ediddn, 
,\ ftirt< ·o. / 1}81), fUJ.:1110 .JO./ 
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Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, refiere que "en cuanto a las 

dependencias lo son: los lugares inmediata o mediatamete dependientes 

del departamento, vivienda o aposento, que sin formar parte integrante del 

ambiente que constituye la habitación, están destinados a su servicio o 

complemento por lo que participan de su naturale=a. como lo accesorio 

participa de lo principal, de modo de su violación lesiona también la 

libertad doméstica: p.e., un patio, una cochera. una a=otea, la escalera de 

una casa de departamentos". (./O) 

.Jiméne= Huertas seíiala que "como dependencia de una casa habitada, 

se comprenden los corrales, bodegas, graneros, lavaderos, palios, pajares, 

a=oteas, garages, cocheras, cuadras y jardines contiguos a la casa y 

destinados permanentemente a su servicio. No es necesario que dichos 

lugares se e11c11e111re11 materia/mente cerrados, hasta cualquier signo 

externo quL claramente revele la voluntad de no permitir en ellos la 

entrada".rm 

(35) ('arranca y /'ruJll/o, ('arranca y Un-a\· ( 'ódiKO Penal Anotado, fj,_/1nú11. l-:ditonal. l'ornía, Aféxic:o 

YYYJ pagina 741 .• 
f.Uí) />ía= J>e f,t'<i11 A/arco A111e111io, < 'ódt>;o l't•nal Federal e 'omt•11tado, i-A.J11orial Pornía, Aféxic.:o, 
/'1!{111tLf. 54Y y 550. 
(37) <Jhra c·11aJa, f'<lXlllcH 5.JVy. 550 
(311) Ohm ( ·11cula ¡x1!{/IUL\. 5./Y y 550. 

(.IYJ.Ohra e/lada, l"Kina. 550 
(-10) C 'arranca y l'nu1/lo, ( 'arratu·a y Rn·cu, ( 'údt>:<> Penal Anotado, lA./Jtorwl. Pornia, Aféxu:o 1999, 
/'ltlNmal.J/. 
(-11) . .limáic= l/uerta Alanu110, /Jerc:dw /1e11<1/ Afl!Xlt:atlO, 1..•d11onal l'orrúa, Aléx1co, tomo///, /97./, 2º 
,•d1cuH1. /1t:1¡.:mu / 75. 
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Así pues podemos decir que dependencias de una casa habita, es todo 

aquello que se encuentra dentro de sus linderos, como lo es el patio, el 

jardín , el garage o estacionamiento, bodegas, azotes, etc, y no siendo 

necesario que dichos lugares se encuentren cerrados. 

JURISPRUDENCIA 

ALLANAMIENTO DE MORADA. DEPENDENCIAS DE LA. 

Es ineficaz que las ventanas de la vivienda tengan o no protecciones y que 
ello haga imposible que el día del evento haya podido introducirse el 
quejosu al domicilio, pues se soslaya que el ilícito de allanamiento de 
morada no sólo tutela la vivienda o habitación en sí, sino también las 
dependencias de una casa habitada, como lo son el garage, pasillos, patio, 
etcétera. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEPTIMO CIRCUITO. (ANTES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEPT/lv/O CIRCUITO). 

Ampara directo 767191. Gerónimo Moreno Alonso. 21 de octubre de 1991. 
U11ani111idad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera Ocampo. 
Secretaria: lilia Rodríguez González. 

/m·ta11cia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fue/1/e: Semanario Judicial 
ele la Federación. Epoca: Octava E.poca. Tomo X-Octubre. Tesis: Página: 
26CJ. Tesis Aislada. 

Cuello Contreras refiere que "Morada": es el lugar donde habita una 

persona. Pero nuestra jurisprudencia a extendido este concepto a todas las 
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dependencias de la casa habitada en comunicación interior con ella. No es 

menester para que un lugar seg caUJlcq<io de morada que sirva de 

residencia en ella de modo te111gorql, es inc/.iferente que se resida en ella de 

modo temporal u ocasi{}n~lmente (como en el cuarto de hotel o casa de 

viajeros). No importa que se trate de lugar cerrado o abierto, estable o 

móvil (v.gr. un buque). Es también indiferente que el lugar sea o no 

habitable, ni que no esté destinado a habitación (v.gr. una cueva) si esta 

efectivamente habitado.) (42). 

Jiménez Huerta nos da su concepto de Mor"tl", y nos dice que: se 

refiere sólo a la casa o habitación en que se vive, esto es, al lugar en que 

comúnmente discurre la vida doméstica. No se requiere la continuidad en 

la ocupación o la presencia de los ocupantes. Frecuente es el caso de que 

una persona posea, aparte de su morada en la ciudad, otra en el campo. 

1nJ 

Refiere Jiménez Huerta al concepto genérico de !vforada, y nos dice que 

"es el lugar en el que habitan una persona o varias personas, bien 

estuviere cerrado o circunstancialmerrte abierro, bien fijo o móvil, con tal 

de que en él se efectúen aquellos humanos e í111i111os menesteres que 

integran la vida doméstica. No se requiere la exclusividad para integrar el 



concepto de morada, así como tampoco la continuidad en la ocupación o 

la presencia de los ocupantes. " (44). 

El citado Jurista señala "que el concepto de domicilio: tiene la amplia 

connotación negocia/ que le acuerdan los artículos 29 a 34 del Código 

Civil. Y que Los couceptos de Domicilio y ele Morada, no son, ni mucho 

menos, identificables o sinónimos ; pues en tanto que el primero tiene la 

amplia connotación negocia/ que le acuerdan los artículos 29 a 34 del 

Código Civil, corresponde al segundo una significación mucho más íntima 

y realista, pues se refiere sólo a la casa o habitación en que se vive, esto 

es, al lugar en que comúnmente discurre la vida doméstica ''.N5J. 

Pavón Vasconce/os nos da el concepto de Domicilio, y nos dice que. 

"Procede de las voces latinas domus y colo y su derivado colore 

significaba "habitar una casa'', gramaticalmente domicilio significa casa 

en que habita o morada .fiJa y pcrmane/lfe. En el derecho civil debe se 

entendido en la forma mús amplia con referencia al silio o lugar c¡ue el 

hombre ha escogido parn morada, sea defi11i1iva o ¡wol'isional, teniendo 

decisiva importancia el destino dado al lugar, ahorcando tan amplio 

concepto 110 sólo la casa o de¡1artw11e11/o, sino ig11al111e111e las diversas 

dependencias de ella, como local di! oficina, hodega, etc. l'or.fárm<1r parle 
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de la unidad habitacional, en la que una persona desarrolla actos o formas 

de vida calificadas co/lto íntintas o privad(ls, a_~n cuqndo en el momento de 

realizarse algún hecho delictivo vinculado, entre otros bienes jurídicos, 

contra el de la seguridad y la privacidad en el hogar o la vida íntima del 

individuo, éste no se encuentre presente. Articulo 29 de Código civil ".(46) 

El concepto etimológico de la palabra domicilio, proviene del latino 

domicílium - domus que significa casa, morada, que es el lugar en que 

legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento 

de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. 

En el Derecho existen diferentes acepciones al significado del domicilio, 

que a saber son los siguientes: 

DOMICILIO REAL.- Es el lugar donde una persona tiene establecido el 

asiento principal de su residencia y sus negocios(sí una persona tiene 

establecida su familia en un lugar y en otro sus negocios, el primero es el 

lugar del domicilio). 

DOMICILIO LEGAL.- Es el lugar donde la ley presume sin admitir 

prueba en contrario, t¡ue una persona reside de manera permanente. Así 

los que se ene11e111rw1 bajo al clepe11clencia de hecho(servicio domestico) o 



de derecho (menores, dementes, mujer casada) de otra persona tienen el 

mismo domicilio que ésta. 

DOMICILIO DE ORIGEN.- Es el lugar del domicilio del padre el día 

del nacimiento del hijo. 

DOMICILIO DE ELECCIÓN.- Es el domicilio especial que las partes 

pueden elegir para el cumplimiento de una obligación . 

DOMICILIO CONSTITUIDO.- Es el que la ley procesal obliga a 

establecer a las partes litigantes dentro del pueblo en que resida e/juzgado 

En cuanto hace a su concepto legal, lo tenemos fundamentado en el 

artículo 29 del Código Civil en vigor para el Distrito Federal, que a la 

letra dice: " ... El doinicilio de las personas físicas es el lugar donde residen 

habitualmente y, a falta de éste, el lugar del centro principal de sus 

11egocios, en ausencia de éstos, el lugar a donde simplemente residan y, en 

Sil defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona 

reside habitualmente en un lugar, cuando perma11ezca en él por más de 

seis meses ... ". En principio el domicilio es u110, y nadie puede carecer de 

domicilio, /os transeúntes, los vagahllndos y pcrsonas de domicilio 

desconocido tienen sil domicilio en el lugar donde se c•11c·11e11tre11. El 

camhio de domicilio se 1•er(ficc1 por el !11xlw de la traslaci<í11 de la 

residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en él. La ley fija 

ademús, el domicilio de las fJL'r.1·011a.1· jurídicas. las com¡)(liiÍas l/lle tengan 



muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio en la casa 

matriz, salvo en cuanto a la ejecución de las obligaciones contraídas por 

los agentes locales, que se cumplirán donde se encuentre la sucursal 

correspondiente. El domicilio tiene gran importancia desde el punto de 

vista jurídico, ya que establece la competencia territorial de los 

tribunales; fija en materia contractual el lugar donde corresponde hacer el 

pago.(./7) 

VIOLACIÓN DEL DOMICIUO.- El domicilio es inviolable y nadie 

puede introducirse en morada c¡jena contra la voluntad de su dueño. El 

particular que así lo hiciera o el fimcionario público o agente de la 

al//oridad que allanare 1111 domicilio sin las .formalidades de la ley, comete 

el delito, salvo que se trate de alguna de las situacio11es previstas por la 

ley. esto es, evitar un mal grave a los moradores o a 1111 tercero. cumplir 11n 

de her de huma11idad o mnt!1ar a la 111st1c1a. (48J 

Así. podemos destacar que para este trab(1jo. el significado que 

realmente nos interesa es el du1111ci/io real, ya que el dueíio de la vivienda, 

aposento o departamento que se e11cuentre habuada por él o por su 

.fámilia. son /os qfectados directame11te de la violación de dicho bien. 

(-1 .. ,J ( 'ucl/o C 'afúu /·:11J,:n110, I >at't 'ho l'eua/ l ºo/m11t'11 //. Í'Á./11onal /lo.\("h. /!JXO, /./ 0 f~/Jnán .. ¡.;.'JN.llla. 
/'<IKll1tn. 7.'U a ?V5. 
(./3) .hmt;m·: lluerta Afanano. l>t'recho l't'llal .Her1n1110 ///, J._t.111orw/ Pornw, ,\ft">nco IV.V./, 5° l·:t.J;,·1ú11, 
/'<.l).:UltL\". /82 y 183 .. 



Así bien, de todo lo que ya se ha narrado en párrafos anteriores, vemos 

que en el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA su resultado es formal, 

ya que es de simple actividad o acción que realiza el sujeto activo, que se 

completa con el movimiento corporal realizado por el mismo 

Díaz De León "El tipo de ALLANAMIENTO DE MORADA es material 

e instantáneo y se consuma con el acceso total del agente a la morada, en 

las condiciones de ilicitud señaladas en el tipo El resultado se produce 

por el mero hecho de haberse introducido en la casa habitada y morada 

ajena contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho para 

otorgar la autorización para ello". (49) 

Carranca y Truji/lo, Carranca y Rivas "El objeto jurídico del delito" es 

la invio/abilitlael ele la morada El tipo ele al/a11amie11to ele mortula; es 

un delito de lesión. instantáneo. Se cons11111a 111ateria/111ente por el hecho de 

introducirse en la morada. Es configurahle la tentativa. Puede ocurrir el 

concurso de delitos: si el agente se introduce \'arias \'eces en casa 

hahitadas o sus dependencias, imlehidamente, se perpetra en cada una un 

delito, configurándose la ac11111ulación y siendo aplicahles los artículos 18 

y 64 del Código Penal de 193 I para el Distrito Federal: si es 1111a y la 

misma casa hahitaci<í11, el delito podrá ser conti111wdo. con aplicación de 
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los artículos 19 y 58 del ordenamiento legal antes citado.; si para lesionar, 

matar, robar, etc., igualmente será caso de acumulación; y lo mismo si se 

destruye la puerta de acceso perpetrándose el daño en propiedad ajena 

artículo. 399 Código Sustantivo de la material en mención. . (50) 

(-U) llhra cita&•. PªX""'-'· J 7-1 y/75. 
(-15),ohraciltkÁI ¡>c.JKl/lt1.d7J, /7./y/75. 
(./fi) /'al'Óll ll1R·o11n.•/o.\· l·'rt111cuco, /hccio11arw dt• /Jert•cho Pe1k1l, /.:Jilorial Porrúa.México 1997, 1° 
Fd1c1ti11, f>KU. JV'l. 
( ./ 7) ( 'údJJ.:O ( 'fril l'IKt!llle /'ltUa ,.¡ t11s1r110 .ft•deral, Fd11orwl Pornia 200 l .. 
(./.'() F11c1dopedw {}tollf'I, romo,,. 
(4 1J) /Jiaz /)e /.t•án Atareo A11101110, ( 'úd1go / 1e11a/ Ft•dt•ral l'umt•11/c1t.lo, l·A1tor1t1f Porrúa, Méxic:o,pag. 
550 
(50) e 'arram:a y /'111¡1/lo, C 'arrall<'fl y Rnu.'i ( 'át.11>:0 /,t•nal AnolUJo, ¡><1g 7./0, edición, Hdil. Porrúu, 
,l\féHn1 /VYV) 
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CAPITULO TERCERO 

LA TENTATIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL TIPO DE 
ALLANAMIENTO DE MORADA. 

Antes de entrar al estudio de la tentativa y la participación en el tipo de 

allanamiento de morada, haremos un análisis de la tentativa y la 

participación en general. 

Concepto de Te11tatim 

Carranca y Trujil/o y Carranca y Rivas refiere "que para Romagnosi la 

te/1/ativa existe por la ejecución incompleta de un delito, o sea en tanto que la 

ejecución no se ha realizado por completo". (1). 

La tentativa requiere la ejecución de actos idóneos e inequívocos. 

Pavón Vasconselos nos dice que "L11 Tet1tlltiva: Es la realización total 

del proceso ejecutivo, sin llegar a la cons1111wción por causas ajenas a la 

voluntad del agente, es ineludible la e.ficacia del criterio de la aL'lividad, con 

indiferencia sobre el tiempo y lugar en los cllliles se tenía el fi/'Oficisito de 

producir el resultado. Ahí donde la \'oluntad criminal encuentra 

exteriorización, en un acto constitutil'o de un ¡Jrinci¡Jio d.: ej.:c11cilÍ11, se tiene 

por realizada la te11tatiw1 ". 121 
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Para Cuello Calón Eugenio, "tentativa no es un delito imperfecto, en 

cuanto que todos sus extremos jurídicos halJ sido satisfechos; que solo en 

oposición al delito consumado la tentatiya es el delito imperfecto por no 

haberse lesionado totalmente el bien protegido por el tipo penal". (3) 

JURISPRUDENCIA 

TENTATIVA. 
Si el reo realizó deliberadamente los actos propios del ilícito, ejecutando 

el hecho encaminado directa o inmediatamente a su consumación, la que no 
se verificó por causas ajenas a su voluntad, al presentarse una persona a 
auxiliar a la víctima, en esa virtud, la gradación que corresponde a la fase 
realizada y examinada, es la del delito frustrado o tentativa acabada. 

Amparo penal directo 218155. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 12 de mayo de 
1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado A/arcón. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXIV. Tesis: Página: 677. Tesis Aislada. 

TENTATIVA DE DELITO. 

No existe en la legislación el delilo de tentativa, supuesto que ésta no 
constituye delito por si, sino en doctrina y legalmente es un grado del proceso 
externo del iter crimina/is, como acto de ejecud(m; es cierto que en 
determinadas ocasiones, 1}()r excepdán, la forma externa del ilícito integra 
delito w111ínomo (amenazas e hipótesis de traicián a la patria, espionqje, 
rehelirín, sedici<Ín, etc.), en que los aL'fos de pura 111anife.1·tacirín del propósito 
son punibles, pero en general. la ejecucián de /1<:clws e11ca111i11ados a la 
reali::acitin de 1/11 delito, si <;.1·tc 110 se co11s1111ia por causa ajena a la voluntad 
del agcllft'. co11stit11ye11 grados del mismo. 
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Amparo directo 202155. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio 
de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 2 de junio de 1956. 
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Juan José González Bus/amante. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXVIJJ. Tesis: Página: 378. Tesis Aislada. 

Del análisis de los conceptos de los renombrados juristas, así como la 

jurisprudencia citada, podemos decir que la tentativa es un principio de 

ejecución del delito encaminado directa o inmediatamente a su consumación, 

la que 110 se verificó por causas ajenas a su voluntad. 

3.2.- Formas de Te11tatfra 

Las formas de tentativa de acuerdo a la clasificación de Carranca Y 

Trujil/o, Carranca Y Rivas es la siguiente: 

Te11tatim inacah111/a o impune o 1/elito intentado y Tentativa acabada o 

p1111ihle o delito frmtrntlo: 

( 1 Jl 'arranca y fruj1//o. l 'arram:a y Ril'll.'ii, Derechu p1..•1wl Alexicuno parte general,porrúa México, 21 edición, 
_.,00/, /'1.1,l!.llltl.\ 6ó3,y óó-1 
(~J l 1m·ú11 l'a.H·om·dos Fr1mcisn>, Derecho Penal Alexicmw, Ediloria/. J>orrúa, México, 2000, 15º Edición, 
¡111g111al8] 

( ])( 'ud/o ( 0

lllún f:ugl'lllO, IJae1.:ho Penal romo//, Espm1a., ediorial, edición, PªK'"ª· 
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JURISPRUDENCIA 

TENTATIVA, FORMAS DE LA. 

La actuación a11tijurídica del reo, puede quedar encuadrada en la tentativa, 
bien a título de fr11stració11, porque el delito era imposible por falta de objeto, 
o como delito i11te11latlo, siendo viable la consumación; y no hay delito 
consumado si, por las pruebas del sumario, no puede decirse que el reo 
consumó el delito, que agotó la materia del mismo que llegó a perfeccionarlo 
dentro de la causación material. 

Amparo penal directo 9821149. Aguilar Barradas Crispín. 6 de marzo de 
1950. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo C///. Tesis: Página: 2123. Tesis Aislada. 

la te11flltiva itwcahmla o impune o delito i11te11llltlo, Carranca y Trujil/o, 

Carranca y Rivas nos menciona, "que puede ocurrir porque el agente 

suspenda los actos de ejecución que cons1111wrían el delito cualquiera que 

haya sido la causa que detuvo la mano del cul¡wh/e a la mitad de la ejecución 

del delito o en los límites del último acto, es siempre cierto que le¡: 'tó 

realizar los otros varios actos ftsicos, o uno último, c¡ue, sin embargo, eran 

necesarios ''. 

Dentro del concepto de la lentatfra itwcahada ¡;;/autor en cita "reconoce 

la existencia de la te111ativa ¡}(}r pro¡1io co11scnti111iento y por causas 

independientes de la 1·ol11ntud del s11je10, diciendo que existe la lentativa 

inacahada por pmpio co11se11ti111ie11/11 (desistimicnto espontáneo de la 
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tentativa), acreditativa de una temibi/idad menor, y por causas 

illl/epellllie11tes <le la voluntad del sujeto (desistimiento condicionado), 

acreditativa de una temibi/idad mayor".(./) 

Malo Camacho refiere "que se denomina tentativa inacabada, cuando el 

sujeto activo no lleva a cabo todos los actos necesarios para la consumación 

del delito como por causas ajenas a su voluntad ( la persona que no logra 

llevar a término de su delito de homicidio por ejemplo, cuando trata de matar 

al jefe de la empresa donde trabaja, porque /os miembros de seguridad de la 

empresa lo capturan y lo detienen en el momento anterior al evento, 

impidiéndole disparar". (5) 

Por mi parte considero que La tentativa inacabada o impune o delito 

intentado, existe cuando el sujeto activo no lleva a cabo todos los actos 

necesarios para la consumación del delito por propia decisión ó por causas 

ajenas a su voluntad. 

La te11tatim acabada o p1111ible o delito frustr~u/o: 

Díaz De león refiere "que existe tentatil'll p1111ihle. c11t11nlo la resolución 

de cometer un delito se exterioriza n:ali::ando en parle o tota/111ente los actos 

~jecl//ivos que deherían producirle resultado. 11 omitiendo los que deherían 
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evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente". 

(6). 

Para Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas "se denomína te11tativa 

acabada o tlelílo frustrado cuando el sujeto agente ha realizado todas fas 

acciones orientadas a la consumación del delito, mismo que no se produce 

por causas ajenas a la voluntad del agente. Es el caso de la persona que en su 

interés de matar a su víctima, efectivamente lo sigue, apunta su arma en 

contra de ella y dispara, pero por su mal tino no acierta en su blanco". 

Así mismo el citado Jurista "distingue e11 la te11tatil'tl acaluula o punible o 

delito frustrado, la propÍll y la impropia o imposible, es también llamada 

delito imposible". Diciéndonos que ''fr11stracitÍ11 propia, es aquella en la que 

se realizan tocios los actos de ejecución, pero el resultado no se consuma por 

causas ajenas, por ejemplo administrar un veneno, pero la oportuna 

intervención médica impide la muerte". 

(./) Carrancu y 7h1ji/lo, Carranca y Ril-'as, Den.>clw penal Alexicano parle general.Editorial Porriia, A-léxico, 
21 edición, 21101, paginas 663 y 6M . 
(5) Ata/o camaclw Gustm·o, Derf!d10 Penal Ale.ricano, Editorial Porrria, A léxico, /998, 2º Edición pagina 
479 
(6) /Jía: De Lt.•cin Atareo Amomo. Cách}.!o f,enal Ft.•dc:ral con11..·111t1do., Editorial Porrúa, ./" ed1cit;11, A léxico, 
1999, pa~ina .550. 
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Frustración impropia o imposible: en que, realizándose también todos los 

actos de ejecución, el resultado es imposible por una r,agical imposibilidad, 

por ejemplo administrar un abortivo a una mujer no e111barazada. 

En ambos casos la peligrosidad del sujeto es la misma, el resultado se 

.frustra por diferentes circunstancias: (7). 

Para Malo Camacho Gustavo: "Existe tentativa p1111ible cuando la 

resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o 

totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, o no 

impidiendo los que deberían de evitarlos, si aquél 110 se consuma por causas 

ajenas a la voluntad del agente''. 

"Si el sujeto desiste e~pontáneamente de la ejecución o impide la 

consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna 

por lo que a este se rejiere, sin perjuicio de aplicar la que currespunda a 

actos ejecutados 11 omitidos que constituyan por sí mismos delit ~ ". ¡8¡ 

Por nuestra parte diremos que la Tentativa ¡nmihle: son hechos 

encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no 

se cons11ma por ca11sas <(jenas a la voluntad del agente" 

(:') Carrcmco y Trujillo, Curra11c11 ,. U1ras, /Jaed10 pt'llal ,\lex1nmo /'arte Uencral ,Pornia, 21 .... edición, 
.\ft;_\'i('o,2001. paginu.,·. 66./ y 665 
(8),\/tJ/o camadw Cl11.\'la\'O, fkn"cho /'eual AlcxtctnHI, fdi1<>ntJl l 1ornía. ,\/ó·ll·o, /1)1)8, !" fdiciún paginu ./67 
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JURISPRUDENCIA. 

TENTATIVA PUNIBLE. 

Se requiere conforme al artículo 12 del Código Penal del Distrito, para que 
sea punible la tentativa, que se ejecuten hechos encaminados directa o 
inmediatamente a la realización de un delito y que éste no se consume por 
causas ajenas a la voluntad del agente, de donde se deduce que no es punible 
la sola manifestación de la voluntad de cometer un delito, cuando el 
responsable desiste de ello por su propiay espontánea voluntad. 

Amparo penal en rev1s10n 5446145. Pieck Pierre J. y coagraviada. 23 de 
enero de 1946. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y 
Carlos L. Angeles. la publicación no menciona el nombre del ponente. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXXVII. Tesis: Página: 513. Tesis Aislada. 

TENTATIVA PUNIBLE. 

Hay tentativa punible, cuando el agente inicie exteriormente, la ejecución del 
hecho delictuoso, directamente, por actos idóneos, y no practique todos los 
esenciales de ejecución que debiera producir el delito, por causa o condición 
que no sea su propio y espontáneo desistimiento; pero no debe perderse de 
vista que en una te/1/ativa, domina casi por completo el elemento subjetivo del 
delincuente. 

TOMO xxrv. Pág 2349.- Amparo en Rel'isión 1348131, Sec. la.- González 
Velúzquez Gregorio.- 26 de Agosto de 1932.- U11<111i111idad de 4 votos. 

111sta11cia: l'rimera Sala. Fue/1/e: Se111a11ari11 .JudiL'ial de la Federación. 
l~/)()ca: Quinta E/mea. Tomo XXXI'. Tesis: Página: 2349. Tesis Aislada. 
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TENTATIVA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 
PUEBLA). 

Por lo que se refiere al grado del delito, la legislación penal poblana, 
siguiendo lineamientos establecidos por el código sustantivo del Distrito 
Federal, que borró el ca.l'llismo de la anterior codificación de Martínez de 
Castro, establece un solo precepto, el número 12, comprendiendo el mayor 
número de fases de la trayectoria de la acción criminal incompleta, mediante 
la elástica fórmula de la tentativa. Dentro de esa amplia fórmula caben las 
siguientes fases del iter crimina/is: la tentativa inacabada o conato, la 
tentativa imposible o delito intentado y la tentativa acabada o delito 
frustrado. 

Amparo penal directo 218155. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no menciona el nombre del promovente. 12 de mayo de 1955. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado A/arcón. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXIV. Tesis: Página: 676. Tesis Aislada. 

Te11tatfra impune 

Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas en la Tentativa impune "el 

arrepentimiento", el 11rrepe11ti111ie11to específico, es el lÍnico que tiene cabida 

en ésta, y que opera cuando ya se ha recorrido un trecho del lnter. crimina/is. 

En co11sec11encia el pensamiento criminal ya se ha manifestado e11 acciones 

concretas. 

En ambos casos el agente recorriá 1111 determinado espacio del lnter. 

Crimina/is. 

Pam Carranca y Trz¡ji/lo y Carrw1c·a y f?il'as Las .fuses del lnter 

crimi11alis. "Es el camino c¡ue recorre .:/delincuente para dar vida al delito, 
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pueden convertirse en dos fases: la i11term1 o psíquica y la e.xterm1 o físict1. 

En la vida del delito concurren una actividad 111e11ta/ y una muscular. A la 

primera pertenece la idea criminosa (motivo, deliberación y resolución); a la 

segunda, la manifestación de la idea (proposición, conspiración, inducción) la 

preparación, los actos ejecutivos (tentativa) hilos de consumación. Salvo en 

los delitos formales e instantáneos, como el de injurias, y que caben más que 

la idea criminosa y la fase externa de consumación". 

Fase intema. El delito se engendra en la conciencia del sujeto, que se 

representa objeto ilícito, delibera sobre la posibilidad de su logro, inervado 

por sus motivos, y resuelve, por fin, realizarlo. El delito permanece hasta 

entonces en el claustro mental del sujeto: nada lo revela al exterior. En esta 

fase no hay incriminación posible, pues no hay acción criminosa. 

Fase externa. En /a.1,1se extema el primer momento es la manifestación de 

la idea que tiende a realizarse objetiva111e11te en el mundo exterior. 

Sólo es criminal de la 111a11(/Í!stacic)11 del propósito e11 1111 casu especial: 

cuando se da a e/1/ender que se realizará el propósito en daiio de alguien, ' 

pues esto i11tegra un tipo legal de delito de110111inado amenazas. 1v1 

fl}J( 'arranca y Tn(jillo. e 'arrann1 y Ril'cu. lh•rt·c'ho Penal Me,·inmo Parte Gt-•neral. Porrúa. } I eclidón. 
A/Jxico,200/, pugina 663 
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Malo Camacho se adhiere al Doctor Carránca Y Truji/lo Carranca Y Rivas 

y refiere "que el concepto c/_e tent(ltivq aparece estrec/7a117ente vinculado con 

el concepto del lnter. Criminis, . concepto que ·se explica J¡ proceso de 

desarrollo del hecho. criminoso, desde el mon¡ento mismo de la ideación de la 

idea criminal en la mente del sujeto.agente, hasta su total cumplimiento, para 

algunos, concretado en la consumación y para otros, incluso en momento 

posterior a esa, en el agotamiento delictivo correspondiente. Así mismo 

distinguen dos fases de lnter criminis ". 

La fase interna: Que se da en el fuero interno del individuo; en su psiqué 

y, por lo mismo, corresponde estrictamente al ámbito psicológico o subjetivo 

del autor y: 

La fase externa: la que se caracteriza por la exteriorización social de la 

voluntad y que, naturalmente, se da fuera de la persona misma del autor (IOJ. 

Del análisis de los conceptos del lnter. Criminis dados por los juristas 

Carranca y Trujil/o, Carranca Y Rivas y Malo Camacho co11c/11imos que: El 

lnter. Criminis, es el proceso de desarrollo del hechu cri111i11oso, desde el 

momento mismo de la ideación de la idea criminal en la me/lfe del s1~jeto 

activo, hasta su total c11mplimie11to, existiendo dosjúses; Lafi1se interna y la 

(ase externa. 

(/OJ Ata/o C'mnacho Gwaavo, /Jt•redw Pt•iwl Ale.ricmw, Editorial Porriia,. 2° Edición, Aléxlco 1998, 
¡w>-:imu . ./67 a ./70. 
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La fase interna, como su nombre lo indica se da en el fuero interno del 

individuo, en su psique (la idea criminosa) 

La fase externa, se da fuera de la persona misma del autor. Es la 

manifestación de la idea (proposición, conspiración, inducción) la 

preparación, los actos ejecutivos. 

JURISPRUDENCIA 

TENTATIVA, DELITOS EN GRADO DE. 

Aun cuando se admitiem que un caso reviste los aspectos del delito imposible, 
porque los medios empleados para su realización resultaran no idóneos, no 
podría por esa sola circunstancia establecerse la inexistencia de la tentativa, 
cuya punibilidad dispone el artículo 12 del Código Penal del Distrito. En 
efecto, dentro del concepto del citado artículo, se comprenden todos los 
grados del delito inconsumado por causas ajenas a la voluntad del agente, 
1¡ue en el Código Penal de 1871 se designaban como conato, delito intentado 
y delito .fi·ustrado correspondiendo la definición del intentado, al delito 
im¡iosihle. es decir. aquél l/UC en la eons1111wei<í11 ''file irrealizable porquefi1e 
im¡)()sih/e o pol'l¡ue jitero11 evidentemente inadecuados los medios l/IW se 
em¡ilearo11". El propio precepto no define la tentativa; pero seíiala en qué 
casos es punible: "cuando se ejecutan hechos encaminados direl'la e 
i11111ediata111entc a la realización de un delito, si éste no se consuma por 
causas ajenas a la voluntad del agente". 

l,a tentatil'a surgc c'Ulll1<fo la ejecuci<Ín del delito se materializa, y ya iniciada 
la ll<'li1•idad eri111i11al, l'ic'nc' una circunstancia jiwtuita a jh1strar la voluntad 
del agente. l:'s dl'L'ir. ¡>ara l/Ue exista la tentatil'(I punihle, hasta que quede 
c1·ic/enc·iiulo con h«ehns nwteriales, d ¡iroposllo de delinquir, 
i11de¡>e11die11te111<'nfc' de </Uc' los hechos sean, o 110. idáneos para lograr el fin 
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deseado, y sólo cuando el agente desiste voluntariamente de ese propósito, no 
se considerará punible la tentativa. 

Amparo penal directo 133/45. Leblanc Alfonso H. y coags. 27 de julio de 
1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. 
La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXXV. Tesis: Página: 614. Tesis Aislada. 

DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. 

El Código Penal vigente en el Distrito Federal, difiere notablemente de los de 
1871 y 1929, en materia de tentativa, dejándole al juez facultad para graduar, 
en cada caso, las diversas júses del delito, con la tendencia general a 
disminuir el casuismo, según expresan los mismo autores del Código, y 
asimismo declara impune la fúse interna de la infracción y los hechos 
preparatorios, pues estos, lo mismo pueden revelar la voluntad de cometer un 
delito. que la de ejecutar un hecho inocente. Más a pesar de esa divergencia 
de criterio, la punihilidad de la tentativa quedó fijada en los hechos que se 
encwninan directa e inmediatamente a la realizaci<ín de un delito, siguiendo. 
en es/<! punto, la doctrina </U<' resume Cuello Cal<Ín, en su ohra "Derecho 
Penal", en la jórma siguiente: "¡~·n la vida del delito hay que distinguir 
1110111entus de diversa índole, internos como la deliheraci<Ín, la resolución de 
cometer el delito; otros. de índole externa. A1111dlos estlÍnfitera de campo del 
Derecho Penal; Jstos. por el contrario, están dentro. /.os momentos externos 
son: lo.- La pre¡1arm·i1i11; _10.- La tentati1·a. 3o.- La cons111nación del 
delito ... ". Dice igualmente dicho autor: </11<' /)(Ira la existencia de la ft!11tativa, 
dehen concurrir tres elementos: lo.. i11tenci<ín de cometer el delito 
determinado: segundo. c¡11e ha¡·a ¡winci¡1io de <'iec11ci<i11 del delito, es del'ir. 
1¡11c hayan co111e11ze1clo u ei<'c11l<11'.1·e los <1l'los ¡n·o¡,ios y característicos del 
delito: y tercero l/11<' la <)1·c11ci1í11 se in1c1n1111¡'a /)(JI' actos indcpe11die11tcs de la 
1·0!1111tud del agc111<· .. " /:·11 cuanto e1 los <1ctos de ci.:c'll<'Í<Ín, d ¡n·o¡>io autor 
dice: "el ¡winci¡,io de <.'icc11ci1í11 de los actos curucterísticos del delito, es 
elemento tÍ¡Jico de lc1 tc11t<1tin1. Si .l'l' hun <jcc11tudo actos que tienden a la 
reuliz11ci1i11 del ii<'cho cri111i11oso. f'l'ro 110 co11.1·tit11ye11 las ct1racterísticas 
¡1ro¡Ji11s dd ddilo, nos <'llco111r11111ns con uctos lll<'rlllll<'lltc /J/'<'f1llrt1torios; pero 
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no con un verdadero principio de ejecución ... " Ahora bien, si se imputa al 
acusado el delito de tentativa de homicidio, los actos meramente 
preparatorios serían, por ejemplo, los viajes que el acusado hacía a 
determinado lugar, para buscar la oportunidad de dar muerte a su víctima; 
lugar en el cual se suponía podía encontrar a aquella; hechos que no pueden 
entraíiar un principio de ejecución; y aun dando por comprobados aquellos 
hechos, no pueden servir aislados, parajimdar un auto deforma/ prisión, por 
el mencionado delito. 

TOMO L, Pág. 566. Larraga Manuel C.- ·23 de octubre de 1936. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo l. Tesis: Página: 566. Tesis Aislada. 

TENTATIVA PUNIBLE, EN EL CASO DE COPARTICIPAC/ON. 

Aunque es cierto que para que una tentativa sea punible se requiere la 
ejecución de actos encaminados directa e inmedialame/lfe a la realización de 
un delito, si éste no se consuma por cau.rns <!ienas a la voluntad del agente, 
también lo es que esa relación debe existir, no e/1/re los actos que realiza 
cada uno de los que participan en la tentativa, y la consumación del delito, 
sino entre el COl?junto de actos que realizan los copartícipes, y esa 
consumación, ya que no puede establecerse una separacirín de absoluta 
independencia entre los actos de uno y otro copartícipe, ¡Jues todos ellos 
obedecen a un propúsito común, y de ace¡>tarse <JU<' no existe una relación 
directa entre el acto del presunto autor intelectual _1· la cm1su11wciún del 
udito, puesto 1¡11e mediá entre ellos la voluntad y la actil'idad de 1111 tercero el 
que induce direc/amenle a otro a co111<•ter un delito. n1111ca podría quedar 
comprendido e/1/re los cO/)(lr/Ícipcs 1¡11e seiiala el Cr)digo Penal. porque su 
inducei<ín sie111¡1re estaría sujeta a la 1·ol11111wl de un tcrc·cro. que no súlo 110 
huhiere desistido de su ¡m>pcísito cri111i11al. sino r¡ue huhiese realizado 1111 
¡wi11d¡1io de ejccu<'irin constiluti1·0 de tenlllfil·a ¡mnihlc. en co11secue11cia hasta 
con <JU<' haya lwhido 1111<1 rclacirí11 cau.1'<11 inmediata y direl'/a entre los actos 
r¡ue ejecutaron d ¡,,-cs111110 autor indirecto y los ¡wcsuntos <IU/orc.1· materiales, 
y /<1 co11su111,1<'irín dd delito ¡1arc1 r¡uc ¡mcd<1 condt•nurse 11/ ¡1rcsu11/o autor 
indirecto como res¡>rmsuhle en grado de tentuti1·u. lllllll/U<' m¡uJl/os hayan 
desistido,¡,. Sii f!/'O/>císito cri111i11<1/. Ade111ús. si L;S/<' ¡>artic1j"í acti1·w11e11te y en 

_li1r111a dccisi1•a en /<1 ejec11cir)11 del delito que se i11te11t<Í, dehe decirse c¡ue, el 
desisti111ic11to de uno de los co¡1urtíci¡1cs </U<' 1·m1 a C<Jllll't<'I' 1111 delito. 
constituye ,·011 .fÍ't'c11c11l'ia, /u a causa ajena u la 1·0/1111/ad de los demús 
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copartícipes que impide la consumación de la infi·acción penal, mas no releva 
de responsabilidad a los demás que no desisten de su propósito criminal, sino 
que persisten en él y que sólo por causas ajenas a su voluntad, como lo es la 
voluntad del que desiste, no logran realizar ese propósito; por otra parte, de 
acuerdo con los principios doctrinarios que norman nuestra legislación penal 
vigente y que habían sido expresamente incluidos en disposiciones del Código 
Penal de 1871, la imposibilidad para consumar un delito elimina la 
punibilidad de una tentativa, cuando los medios empleados son notoriamente 
inadecuados o o idóneos, o bien cuando el delito es irrealizable porque es 
imposible, lo que se refiere a causa diversa de la estudiada. 

Amparo penal en revisión 5206149. Becheer Jv/acari Thomas. 18 de enero de 
1950. Mayoría de cuatro votos. Disidente y relator: Luis G. Corona. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo C/11. Tesis: Página: 460. Tesis Aislada. 

3.3.- La Tellfativa e11 el Tipo de Al/a11amie11to de Morada. 

Pavón Vasconcelos afirma "que el allanamiento de morada es un delito de 

acción que excluye la omisión y de peligro: La ley no requiere ningún 

resultado causal. Admite la te11tati1•a por darse un proceso ejecutivo a través 

de los actos que permiten la introducción del agente a la morada ajena". (l IJ 

Díaz De León refiere "que el delito de allanamiento de morada admite 

Te/lfativ_a; esto es, el lnter criminis en este delito está conjórmado por 

aquellos actos que co11stituye11 un comenzar a introducirse en la morada por 
' 

¡>arte del sujeto activo que no originan a la cons11111ació11 del resultado por 

cau.rns ajenas a la l'oluntad de Jste ". 1/.'1 

(//) l'm·1j11l'11sl·o11ce/os1:r1lllt'fH'u. !>1nw11anu /h' /lt_'rcdw /'e11t1!, l::ditoria//'orrú11, /" Edicián., Aféxico, 
/IJIJ;', /'ag/1111., ""()y.,., 
f / _..,) l>ia: /le l.t'tÍll ,\/arco lu1111110. e ·,it/11-:0 l't'nal Ft'daal nmH'n/culo, /:'ditona/ l'orrúa . .¡·J edici<i11, A.léxico, 
I VIJV, J¡t1gi11t1 550 
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Como observamos el allanamiento de morada admite la tentativa, esto 

es, que el activo realiza actos para introducirse a la morada, pero por causas 

ajenas a su voluntad no se consuma el resultado. 

Lc1 participación. 

Autor.- es la persona que sola o conjuntamente con otra u otras lo ejecuta 

todo entero y de propia mano, o bien, que determina a otro, imputable y 

culpable o no, para que aquella fo ejercite. Si son varios sujetos los que han 

ejecutado entre todos un mismo hecho lesivo y son todos plenamente 

responsables, entonces son coautores. 

Por tanto el autor o ejecutor material puede ser uno y el intelectual o moral 

otro, en este caso los morales son tmnbién coautores. Se da e11tonces una 

especie de participación en fa que cabe difere11ciar fa provocación o 

i11d11cción directa (autor intelectual por provocació11 o i11d11cción) de la 

ejecución (autor material) 

Carranca y Trujillo, Carra11ca y Rivas clasifica fa participación e infiere 

"que existe el autor pri11cipaf y el autor accesorio". 

El autor pri11cipal es .wílo el t¡ue eoncibe, prepam o ejecuta el acto flsico 

e11 t¡ue consiste la co11s1111wc·iií11 del delito. 
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Autor accesorio, son los secundarios o cómplices. (13) .. 

Cuando al delincuente principal lo ayudan o socorren otros mediante 

previo acuerdo, estos son cómplices. El cómplices es un sujeto plenamente 

responsable y no inductor, pues en éste caso serla coautor. Su cooperación ha 

de ser tal que sin ella el hecho no ~e habría cometido (cómplice primario) o 

ha de contribuir de cualquier modo a la consumación del hecho (cómplice 

secundario). 

Complicidad c01·respectiva. 

Cmranca y Trzy'illo, Carranca y Rivas señala que "Cuando en un 

homicidio intervienen conjuntamente varios sujetos activos la confusión que 

se deriva de este hecho no puede ofrecer más que dos soluciones de lógica 

jurídica; puesto que cada agente responde de sus propios golpes, ante la 

posibilidad de precisar cuál fue el golpe fata/ que produjo la muerte, o se opta 

por establecer si es responsable (solución lógica e in extenso). o se opta por 

calificar el hecho de la complicidad correspectiva o causa mediata del 

homicidio y en la que todos los agentes tienen responsabilidad (solución 

lágiea in abstracto). La doctrina y la práctica se han inclinado una segunda 

solución, más acorde con el derecho a1111q11e sin ¡1erder su calidad lógica, 

distribuyendo la responsabilidad equitativamente y con 111111 pena atenuada en 

virtud de la situación imperante". (!./! 

( 13) ( 'an1u11. .. ·t1 )' friyillo, ( 'arralll·a y Ril'tl.\, /Jcn•1..-·J111 Pt'lhll Ak\icano /'artt.• Gt•11eral . 11orrúa, 21º e<lición, 
1\ft!ú1.:11,lOOJ. paJ!.im1673. 
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Para Malo Camacho "Autoría, es producción del acto propio; en tanto 

que, Participación , es intervención en la producción del acto ajeno". (15) 

Participación req11isitos: La participación requiere, para su existencia, de 

los siguientes elementos: a) un elemento material identificado con la acción 

(en sentido lato) descrita en la norma penal, que se integra con los sub

elementos: comluctll resultado y nexo causlll. La conducta es plural por 

cuanto son varias las que producen el resultado. En iriferencia lógica, son 

varias las personas que intervienen en expresar/a, de manera q11e cada una 

de sus conductas debe constituir, desde un punto de vista material, condición 

cau.ml en el resultado, por concurrir todas ellas a producir/o; b)un elemento 

subjetivo o psíquico consiste en la convergencia ele las volunltules respecto a 

la producción del resultado, siendo innecesario a dicho elemento el que tenga 

lugar en un momento determinado, antes o en el proceso ejecutivo, o aún 

después de éste, pero sí esencialmente en dicha conl'ergencia que quienes 

participan en el delito tengan co11cie11cia y vo/1111tml de cooperllr al e1•e11to. 

Este elemento suhjeti1•0 se orienta a la consccucián de ciertos resultado, ya 

sea que las conductas estén dirigidas a producir/u dulosa111e11te (co11c11rso 

i11te11cio11a/); o hien a un resultwlo t¡llL' res11//<1 ser menor c¡ue el 

ma/erialmcnte ca11sculo, en cuyo caso lwhrcí concurso preterinte11cimwl, 

re¡1111aclo ordi11arim11e11/c como i11te11cio1111/ o dofo.\·o, al no haherse los sujetos 
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propuesto causar el daí'io que resultó. Para algunos juristas cabe una tercera 

hipótesis, la de ejecutar una conducta imprevista, negligente, imperita, falta 

de reflexión o de cuidado que cause igual daFjo que un delito doloso 

(concurso culposo o imprudencia/), caso de dudosa aceptación. En ámplio 

sentido se pueden reputar como requisitos de la participación: a) pluralidad 

de agentes; b) realización de la conducta o hecho previsto por la norma 

penal; c) nexo causal de la acción de cada concurrente y el resultado; y d) 

voluntad de cooperar a la comisión del delito. 

Pavón Vasconce/os refiere que "A11tor. En sentido amplio: El autor es el 

que participa en la caución del resultado típico. En ese sentido, autor es no 

sólo sino su conducta , no obstante ser plenamente capaz, es objeto de 

violencia física o moral instigador y el cómplice". (161 

Pavón Vasconce/os tleji11e t1/ Autor i11111edfoto diciendo que: "Es el que 

realiza por sí mismo la acción por el hecho típico constillltivo del delito, 

siempre que en él concurran otros atrihutos, como lo de ser plenamente 

imputable y haber obrado con culpahilidad. Se identifica la nociún del autor 

inmediato con la autoría, vcrhigracia al//or ". 

(/./) Ohr" dt<1da, ¡>t1}!.i11a.\ ó7J a ó75 
< 15) Ala/o Cunwclw l 'ama1.:l10. IJ.:rt'dw renal Aft!_,inmo. f.'J11ori11/ /'orriia. Jº Ldtciún 2000. Aftí.nc.:o. pagina 
./88 
(/6) l'tn'tÍ" 1·a.\C011''t'/11.\ Fr1mc1.ttv, /Jin·w11t1rio de l.>ert'd111 / 1e11a/. 1~·t111orial / 1orní11 ;\/t;_nco,/CJl)7 pagina 
135 
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Autor metlillto. El que teniendo dominio sobre el hecho punible, los realiza 

a través de otro, empleando como un mero instrumento. En otros términos 

autor mediato es quien, para realizar el delito se vale, como ejecutor 

material, de un sujeto exento de responsabilidad penal. Consecuentemente, se 

dice que el autor material y directo, a quien el autor mediato emplea en la 

realización del delito, debe ser un inimputab/e, o una persona en estado de 

error, esencial e invencible, o bien el que, no obstante ser plenamente capaz, 

es objeto de violenciafisica o moral insuperable a ta/fin. (17) 

Por nuestra parte podemos decir que la participación, es la es intervención 

en la producción del acto ajeno. 

Autoría, es la producción del acto propio. 

Pavón Vasconcelos nos indica diferentes concepciones de la participación: 

"Participe en concepto de (ltltor "'"lerilll, por to11 .. 1r parte en la ejecución 

del delito". 

"Participe en concepto de autor i11telectm1l, por inducir directamente a 

alguno o por compelerlo a comete1 lo". 

( 17) Pavón Vmconcelos frandsco. Dicdonar/o de Derecho Penal, Editorial /'amia México, /997 
pagi11<1./35 .. 
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"Participé en el co11cepto de cómplice, por prestar auxilio o cooperación 

de cualquier especie, por concerto previo, y para su ejecución". (18) 

Malo Camacho refiere que: "La participación es la libre y dolosa 

participación en el delito doloso de .otro". 

La instigación, el instigador es el que determina dolosamente a otro a la 

comisión de un delito doloso, es decir, interviene determinando el hecho 

delictivo de otro. La instigación es referida frecuentemente como autor/a 

intelectual. (19). 

Malo Camacho nos dice que "Cómplice; es la persona que presta 

dolosamente auxilio o cooperación en el injusto doloso de otro. Así mismo nos 

dice que el e11c11brimie11to; aparece recogido en el artículo 400 del código 

penal de 1931, como un delito autónomo e independiente respecto de la 

responsabilidad de quienes intervienen en la rnmisión de un delito, en la 

medida en que el encubridor ya no interviene en la comisión del delito, como 

ocurre con el partícipe o el autor, sino c¡ue su conducta es posterior". 

Encubrimiento por receptación fracción /; 

Encubrimiento por ocultamielllo o cooperación fi·acción //, fil y IV. . (20). 

(/8) Ohra cilada, /hlJ?,ina . ../22. 
r/'JJ Ala/o Ciwwc:lw G1ut1n·o, Dert!clw Penal Alt!xh·ano, Editorial Porriia .. 3° Edición, Mé.tlco,2000, 
pagma . ./IJJ. 

(:!OJ ( Jhra diada pa}.!inas . ../V2 y ../YJ. 
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Carranca y Trujillo, Carranca y Rivas, señala que "e11cubrimie11to, 

consiste en la realización de una acción posterior a la ejecución del delito y a 

favor del delincuente, sin acuerdo previo a la ejecución del delito mismo". (21) 

Pavón y Vasconcelos refiere que "participe en co11cepto tle 

encubritlor, por prestar auxilio por concerto posterior". (22) 

En el artículo 13 del Código Penal de 1931 para el Distrito Federal, se 

encuentran previstos los conceptos de autores y partícipes del delito y nos 

dice: 

Son autores o participes del delito: 

1.- Los que acuerden o preparen su realización; autoría intelectual como 

forma de participación en el delito. (no quiere ello decir que origine 

responsabilidad la sola concepción). 

11. - Los que lo realicen por sí; (autor material). 

lll.- Los que lo realicen conjuntamente; (autores materiales). 

1 V.- Los que lo lleven a caho sirviéndose de otro: (autores i11telect11ales o 

COllUtore.\), 

V.- Los que deter111i11c11 dolosamellle "o/ro" cometerlo (c111111tores) 

VI.- Los i¡ue dolosamente presenten ayuda o illlXilien a otro para su 

comisión; ( cámpl ice.~); 
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VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en 

cumplimiento de una promesa anterior al delito (e11c11britlores). 

VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, 

cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien 

produjo. ( compl icitlml correspectiv"). 

los autores o participes a que se refiere el presente artículo responderán 

cada uno en la medida de su propia culpabilidad. 

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII Y VIII, se aplicará 

la punibilidad dispuesta por el artlculo 64-bis de éste Código. (2) 

artículo 64-bis 

Artículo 64-bis. En los casos previstos por las fracciones Vi, VII y V/Ji del 

articulo 13. Se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la 

correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la 

modalidad respectiva. 

3.4.- L" P"rtic:ip"cián e11 el Al/a11"mie11to de Morad" 

Partici¡111ciá11 delictuo.m. Acción de participar con otro u otros en 

c11alc¡11ier.fim11a, e11 la comisi<ín del delito. 

(_,/) ( 'drt'tlllúl y l"nytllo. ( '¡1rr1111ca y Ri\'w. fh'rt'i.:lto fJt.'11111 .\lnicano Par1t.• Ut!ncral ,/ 1orr1í11, .l/ ºedición. 

Mt;dt·o.:!OOJ. ¡1ag11111 f178. 

( .. 1:) Pm•cin l'a\concl'lo.\ l·ra11n.\cu, /J1n·ifnll1no Je lh'rcch11 /'t'lhlÍ. Lhlotltll /'urnia .\/1..;\ll'o,/YCJ-:' ¡1u>-:t1W. 
135 
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Grados de la Participación. 

Se ha clasificado la participación segtí11 la calidatl, el grado, el tiempo y la 

eficacia (G. Maggiore. Derecho Penal, JI, 5°. Edición, Bogotá, 1954, p. 108.). 

Segtí11 la calidad, la participación puede ser: a).- moral y b).- Física. La 

primera es de naturaleza psíquica y la segunda de carácter material, 

realizándose ésta dentro de la fase llamada ejecutiva del delito. La 

participación moral comprende la instigación y la provocación, consistiendo 

la primera en "determinar" a otro a delinquir, lo que supone una actividad 

cuya meta es la de vencer la voluntad ajena (v instigación}, en tanto en la 

provocación el agente se concreta a reforzar la idea o la resolución ya 

existente en el provocado, de cometer el delito. 

Por cuanto al tiempo, la participación puede ser: a) anterior, b) 

concomitante y c)posterior, ,·efiriéndose cada una de ellas a los diversos 

momentos en que se puede intervenir coadyuvando en la comisión del delito. 

Por último, con relación a su efil'acia, la participación se clasifica en a) 

necesaria y b) no necesaria, según la naturaleza del delito haga precisa o no 

la concurrencia plural de los s11ietos en la ejecución del mismo. 12JJ 

(23) Ohracitada, pagi11t1. 422. 
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JURISPRUDENCIA. 

ALLANAMIENTO DE MORADA. PARTICIPACJON DEL/CTUOSA. 

El acusado cometió el delito de allanamiento de morada, si aunque no 
penetró a la casa de la víctima, como lo hicieron los coacusados, coadyuvó a 
la acción de éstos. 

Amparo directo 2503157. Eutiquio Campos Ortega. 24 de marzo de 1958. 
Cinco votos. Ponente: Carlos Franco Sodi. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Sexta Epoca. Volumen IX, Segunda Parte. Tesis: Página: 20. Tesis 
Aislada. 

Podemos apreciar de /a jurisprudencia citada en llneas anteriores, que en 

el delito de allanamiento de morada, que aunque el sujeto activo no haya 

penetrado en la casa del pasivo, se sanciona su participación por haber 

coadyuvado a la acción de allanar la morada. 

Sujetos del Delito 

También podemos mencionar en este capitulo, que como lo define el 

artículo 7 del Código Penal de 1931 para el Distrito Federal, en donde hace la 

c/as(flcación por su duración en el t¡ue ,, la letra dice": ... 1.-/nstantáneo.-

Cuando la co11sumació11 se agota e11 el mismo momento e11 que se han 

realizado todos sus elementos umstit111i1•ns; 11.- l'er111u11e11te o continuo.-

Cuando la co11s11111aci<í11 se prolonga en el tiempo y; 111.- Co/1/inuado.-
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Cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad 

de sujetos pasivo, se viola el mismo precepto legal. "Luego entonces, podemos 

decir que en el caso que nos ocupa, nos encontramos con un delito 

instantáneo, ya que los elementos constitutivos del delito se agotan en el 

momento mismo de su realización, como lo es al introducirse el sujeto pasivo, 

al domicilio, casa habitación o departamento, sin la autorización del sujeto 

SUJETO ACTIVO 

Sólo el hombre es sujeto activo del delito, porque únicamente él se 

encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede con su acción u omisión, 

infi'ingir el ordenamiento jurídico penal. Se dice que una persona es sujeto 

al'livo cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y 

punible, siendo autor material del delito o bien cuando participa en su 

comisión, contribuyendo a su ejecución en forma intelectual al proponer, 

instigar o compeler (autor material) o simplemente a11xilia11do al autor con 

anterioridad a su realización, co11co111itanteme/1/e con ella o después de su 

cons1111wc:ión(cómplice o encubridor). En la ejecuciún de conductas o hechos 

delict11osos, interviene 1111 sujeto .físico, l/llien mediante 1111 hacer o un no 

hacer, legalmente tipificados, da lugar a la relm·iií11 jurídico material de 
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Derecho Penal y, en su caso, a la relación jurídico procesal. Ello no implica 

necesariamente que, la primera hipótesis deba ser considerad.o sujeto activo 

del delito, porque ese calificativo le corresponderá cua1Jdo se dicte la 

resolución judicial que así lo considere. No obstante habrá esÚulo obligado a 

los actos y formas procedimentales! razón por la cual se le calificará como 

supuesto sujeto activo, nombre aplicable, en términos generales y sin 

desconocer otras denominaciones que le correspondan, atento al momento de 

la secuela procesal. En la antigüedad, se consideraban a los animales como 

delincuentes. El criterio expuesto que ve a la persona humana como único 

sujeto activo del delito e invoca preferellfemente en su apoyo los principios de 

imputabilidad y de personalidad de la pena, han encontrado consagración en 

nuestros textos positivos. 

El sujeto activo (oferente o agente) del delito es quién lo comete o participa 

en su ejecución, el que lo comete es activo primario; el que participa, activo 

secundario. La persona humana es posible s1ljeto activo de la infracción, esto 

quiere decir que el sujeto activo puede actuar con voluntad y se~ imputable 

por ende la responsabilidad penal es personal. 

De aquí que se puedan distinguir difÍ.!re11tes grados de partici¡wciún de los 

s1ljetos activos en la co111isiú11 de los delitos, como lo define el artículo 13 del 

Cádigo Penal en vigor para el Distrito Federal, rN1 
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SUJETO PASIVO 

En la ejecución de los delitos, generalmente concurren dos sujetos: uno 

activo, que lleva a cabo la conducta o hecho, y otro pasivo, sobre el cual 

recae la acción. Por excepción, en algunos casos la conducta o hecho ilícito 

no afecta directamente a una persona física, sino a un orden jurídicamente 

tutelado para el desenvolvimiento pacífico de los integrantes de una sociedad. 

Colín Sánchez menciona que "por sujeto pasivo, se entiende la persona 

que sufre directamente la acción, es quién sobre quien recaen los actos 

materiales mediante los que se realiza el delito". (25) 

"La diferencia entre sujeto pasivo y ofendido, el primero es el titular del 

derecho violado y jurídicamente protegido por la norma; El segundo es la 

persona que resiente el daño causado por la infracción penal. Generalmente 

hay coincidencias entre el sujeto pasivo y el ofendido, pero a veces se trata de 

personas diferentes. Como claro ejemplo de esto podemos hablar de: En el 

delito de homicidio, en donde el sujeto pasivo o víctima es el individuo a 

quien se ha privado de la vicia, mientras que los ofendido.1· son los familiares 

del occiso". 

(2./) /'a\'cin l'asccmcc•los Franciscu, /Jic:c:ionario de Derecho Penal. 1~·dilori11/ porrúa, A.féxico, 1997, 
pagi11m750y 751. 
r!5) Colín Sánchez Guilh:rmo, Derecho ,\lextnmo de l'nwedimiellfo.\· P<'l1t1/e.,·, ¡mgmcn 223 a 226 
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También podemos decir que existen diferentes siifetos pasivos como lo 

son: 

a) La personafisica; 

b) La persona moral; 

c) El Estado y; 

dJ La Sociedad en general f26J 

Sujetos tlel Delito de Alla11amie11to tle Morada 

Sujeto activo: Unisubjetivo. Cualquier persona sin justificación para 

introducirse a la morada. (27) 

Para Díaz de León Sujeto pasfro: "Es la persona legitimada para 

autorizar la introducción a la morada, es decir quien con de1·echo mora ya 

sea con caráctc/" principal (el jefe de familia) o accesorio (los hijos de la 

familia)". (28). 

En cuanto hace al delito de referencia, podemos decir que el sujeto 

pasivo lo es la persona legitimada para autori::ar la il1froducció11 a la 

morada, es decir, quien con derecho 11wra, ya sea con carácter principal, 

como lo seria el je.fe defúmilia o acce.\'(}rio los hiios de la/(1111ilia. }'en cuanto 

al Sl!jeto actil'o 110 se requiere calidwl alguna o <'s¡1cdal. hasta i¡ue cualquier 



persona sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de 

los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con motivo de 

engmio o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlos, a un 

departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada 

3.5.- Diferencia del tipo de Allt111t1111ie11to de Morada con el Robo e11 ct1sa 

Habitación. 

Diáz de León refiere que: "Si el dolo fuera otro o sea si la finalidad 

perseguida por el agente consistiera en robar en la casa habitada, no habría 

ALLANAMIENTO DE MORADA en virtud de que la introducción a la morada 

es sólo medio comisivo para la realizar la conducta de robo en casa 

habitación prevista en el artfculo 367 en relación con el 381 bis de este 

Código Penal en cita ".(29) 

El allanamiento puede ser medio preparatorio de otros delitos; cuando se 

efectúa como medio facilitador del robo, el delito de allanamiento desaparece 

para fundirse en la calificativa de robo en lugar habitado (artículo 381 

Facción 1). (JO) 

(!6) O/>ra <'iluda .. !'/!.-' 223 a 257. 
(!7) / 1tl\'Ó11 l'asconcdos Franci.H'o,,/Jeredw Penal ,\ft•xt('tlllo, l:ºclilorial pornia, 1\h;x1co, pi1xi11u.\· 269 u 271. 
(28) y (21,J) /Jía: De /.eún Marco Anlonw. ( 'ud1go Pe11al Federal Come111ado., Edilorial I'orrúu, 4° Edh:ián, 
AIJ.\in1 JVVY. ¡111~ina550 
(30) Uhra t'itada, ¡1t1gi111u 550 y 551 
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JURISPRUDENCIA: 

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO 

como medio de consumación del ROBO, no configura e/ delito autónomo de 
ALLANAMIENTO DE MORADA, no obstante lo anterior en suplencia de la 
queja y con apoyo en el artículo 76, párrafo tercero de la Ley de Amparo debe 
estimarse que los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA Y ROBO no 
puede coexistir, ya que el tipo de ALLANAMIENTO DE MORADA tutela la 
i11violabilidad del domicilio, en tanto que el tipo de robo llltela al patrimonio 
y es obvio que el desva/or delictivo del ALLANAMIENTO DE MORADA 
queda consumado por el desvalor del robo, pues el ALLANAMIENTO es el 
medio necesario para la consumación del robo en casa habitada, lo cual 
determina una concurrencia de norma incompatibles entre sí, que debe 
resolverse en los términos del artículo 67 del Código aplicable. 

Amparo en revisión penal 355172 HECTOR SÁNCHEZ ORDÓÑEZ.3lde 
Enero de 1973. Ponente: 
Renato Sales Gasque. Informe 1973. Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 
Página 3. 

ALLANAMIENTO DE MORADA. 

Dellfro de los delitos contra LA PAZ Y St:GURIDAD Dt: LAS PERSONAS 
se encuentra el enunciado, ya que el bien jurídicamente protegido por la 
norma es el hogar en su más amplia ace¡Jcirín, sail'aguardando el legislador 
la inviolahilidwl del do111icilio, por lo 1¡11e si el agente se introduce 
volu11taria111e11tc y 1ule111cis ¡Hme en peligro <1 sus 1110r<1dorcs por los actos c¡ue 
rl'ali::11, <11/111111 el hogar desde el punto de vista ¡mnitil·o y de.1·ír11yl' su 
seguridad inherc11tc, 11hic·ci11</ose 1)()r la ,·01u/11ct11 usi desplegada en los 
linderos 111,íxi1110.1· de ¡1<'1111lidad al tipo . 

. ·l111¡1aro /)irecto So. 3 7r>3 55. l'romovido l'ºr .·ldo/fi1 Ci11rl'Í11 1lvilús. Fallado 
d 8 de Sc¡Jticmhn· de / 955. U1111ni111idml de 5 1·otos l'oncnte el sellar 
Ali11istro .. lg11sti11 Mercudo ,.l/arc1í11. Sri o. l.ic. R11/n;11 .\fon tes de Oca. 1° 
,\':11.A. /11/im11c /<J55, f"Ígi11a ]./. !3111 
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ALLANAMIENTO DE MORADA Y ROBO EN LUGAR HABITADO. 

De acuerdo con el artículo 285 del Código Penal Federal, comete el delito de 
allanamiento de morada, quien, "sin motivo justificado, sin orden de 
autoridad compelen/e, fuera de los casos en que la ley lo permite, se 
introduzca furtivamente o con engmio o violencia, o sin permiso de la persona 
autorizada para darlo, a su departamento, vivienda, aposento o dependencia 
de una casa habitada", pero cuando la introducción a un sitio de las especies 
anotadas en este precepto constituye un modo de realización del delito de 
robo, ya sea consumado o en grado de tentativa, de aquel acto, no adquiere 
categoría delictiva independiente, sino permanece como tentativa del evento, 
que va dirigida contra el patrimonio ajeno, siendo de aplicarse la pena 
agravada que la ley fija pam el delito de robo cometido en lugar habitado. 

Amparo directo 2866164. luis René león Avendmio. 23 de noviembre de 
1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bus/amante. 

Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXVI. Tesis: Página: 541. Tesis Aislada. 

ALLANAMIENTO DE MORADA, ES DELITO AUTONOMO. 

Es inexacto que. al no comprobarse el delito de roho tampoco puede tenerse 
por acreditado el cuerpo del cielito ele al/<111a111iento ele morada, ya que aun 
cuando no cxisla la co111isi<í11 ele/ ilícito de roho, sí puede existir el de 
alla11a111ie11to ele nwr,ula: ¡iut•s ¡iar<1 configurarse t;.1·1e 110 se requiere que 
exista co11c11rs(} de cielitos. es decir 1¡11e además se cometa orro diverso al de 
alla11a111ic1110 ele 11wr<1cla. sino IÍ11ica111c111e se ret¡uiere que el suief(} activo de 
la co11<l11cl<1 se i11/r(}el11::ca a 1111a lll<J1'<1cl<1 sin co11St'l1fimie11to o alllori::acirín de 
la persona r¡ue /eg<1/111e11te ¡iut•du c/<1rlo. ya 1¡11e el hie11 jurídico turclado es la 
inviolahilidad del do111icilio: o/l'<J es el casi) <'ll 1¡11e se co111t•ft• el deliro de roho 
en u11<1 cas<1 h<1hitaci<í11 y <'11 L'I c¡uc L'I allu11c1111ie1110 de morada /I(} es 111ú.1· que 
1111111cclio f'Cll'<I co11.1·11111ar la "l'"''f'iuci<í11ele111w cosa, si11 l<1 a11tori::aciá11 de su 
legal ¡,ro¡iierario. o de t¡uie11 ¡i11L·cla dis¡i1111t·r ele ella co11fiJ1·111e u la ley. 

5,'/:'CiUNno '/RllWN·ll. CO/.f..'(}/,.I/)(} /)/:'/, S/:'.\'TO CIRCU/7V. 
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Amparo en revisión 336188. Pablo Elpidio Bonilla Bolaños. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Guillermo Báez Pérez. 

instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación. Epoca: Octava Epoca. Tomo XIV-Julio. Tesis: Página: 418. 
Tesis Aislada. 

ROBO EN CASA HABITACION, INSUBSISTENTE CALIFICATIVA DE, 
CUANDO EL INCULPADO FUE AUTORIZADO A TENER ACCESO AL 
INMUEBLE. 

Es inaplicable la calificativa a que se refiere el artírnlu 38 l bis del Código 
Penal Federal. si el inculpado co111ete el apoderamit!/1/0 ilegal de objetos en el 
i/1/erior de un inmueble destinado a habitación, cuando se encontraba 
autorizado por los ofendidos a tener acceso al mismo por alguna 
circunstancia, pues dicha conducta pudo co/1/emplarse por algún otro tipo 
complementado mas no por la hipótesis apuntada, la que necesariamente 
implica la inexistencia de cualq11ier vínculo entre el pasivo y el activo del 
delito, y q11e por lo mismo, este último tenga que utilizar diversos medios no 
autorizados expresa o tácitamente, para i111rod11cirse al inm11eble de que se 
trata; en efecto, la intención del legislador en repri111ir en jór111a agravada el 
roho co111etido en casa habitación, jite la de resolver el proble111a del concurso 
de delitos q11e p11diern darse en el caso, o seu el de aquellos que la doctrina 
llama delitos complejos, constituidos por la conducta única pero atentatoria 
de dos bienes jurídicos protegidos diversos. como lo son en la especie. el 
patrimonial de roho y el que lesiona la paz)' la seguridad de las personas, o 
sea el de allanamiento de morw/a; por lo c1ue en el caso a estudio. a quien se 
le permitid el acceso a un inmueble, no pudo cometer un robo con la 
agra\'a11te de queji1ern en casa lwhitada. 

St:GUNDO TRIBUNAL COLEGIADO /;;N M1frERlA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo directo 886188. Femando Alvavera Becerril. 28 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Pone/1/e: J. .Jesús Duarte Can(). Secretario: Carlos 
Lora nea 11 !111/oz. 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación. Epoca: Octava Epoca. Tomo JI Segunda Parte-2. Tesis: 
Página: 506. Tesis Aislada. 

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO COMO MEDIO DE CONSUMACION 
DEL ROBO. NO CONFIGURA EL DELITO AUTONOMO DE 
ALLANAMIENTO DE MORADA. 

Los delitos de allanamienlo de morada y robo 110 pueden coexistir, ya que el 
tipo de allanamiento de morada tutela la inviolabilidad del domicilio, en tanto 
que el tipo de roho tutela al patrimonio y es obvio que el desva/or delictivo 
del allanamiento de morada queda co11s11111ido por el desvalor del robo, pues 
el allana111ie11to es el medio necesario para la consumación del robo en casa 
habitada, lo cual determina una concurrencia de normas incompatibles entre 
sí, que dehe resolverse en los términos del artículo 61 del Código Penal. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión penal 355172. l/éctor Sánchez Ordoñez. 31 de enero de 
1973. Ponente: Renato Sales Gasque. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación. 1'../Joca: Séptima !~/)(Jea. Volumen 49 Sexta Parte. Tesis: 
PáRina: 18. Tesis Aislada. 

ALLANAMIENTO DE MORADA, DELITO DE, NO CONFIGURADO, EN 
CASO DE ROBO EN CASA //AIJITAC/ON O LUGAR CERRADO. 

l·.:s i•iolci!uria clL' garantía.1· la sL'ntencia c¡11L' conclena por el delito de 
al/a11c1111iL'11to ele 111orudu. si ele los elatos que arroia el sumario se concluye 
c¡ue el h<!chu el<' huherse i11troc/11l'iclo el inculpado a una casa para rohar en 
ella co11stit11yc 1111<1 cin·1111.1·tc111cia inherentL' a los medios de L!)L!cución 
<'111/'leudos cn el roho, ya c¡uc· c'll todo caso clehi<) de! lwhL!rSL' a¡Jlicado la 
agrcn•unfL• de co111isi<í11 ele cielito ele roho en casa habitación o lugar cerrado. 

l)l) 



Amparo directo 5750170. Felipe Carmona Juárez y Coags. 21 de junio de 
1971. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Abe/ Huitrón y A. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Séptima Epoca. Volumen 30 Segunda Parte. Tesis: Página: 13. Tesis 
Aislada. 

ALLANAMIENTO DE MORADA Y ROBO, DELITOS DE. 

El delito de allanamiento de morada no ji1e consecuencia inmediata del de 
robo, si se cometió hasta el día siguiente de este, cuando el acusado trato de 
evitar que lo detuviera la policía. en consecuencia, son casos distintos e 
independientes, por lo que no puede considerarse que el delito de 
allanamiento de morada ji1e parte de la consumación del de robo, y más si el 
primero se consumó en la casa de una persona y el segundo en la de otra. 

Amparo penal directo 107154. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 14 de octubre de 
1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: luis G. Corona. Relator: Luis 
Chico Goerne. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXll. Tesis: Página: 289. Tesis Aislada. 
Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci~n 
Tomo: CXX/11 
Página: J 345 

ALLANAMIENTO DE MORADA, DELITO DE. 

La penetración al domicilio los ofÍ.!11didos cm1 el ohjeto de robar, no 
constituye el delilo tlll/<Í1101110 de ullu11u111ic1110 de morada. pues si los 
uc11sado.1· se pro¡w11íc111 rohur. 110 se lralahu IÍ11ica111c11/e de violar el domicilio, 
si11ofi111da111e111c1l111e11/<' ele co111<!/cr d delito ele roho y, en 1ale.1· condiciones. el 
al/a11a111ie1110 co11slil11_1'<Í solo un medio ¡1ara la realización de los de/i/os de 
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robo, homicidio y lesiones que resultaron cometidos; y quedando por tanto, 
subsumido en estos, no puede ser castigado el allanamiento en forma 
autónoma. 

Amparo penal directo 2655154. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 4 de marzo de 
1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Como podemos ver, cuando es cometido el delito de robo a casa 

habitación, el bien jurídicamente de mayor jerarquía protegido por la ley en 

este caso los es El PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, dejando en segundo 

plano el bien jurídico tutelado en el allanamiento de morada como lo es LA 

PAZ, LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS. 

Dándose ó considerándose únicamente como agravante del delito de robo, 

por ejecutarse en casa habitación. 

Cuando solamente se comete el delito de allanamiento de morada, es 

tomado o considerado por la ley como delito autónomo. 
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CAPITULO CUARTO 

MODIFICACIÓN AL TIPO DE ALLANAMIENTO DE MORADA 

4.1. E11 ortle11 a s11 persec11ciá11: 

En fa actualidad este delito se persigue por denuncia, teniendo como base 

el artículo 16 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en su párrafo segundo señala que: "No podrá librarse orden de aprehensión 

sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un 

hecho que la ley seí1a/e como delito, sancionado cuando menos con pena 

privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 

hagan probable la responsabilidad del indiciado". 

4. l. l.Co11cepto tle De111111cia 

Colín Súnchez Guillermo nos da su concepto de denuncia diciéndonos que 

"la palabra denuncia o el verbo denunciar, desde el punto de vista 

gramatical, sigm/lca: aviso. poner en cm10ci111ie11to de la autoridad 

competente, verbalmeme o por escrito, lo que se sahe respecto a la comisión 

de hechos que son o p11cde11 ser delictivos". r/J 

(/)Colín Súnchez Uui/lermo, /Jeredm Ah'.\lúmo dt' t•ron.•dimie1110.\· / 1enah•.\·, Edilorial Porrúu Decimoc:tava 
ediciú11, México, /l}f)CJ, . p11ginc1 315 
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Para los objetivos y fines perseguidos a través de esta disciplina, es 

importante distinguir la denuncia, como medio informativo y como requisito 

de procedibilidad. 

Como medio informativo, es utilizada para hacer del conocimiento del 

agente del Ministerio Público, lo que se sabe acerca del delito, ya sea que, el 

propio portador de la noticia haya sido el afectado o bien, que el ofendido sea 

alguna otra persona. 

De aquí que también se le da el nombre del latín notitia criminis o noticia 

del delito, o bien llamase denuncia, no es un requisito de procedibilidatl para 

que el Estado a través del Procurador de Justicia o del Agente del Ministerio 

Público que este determine, se avoque a la investigación del delito, bastará 

que dicho funcionario este informado, por cualquier medio, para que de 

inmediato, quede obligado a practicar las investigaciones necesarias que le 

permitan concluir, en su oportunidad si la conducta o hecho de que tiene 

conocimiente constituye una ir¡fi·acción penal y, siendo así quién es el 

probable autor. 

Colón Sánchez refiere que "la denuncia o notitia criminis del crimen, en 

general, puede ser presentada por cualquier persona, sin importar que 

provenga de un procesado, sentenciado, nacional o extranjero: tampoco 

interesa el sexo o la edad, sali·o las excupcio11es previstas e11 la ley. Esta, se 

hará verbalmente o por esaito, ante el age11tu del Ministerio Púhlico. ésto 
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obliga a que "de oficio" proceda a la investigación de los hechos, siempre y 

cuando no se trate de infracciones, que requieran su investigación, el 

cumplimiento de algún requisito de procedibilidad o de que no haya obstáculo 

procesal. Para los fines indicados, se hará constar el contenido de la noticia 

del delito en una acta que contenga todas las diligencias que se realicen en la 

secuela de la averiguación. "(2) 

La tle111111cia es la comunicación sobre algún hecho que podría 

considerarse como delictuoso, que una persona realiza ante la autoridad 

competente. (3) 

FLORIAN: Nos dice "que la denuncia es la exposición de la noticia de la 

comisión del delito hecha por el lesionado o por un tercero a los órganos 

competentes. La denuncia es el instrumento propio de los actos perseguidos 

de oficio". 

Para RODRÍGUEZ R .. : "Denunciar, en general es un noticiar, dar aviso 

de algo. En Derecho es dar parte o aviso a la autoridad sobre 1111 hecho que 

se estima delictuoso, que se ha presenciado, conocido y sobre el cual exista 

acción pública, es decir, que no exija de111111cia11te exclusivo o querellante". 

(4). 

(2) Ohra diada, paginas J/5 a 318. 
(3) Acosta Romero Miguel y Lópcz Betancuurt Eduardo, Delitos especiales. Purrúa, 6° Edición, México, 
200 J, Pagina ·lJ. 
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JURISPRUDENCIA. 

DENUNCIA. 

Aunque sea cierto que la ofendida no haya hecho denuncia de hechos ni 
expresado su deseo de que el delito se persiguiera, tal circunstancia carece de 
toda relevancia, ya que tratándose de un delito que se persigue de oficio, 
cualquiera persona podía poner los hechos en conocimiento de las 
autoridades competentes. 

Amparo directo 5386159. José Contreras lópez. 8 de marzo de 1960. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Carlos Franco Sodi. 

instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Sexta Epoca. Volumen XXXl/I, Segunda Parte. Tesis: Página: 34. 
Tesis Aislada. 

DENUNCIA, QUE DEBE ENTENDERSE POR TAL. 

Por denuncia debe entenderse la 111anijestación hecha a la autoridad 
judicial, de la existencia de un acto que 111erece sanción penal, con el objeto 
de que sea castigado, y aún cuando 110 se emplee la palabra denuncia, si lo 
pedido por el representa/1/e social, no es otra cosa que una delación de actos 
que se castigan con pena corporal, se cu111ple11 los requisitos constitucionales, 
pues lo que .fi111da111ental111e11tl.' rl.'q11il.'rl.' la constitución. es t!I co110ei111ie1110 
fidedigno, por parte di! la autoridadjudicial. di! hechos qui.' merezcan pena 
corporal, para que i!I jul.'z no proceda de oficio; de tal manera c¡ue la 
consignación significa una denuncia, que dehe ser atendida, porque proviene 
del represe/1/a/1/e social a quien i11cu111he la persecución de los delitos. 

Gracián José R. Pág 17-1:!. 

Tomo XXI.Y. Agosto/20130. 

Instancia: l'rimem Sala. Fuente: Semanario .Judicial de la Federación. 
Epoca: Qui/1/a Epoca. Tomo XXIX. Tesis: Página: 1742. Tesis Aislada. 

(./) Ohta citada pagma .JJ 
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Debemos decir, que la denuncia, es poner en conocimiento de la 

autoridad competente, Representación Social o Ministerio P1íblico, 

verbalmente o por escrito, lo que se sabe respecto a la comisión de hechos 

que son o pueden ser constitutivos de delitos; La denuncia, puede ser 

presentada por cualquier persona, que tenga conocimiento o haya 

presenciado los hechos delictivos, en representación del tutelar del bien 

jurídico tutelado por la ley, sin que estas personas sean los afectados por la 

comisión del ilícito penal, básicamente, sólo hacen del conocimiento del 

Agente del Ministerio Público lo que han conocido o visto a través de sus 

sentidos 

4.2.- Prop11est" de modificación "' Tipo de Allmwmiento de Morada. 

El incremento de la delincuencia y la evolución de la Social sobrepasa la 

evolución y aplicación del derecho. Hablamos con todo esto, que existe una 

crisis del derecho, la que ha determinado que la normatividad penal haya 

quedado a la zaga, ya que ha sido rebasado por la política criminal, además 

de la ineficacia de la aplicación del derecho y los alcances de la misma. 
' 

Por ello es necesario modificar el tipo de allanamiento de morada, 

ajustándose a los princi¡1io.1· c¡11e deben regir en un sistema de justicia penal 

dentro de un Estado de derecho. 
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He observado que e/delito de allanamiento de morada, por lo general es 

cometido o !·ea/izado por (vecinos o ¡x1_rien_tes <;/(!l sujeto pasivo o por 

personas que andqn deambulandopor las calles, esto es vagabundos. Y como 

consecuencia de su ilícito son Internados en los Reclusorios Preventivos del 

Distrito Federal, haciendo más grande la población de los mismos. y que en 

el caso de la última persona referida, en muchas ocasiones llegan a 

compurgar la Pena dentro de los Reclusorios Preventivos del Distrito 

Federal, ya que no cuentan con familiares o persona alguna que pudiera 

pagar la caución a satisfacción del juzgado en que este radicado el asunto 

con pago de la sanción impuesta en sentencia. 

De acuerdo a mi propuesta de modificación al tipo de allanamiento de 

morada, se ve plasmada y reflejada en el artículo 210 del Código Penal 

vigente para el Distrito Federal por cuanto hace a la persecución del delito 

en estudio. 

La comisión de Administración y Procuración de Justicia, en sesión 

celebrada el día 5 de abril del año 2002, aprohú en lo general el Proyecto de 

Decreto que contiene el nuevo Código l'enal para el Distrito Federal, en 

dicha sesión se acordó que los C. C. Diputac/0.1· i11tegrante.1· de la Comisión, 

reservarán los Títulos, Capítulos o Artículos que considerarán para su 

discusión y aprobación en lo i11divid11al. 
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La Comisión se instaló en sesión permanente los días 23, 24 y 25 de abril del 

afio en curso a efecto de analizar, discutir en su caso, aprobar los artículos 

reservados, el jueves 25 de abril la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, con el voto unánime de sus integrantes aprobó en lo 

general y en lo particular el Prf!yecto de Decreto que contiene el Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal. 

En Sesión del pleno de la Asamblea Legislativa verificada el 30 de abril, se 

aprobó, por unanimidad de votos de los C. C. Diputados presentes, en lo 

general y en lo particular, el Proyecto de Decreto que contiene el Nuevo 

Código Penal para Distrito Federal, en los siguientes términos: 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE EL NUEVO CÓDIGO 
PENAL PARA DISTRITO FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

los Diputados que i111egra111os la Comisión de Adminis/ración y Procuración 

de Juslicia en la segunda Legislalura de la Asamhlea Legislaliva del Distri/o 

Federal, cun .fi1nda111c11/o en lo es/ablecido por el ar1íc11/o 122, hase primera 

ji-acción v. inciso h. de la Cons1i111ci<í11 PolÍliL'a de los Es/culos Unidos 

Mexicanos; 7, 8, 36 y 42 .fi·acci<ín XII del J:s1u11110 del Gobierno del Dislri/o 

Federal; 7, J(J, ji·acci<ín l. I 1, 45, 46 .flrn·ci<)11 11, 48 y 511 de lu Ley Urgúnica 

de lu Asamblea Legislulil'll del Dislrilo Federal; 18, 22, 23 y 68 del 
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Reglamento para el Gobierno interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, nos permitimos someter a la consideración y aprobación de esta 

Soberanía el presente Proyecto de Decreto que contiene un Nuevo Código 

Penal para el Distrito Federal, bajo los siguientes: 

Antecedentes 

I El 14, 28 y 30 de noviembre del año 2000, los Partidos Pollticos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción 

Nacional, presentaron ante el pleno de la Asamblea Legislativa, sendas 

iniciativas de Código Penal para el Distrito Federal. En las referidas fechas 

la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó dichas iniciativas para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, a la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia. 

Resulta pertinente referir algunos de los aspectos y consideraciones que los 

citados Partidos Políticos esgrimieron a preselllar las citadas iniciativas. 

Partidos Revolucionario Institucional: Necesidad de nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal. La fimcirín del legislador. lleva implícitos el deber y 

la responsabilidad de crear leyes que gara11/icc11 la adecuada regulación de 

los bienes j11rídico.1· l/111! co11slil11ye11 el sus1e1110 y la hase de la suciedad a la 

que represe11/a111os. N11es/r<1 labor dehe estar orientada a buscar modelos 

11or111atil•os C<l/h/Cc'.1· de corregir las limitaciones de las i11slit11ciones jurídicas 
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vigentes y adecuarlas a las condiciones sociales, económicas, culturales, 

políticas, etc.; que prevalezcan. 

Es innegabl~ afirmar que el incremento desmedido de la delincuencia con las 

nuevas formas que ésta ha ido adquiriendo, ha determinado que la 

normatividad penal haya quedado a la zaga, ya que el marco teórico que sirve 

de base al actual Código Penal, ha sido rebasado por el progreso de la 

ciencia penal y de la política criminal, además de ser evidente la ineficacia de 

su aplicación y los alcances de la misma. 

Desde otra perspectiva; el tema de la delincuencia se ha convertido en un 

verdadero debate público, sin embargo, no hemos logrado condensar en un 

c11e1po normativo las tendencias, doctrinarias y opiniones que al respecto han 

sido vertidas tanto por la opinión pública, así como por los estudiosos y 

litigantes de la materia, que día a día, en su actual, se enfrentan a la 

vaguedad de las disposiciones existentes en la materia penal. 

El nuevo ordenamiento penal al ajustarse a los principios que deben regir 

en un sistema de justicia penal dentro de 1111 Estado de derecho; principios 

fi11ula111entales que se deril'Cm de la pmpia ley 5'11pre11w y de los i11str11111emos 

i11ter11acionales suscritos por México. 

Partido la Revo/11ci<Í11 /)emoacitica: /:'/ Código l'c11al vigente es rejlejo de 

11111clias te11</e11,·ias _\' dol'frinas a veces coinciclenles, peru en otras 
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confrontadas, por eso vemos necesario entrar a una revisión integral y es en 

este marco, que representamos esta iniciativa de Código Penal para el 

Distrito Federal, sin dejar de insistir en que estamos abiertos a otros puntos 

de vista y que buscamos, con todas y todos los diputados que conforman este 

órgano de gobierno, dar respuesta a la sociedad capitalina. En este orden de 

ideas, surgen algunas cuestiones fundamenta/es que tendríamos que 

reflexionar: ¿por qué un nuevo Código Penal para el Distrito Federal? ¿ que 

tipo de código penal es el que requiere esta gran ciudad? ¿ Uno que responda 

a exigencias democráticas o uno de corte autoritario u estilista? ¿Cuál debe 

ser su orientación filosófica-política? ¿que nuevas alternativas po/lticas 

criminales contendrá?. 

En atención a ello, el Código debe precisar con nitidez los preceptos de la 

pena, las medidas seguridad y los criterios político-crimina/es para la 

i11divid11alización judicial de las penas. Así mismo. resulta imperativo revisar 

el catálogo de delitos, para determinar por una parte. que 11uevas conductas 

habrá de penalizar y cuales se dehe11 excluir del Cádigo Pe11al, partiendo de 

la base de que sólo deben regularse ac¡uella.1· co11d11ctas que revisten gravedad 

y buscando 1111a mayor r11cimwli::aciá11 ele /11s penas. 

/,11 temiá11 central y deji11itori11 del hie11 j11ríclico 1¡11e se trata de proteger y a 

la gravedad de su afec111ci(m. debe evitar 11111to las penas 1¡11e so11 ridículas. 
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como las penas sumamente elevadas. La iniciativa contempla como mínimo la 

pena de tres meses de prisión y como máximo la de cincuenta, en la 

inteligencia de que penas menores o mayores traicionan el fin de prevención 

general al que está llamada la punición. 

Del mismo modo se planteó la necesidad de dar origen a un Código Penal, 

que respete los derechos humanos en su misión fundamental de proteger los 

bienes jurídicos (individuales, colectivos o estatales) de mayor importancia 

para la vida ordenada en comunidad y, por tanto, que no se le utilice solo 

como un medio de represión y de sujeción de la persona, sino como un 

instrumento a su servicio. No se trata de una reforma simple. El Código Penal 

de 1931, con sus adiciones y reformas, es fruto de la reflexión de muchos 

penalistas destacados y tiene, sin duda, aspectos encomiables que se retoman 

en la iniciativa que presentamos ante esta Soberanía. 

Ese Derecho penal, por tanto, que debe regir en un Estado de111ocrático de 

Derecho, debe estar en su contenido acorde con esas concepciones 

características del /c,stado al que sin·e de instrumento para el c11111pli111iento 

de sus fimciones. Es decir, debe adecuarse a los iJostulados Constitucionales 

que consagran esas crmcepciones y. por ello. reconon·r y respetar la 

dignidad y las lihertwles h11111a11as. es¡Jecial111e11te en el <Ímhito en el l/Ue los 

bienes jurídicos que entran en juego so11 11uís vulnerahles. sohre todo por la 
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gravedad de las consecuencias jurídicas que su lesión o inminente peligro 

trae consigo. 

Consecuentemente una importante tarea legislativa, la que ahora emprende 

esta segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

consistiría en plantear cambios substanciales al Derecho penal para hacerlo 

más funcional. La delincuencia debe ser enfrentada con normas jurídicas que 

garanticen La tranquilidad de la sociedad, que permitan separar las 

conductas antisociales. En la vida pública y que logren Reparar los Daños 

causados a quienes demandan justicia y buscan la producción del Estado. 

Partido Acción Nacional: la legitimidad del Derecho penal se sustenta en la 

protección de los bienes jurídicos fimdamentales. El sistema penal no es ni 

debe ser el único medio utilizado para resolver el problema de la inseguridad 

pública que actualmente padecemos, ésta tiene causas estructurales y 

responde a problemas integrales, por tantr las respuestas también debe ser 

de la misma naturaleza. 

"No existe política pública alguna que tienen eficacia sin que la sociedad 

comparta los objetivos que se persiguen En la medida que el individuo 

interiorice esos objetivos y valores hasta el p1111lo de aceptarlos como propios 

y que en sus relaciones sociales se co111¡H1rte con/in·111e a dichos valores, la 

reacci<Ín punitiva serú menos nccL'.l'llria. 
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Presentamos una iniciativa que surge de las diversas propuestas en las 

diferentes disciplinas del conocimiento tanto el ámbito académico como de 

investigación. Nos propusimos crear un instrumento claro y sencillo de 

entender, interpretar y aplicar para la sociedad, así como para los 

encargados de procurar y administrar justicia, pero que al mismo tiempo no 

abrirá la puerta a la posibilidad de violaciones a los derechos humanos o se 

atente contra las garantías del debido proceso. Creemos que esa pluralidad 

que hoy se expresa en la sociedad debe inc01porarse a los textos legales, 

eliminando los residuos de la arbitrariedad o la posibilidad de interpretar a 

capricho de la autoridad los conceptos de la ley. 

la presente iniciativa es una propuesta elaborada con el detenimiento, a 

partir del derecho comparado y de las opiniones de expertos en la materia e 

incluso con observaciones de compañeros diputados de diversos partidos; no 

se pretende darle un matiz político a los diversos tipos penales, porque 

incluso algunos permanecen como actualmente se encuel1fran plasmados en el 

Código Penal vigente. El Código Penal forma parte ele una rejimna política 

criminológica integral, la cual debe abarcar no sólo re.fiwmas legislativas 

sustantivas, sino también procedimentales y eiecuti\'Cls. e incluso, la 

mod(ficación y creación de instituciones que hagan efectivas tales 

disposiciones jurídicas. 
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JI En Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

celebrada el 20 de diciembre del año 2000, aprobó que un grupo 

multidisciplinario de especialistas en materia penal, realizara un documento 

ordenado en forma de compulsa de las tres iniciativas de Código Penal. El 19 

de enero del año 2001, se presentó la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, la Compulsa de la iniciativas de Código Penal para 

el Distrito Federal, que en su oportunidad presentaron los Partidos, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Dem,Qsrática, y Acción 

Nacional, respectivamente y se ordenó su impresión y distribución. 

El propio 20 de diciembre, se aprobó que la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, convocará a Instituciones especialistas y ciudadanos 

en general a foros públicos para analizar y discutir la legislación penal. 

En Sesión celebrada el 12 de febrero del año 2002, la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, aprobó la metodología a la que 

habría de sujetarse la realización del foro de análisis para la modernización 

de la Legislación Penal del Distrito Federal, el cual se desarrolló en tres 

etapas de la fórma que se enuncia a contin11ació11, Acto i11a11g11ral, 28 de 

febrero del mio 200 l. 
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ETAPA l. FOROS DELEGACJONALES: 14 de marzo, Delegación Álvaro 

Obregón; 20 de marzo, Delegación Xochilnilco; 26 de marzo, Delegación 

Azcapotzalco; 3 de abril, Delegación Venustiano Carranza; JO de abril 

Delegación Benito Juárez; 17 de abril, Delegación Tia/pan; 25 de abril, 

Delegación Coyoacán, 30 de abril, Delegación Tláhuac; 9 de mayo, 

Delegación Cuajimalpa; 16 de mayo Delegación Milpa Alta; 21 de mayo, 

Delegación Cuauhtémoc; 30 de mayo Delegación Miguel Hidalgo; 6 de junio, 

Delegación Gustavo A. Madero; I 3 de junio, Delegación Magdalena 

Contreras; 19 de junio Delegación lztaca/co; y 27 de junio Delegación 

lztapa/apa. 

ETAPA 11 FOROS TEMÁTICOS: 5 de abril, Temático!.- "Las consecuencias 

jurídicas de los delitos; la imposición de las Penas Alternativas"; 3 de mayo, 

Temáticos.- " Averiguación previa y proceso penal, nuestras Perspectivas"; 

31 de mayo Temática 111.- "Los Derechos Humanos de las víctimas y los 

responsables de los delitos"; y 5 de julio, Temático lV "Pena de Prisión o 

Penas Sustantivas". 

ETAPA JJJ.- FOROS DE CONCLUSIÓN: 13 de agosto Conclusiones I; Barra 

Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.; 15 de agosto. Condusiones 11; 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Fet!ural: 20 du agosto, 

Conclusiones 111; Tribunal Supurior du .Justicia d<!I /Jistrilo Fudaal: y 21 de 
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agosto, Conclusiones IV; Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

En eso es señalar que en los referidos eventos participaron, entre otros el 

Ministro Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia la Nación, el Magistrado Juan Luis González Alcántara Carranca 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el maestro 

Bernardo Batiz Vázquez Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 

el Senador Jorge Zermeño Infante Presidente la Comisión de Justicia del 

Senado de la República, el Diputado José Elías Romero Apis, Presidente de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión y el Doctor Sergio García Ramírez Investigador del 

Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM; de igual forma acudieron 

a este acto. SubProcuradores y Directores de la Procuraduría General de la 

República y de 1 ·del Distrito Federal, Magistrados y Jueces Penales y de Paz 

Penal. del Tribunal Superior de Juslicia, Jueces Penale.1· de Ju::.gados de 

Dislrito, Maestros Uniwrsilarios, Pos111/a11tes, Estudia/1/e.1· y Ciudadanos en 

general y se contú con la asistencia y f'artici¡mcián de Coordinadores lle los 

Comités Vecinales de todas y cada 111111 de las colonias en l/lle se dividen las 

Demarcaciones Políticas del /)istrito Federal. así como co11 jimcionarios 

púhlicos relacio11ados cm1 la l'rocuraduría de .Justicia. 
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En la referida sesión, la comisión aprobó el punto de acuerdo consistente en 

integrar un grupo especial de asesores!. a rqz<jn de une po.r cqqa Partido de 

los que confluyen al interior d_e /CI Có!J1isió'!~ que se abocara a la 

identificación, en primer térmi/1.º~• c/l! lg; I?Hntos coincidentes y de los 

divergentes contenidos en f(l co}Jlf.Ylsa de las iniciativas del Código Penal, 

para en segundo término elaborar un documento base que unificara y 

sistematizara las propue:¡tas que cada Partido formuló para cada artículo. 

Capítulo y Título, y así elaborar sólo documento que recogía lo mejor de cada 

una de las propuestas, el Grupo Especial de Asesores, se integró de la 

siguiente forma: C. Tzitlalli Medina Machuca, quien fue sustituida por el 

licenciado Adrián Rubén Márquez Navarro, por el Partido Acción Nacional 

Lic. Miguel Mancera Espino.fa, quien fue sustituido por el Lic. Hernán 

Pizarra Monzón; por el Partido Revolucionario Institucional, el Lic. Raúl 

Espinoza; por el Partido de la Revolución Democrática. y el Lic. Miguel 

Romero González, quien fue sz: tituido por la licenciada María Eugenia. 

González Anaya, por Democracia Social, Partido Político Nacional, diclio 

grupo celebró sesiones semanales a partir del mes de j(•hrero y hasta el mes 

de diciembre del año 2001, a efecto de dar cahlil c11111pli111h•11to al punto de 

acuerdo referido resultando que el citado documento se dahoni por consenso 

de sus integrantes. 
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111 La Comisión de Administración y Procuración de Justicia en sesión 

celebrada en el mes de agosto se acordó la integración de una Comisión 

Revisora y Redactora. del Código Penal, que tendría como objetivo 

fundamental, analizar el documento que el grupo especial de asesores 

elaboró, así como las propuestas y opiniones que durante el desarrollo de los 

foros de análisis para la modernización de la Legislación Penal del Distrito 

Federal, en sus tres etapas, Delegacional, Temática y de Conclusiones se 

recabaron, ara que con todos estos elementos, laborara el Anteproyecto de 

Código Penal, el cual a su vez fue remitido al Grupo Especial de Asesores 

para su conocimiento, la Comisión Revisora y Redactora se integró de la 

forma como se indica: Por la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia: Diputado Juan José Castillo Mota, Dip. Gilberto Ensástiga 

Santiago, Dip. Hiram Escudero Álvarez, Dip. José Luis Buendía Hegewisch, 

Dip. AdoljiJ lópez Villanueva, Dip. Eugenia Flores Hernández, Dip. Jaime 

guerrero Velázquez y licenciado José Luis Herrera. 

Por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Magistrada 

Margarita María Guerra y Tejada. Magistrado Javier Raúl Aya/a Casillas y 

Juez licenciado Ramón Alejandro Sentíes Carriles. 

Por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Licenciado 

Renato Sales /leredia, Suhprocurador de Averiguaciones Previas Centrales 
l l'J 



de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal y licenciada 

María Dolores García Eslava, asesora como propietarios y el licenciado 

Javier Donde Matute, así como licenciado Héctor Vqltierra Valdés, como 

suplentes. 

Por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal: 

Magistrado Horacio Castellanos Coutiño y Magistrados David García Mota. 

Por la Universidad Nacional Autónoma de México Dr. Luis Fernández 

Doblado. 

Por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.: Licenciado José Luis 

lzunza Espinosa y Dr. Moisés moreno Hernández. 

Por la sucesión de Abogados Litigantes en México, A. C.: licenciado 

Javier Patricio Romero y Valencia. 

Por el Colegio de Abogados, A.C.: Lic Hernán Pizarra Monzón y por la 

Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal: Lic. Miguel Angel 

A rellano Pulido 
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IV Con fecha 30 de octubre del año 2001, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, tomó el acuerdo consistente en integrar una 

Comisión Especial, que se abocará al análisis el anteproyecto de Nuevo 

Código Penal, que la Comisión Revisora y Redactora elqboró, para así contar 

con un documento final que se sometió a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia para su análisis, discusión, y como fue el caso, 

aprobación. 

La Comisión Especial quedó integrada de la siguiente forma: Magistrado 

licenciada Margarita María Guerra y Tejada, Dr. Moisés Moreno Hernández, 

licenciado Renato Sales Heredia, licenciado Juan Velázquez, Dr. Luis 

Fernández Doblado y el licenciado José Luis Herrera, adiciona/mente se 

inco1poraron a ésta el Magistrado Marco Antonio y el Magistrado Javier 

Raúl Aya/a Casillas. el Magistrado Francisco Chávez llochstrasser y el 

licenciado Javier Donde Matute. 

V Después del mes de noviembre del año 2000 y hasta la fecha, los C. C. 

Dipllfados de esta Asamblea y el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

han presemado diversas i11iciativa.1· de modiflca¿.¡ón, derogacián y en su caso 

adicián al Código l'enal Distrito Federal vigente, ante lo cual la Comisión de 

Admini.1·tracián y l'roc11raciá11 de .Justicia. <1L'ord<í 1¡11L' dichas iniciativas no 

fi1eran dictaminadas de con/imnidad L'on el Prol'cdi111ie11to parlamentario, 
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sino que fueran consideradas, tanto por el Grupo Especial de Asesores como 

por las Comisiones que se integraron como propuestas; que de s1:1yo lo son, 

que se inc01porasen al procedimiento de análisis y e/ciboración de Nuevo 

Código Penal. 

La tensión central y definitoria del bien jurídico que se trata de proteger y 

a la gravedad de su afectación, debe evitar tqnto las penas que sonridícu/as, 

como las penas sumamente elevadas. La i/1iciativa contempla como mínimo la 

pena de tres meses de prisión y como máximo la de cincuenta, en la 

inteligencia de que penas menores o mayores traicionan e/fin de prevención 

general al que está llamada la punición. 

4.2.1.- En orden a su persecución que sea de querella. Ya que en la practica 

e observado que éste ilícito es cometido generalmente por vecinos y familiares 

como cons. )l/encia de un momento de enojo o ira entre sujeto activo y sujeto 

pasivo y lejos de mejorar la vecindad o amistad la empeora: y toda vez que en 

la actualidad éste delito es perseguido por denuncia y por tanto de oficio, no 

media o procede perdón alguno por parte de la persona agraviada: trayendo 

como consecuencia IA IDENTIFICACION del activo, y el origen a los 

antecedentes delictivos LA FIC/IA. 
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Al iniciarse por querella el delito en estudio, se disminuiría la población en 

los Reclusorios, ya que como lo señalé en párrafo anterior los sujetos activos 

generalmente son vecinos o parientes del sujeto pasivo, y también realizan 

el ilícito personas (pordioseros) que como no tienenfamiliares compurgan /as 

Penas en los Reclusorios Preventivos del Distrito Federal aumentando la 

población de dichos Centros de Rehabilitación enforma absurda. 

4.3.- Concepto tle Querella 

Colín Sánchez define a La querella "como un derecho potestativo del 

ofendido por el delito, para dar su anuencia a la autoridad para su 

investigación y persecución del probable autor, todo lo cual permite concluir 

que la intervención de la autoridad está sujeta a lo anterior; si no hay 

manifestación de voluntad, no es posible proceder, de ahí que la querella sea 

un requisito de procedibilidad. Para que la querella se tenga por legalmente 

formulada, deberá satisfacer ciertos requisitos, como ' • son: Podrán 

presentarla: El ofendido, su Representante o su Apoderado, debiendo cumplir 

los requisitos de ley, contendrá una relación verbal o por escrito, de los 

hechos, debiendo ser rat(ficada /}()r quien la presente alltL' la autoridad 

correspondiente. A tendiendo a lo indicado L'll el Cádigo de Procedimientos 

Penales en vigor para el Distrito FudL'l'al, (Art. 264). u.1·tará validamente 
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formulada cuando sea presentada por el ofendido, independientemente, de 

que sea menor de edad". 

Colín Sánchez define a la querella "como un derecho o facultad que tiene 

una persona a la que se designa querellante, víctima de un hecho ilícito penal, 

para hacerlo del conocimiento del procurador de justicia o del agente del 

Ministerio Público, y con ello dar su anuencia para que se investigue la 

conducta o hecho y satisfechos que fueren los requisitos previstos en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

vigente, se lleve a cabo el proceso correspondiente". 

En todo delito, en el que se requiera la anuencia del ofendido, para su 

investigación, no sólo el agraviado, sino también su legítimo representante, lo 

harán del conocimiento del Agente del Ministerio Público, para que este se 

avoi¡ue a la investigación; por ende, esta autoridad está impedida para 

proceder sin que media la manifestación de voluntad del que tiene ese 

derecho. He aquí donde entra la volumad del agente pasivo o del o/éndido, 

cuando el hien Jurídico tutelado corl'<'S/}(!IU/t: a ámhitos en los i1ue, más que 

o(ensa social, lo que si: lesiona con .:1 delito es el aspecto íntimo del ser 

/111111ano o de nlÍc/eos como la/ú111ilia i¡ue. en ¡JaÍses como JI 111/L'S/ro, es una 

institucirín fitndi1111e11tal sohre la uwl está estructurada la organización 

social. l,a institucitín di' la i¡uerel/a dd1e ¡wo.1·crihir.1·e. d.:he conservarse como 
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un medio, entre otros, pacifistas, encaminado a lograr la concordia y un 

desenvolvimiento armónico de los seres humanos. (5) 

La acusación, de acuerdo con el articulo 16 de la Constitución es 

sinónimo de querella y opera en los delitos de carácter privado para que se 

persiga al delincuente. (6). 

El jurista FLORJAN: Al referirse a la querella nos dice que, "es la 

exposición que la parte lesionada por el delito hace a los órganos adecuados 

para que se inicie la acción penal". 

Acosta Romero Refiere "que lo más acertado es considerar la querella 

como una condición de procedibi!idad, pués se afirma la existencia del delito 

con independencia de el/a¡ la querella no es una condición de derecho 

sustantivo, sino una institución que tiene existencia en el ámbito del proceso: 

es decir, una institución procesa/ 11
.(7) 

Por nuestra parte podemos decir que la querella es un derecho 

potestativo del ofendido por el delito, para dar su anuencia a la al//oridad 

para su investigació~1 y persecución del probable autor y que podrá ser 

presentada o formulada verbalmente o por escrito, no sólo por el agraviado IÍ 

<!/i?lldido, sino también por su legitimo Representante, lo harán del 
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conocimiento del Agente del Ministerio Público, para que este se avoque a la 

investigación 

Delitos que se persiguen a petición de parte, es decir por querella, 

previstos en el Código Penal de 1931 para el Distrito Federal son los 

siguientes: 

Violación de correspondencia artículo 17 3. 

Peligro de contagio entre cónyuges artículo199 bis. 

Ejercicio indebido del propio derecho artículo 226. 

Hostigamiento sexual artícu/0259-bis. 

Estupro artícu/0262. 

Violación del cónyuge o concubina artículo265-bis. 

Delitos contra la dignidad de las personas artículo 281-bis. 

Amenazas artícu/o.282. 

lesiones que tardan en sanar menos de quince días articulo 289 párrafo 

primero parte primera. 

Violencia familiar artículo 343-bis. 

injurias artículo 348 (derogado). 

Difamación artículo 350. 

Calumnias artículo 356. 

Privación ilegal de la libertad con el propósito de realizar 1111 acto sexual 

artícu/0365-his. 
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Privación de la libertad de un menor por un ascendiente o pariente 

artículo. 366-quáter. 

Robo artículo 380 (este delito es conocido en nuestra legislación como 

Robo de uso). 

Abuso de confianza artículos 382 a 385. 

Fraude artículo 386fracción1 (cuando su monto no exceda del equivalente 

a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el 

momento en que se cometió el delito y el ofendido sea un solo particular). 

Extorsión, 

Despojo de cosas inmuebles o de aguas artículo 395. 

Daño en propiedad ajena artículo 399. 

El artículo 399-bis. Señala se perseguirán por querella los delitos 

previstos en los artfculos 380 y 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388-bis, 

389, 389-bis, 390-bis, 395 salvo los Jos últimos párrafos 396. 397. 398 y 399 

Código penal de 1931.(8) 

El Código penal vigente para el Distrito Federal en su artículo 246 cita los 

delitos que se perseguirán por querella, y entre ellos el allanamiento de 

morada previsto en artículo 210 y 211. 

(5) ( 'o/í11,\'tind1c; Ci111/lermo, /)erec:ho .\ft:xii.·11110 de / 1r11ü•dim11..·mm· l't.'nalc.\', fditonal Pornía, Dt.•cimo<.·tuva 
cclie1ún .. ~frxicu, I l)l)íJ. pa;:tnt1\ .L' / ti 3_.,5 
(6) Ai.:o~ta Homero f\·1igucl ~ l.tlpct lktarH.:m111 hluardo, Delitos FspL•dall'~. Porrúa, 6'-' Edición, Mé,,.,ico, 
:!001, / 1agi11t1 .JJ 
1-) Ohra cu11da l'ag11111'· -16y-I_,, 
(8) ( '/Jdl,l!,O /'1•1111/ de /CJ3/ ¡1ara d lhstnlo ¡.l'der11/. blllona/ /'orrúc1. ~(}(}/, ¡111gi11a.\· .!05. 
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JURISPRUDENCIA. 

QUERELLA NECESARIA. 

Para que proceda la querella necesaria, que es indispensable en los delitos 
que se persiguen a petición de parte, no es preciso que el querellante haga la 
clasificación jurídica del delito, y basta que se especifiquen los hechos, el 
lugar, el tiempo y las circunstancias que mediaron en la ejecución, pues de 
otra suerte, se privaría a los afeciados en los delitos que se persiguen por 
querella necesaria, de sus derechos, cuando por su ignorancia en cuestiones 
legales, no pudieran determinar la figura delictiva en quefimdan la querella. 

TOMO XLVII, Pág. 5316.-López Porfirio.-28 de marzo de 1936. 

instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo XLVJJ. Tesis: Página: 5316. Tesis Aislada. 

QUERELLA NECESARIA. 

Atentas las características de los delitos privados que lesionan de inmediato 
i/1/ereses particulares, su persecución sólo es posible a instancia de la parte 
ofendida, por lo que la querella es presupuesto ineludible de procedibilidad, o 
sea. condición mínima cuyo cu111pli111ienlo es necesario para que exisla 
genéricamente 1111 proceso, y es a la satisjúcción de es/e rec¡11isilo esencial 
estahlecido por la ley, que se encuenlra s .. '1ordinada la aclividad poslerior 
del Minislerio Púhlicn, toda vez que cu¡uélla es una jácultad exclusiva del 
particular y por sus caracteríslicas de acci<Ín pcr.1·mwl. rC<¡uicre que el 
ofendido la deduzca como condici<ín pre1·ia para la inlen·enci<ín postaior del 
Minislerio l'úhlir"n. Por lo tanto, 110 ¡111ede considerarse c¡ue la simple 
denuncia de hecho <fUL', en opinirín del Re¡il'e.1·L•nta11/e Social co11fig11ra11 un 
ddito fJL'rseguihle de oficio. sea eficaz para te11er !'º,. .rnlis/ixlws a s11 virtud 
los 1we.rn¡me.1·10.1· de la ley, L' incoar 1·ú/ida111en1t· proceso. clusificanelo 
posterior111e11/c esos hedws, dentro de una.figura delictiva cuya f'er.1·ecuc:irín 
requiere la querella 11eL·e.rnria, pues ello L'q11i1·aldría a suplantar al parlicular 
en el ejercicio ele u11 derecho, c¡ue le es exclusii·o, illl'alida11do lu/inalidad ele 
la 1¡11erella, <(U<' no es otro sino el de c¡ue los /JC1rliculare.1· ofi'11didos ohren en 
lafi1r111<1 mús co111·c11ie111c a sus interese.1-. 
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Amparo penal en revisión 9242149. Flores Salas José y coags. 27 de octubre 
de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis G. Corona Redondo. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 

instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CVJ. Tesis: Página: 1056. Tesis Aislada. 

QUERELLA, PROVIDENCIAS EN MATERIA DE. NO SON 
REQUJSITOS DE PROCEDJB/LIDAD. 

Los requisitos a que se contrae el artículo 275 del Código de Procedimientos 
Penales. son prevenciones para asegurar posteriormente la oportuna 
comparecencia del querellante y comprobar su calidad de tal, pero no 
requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal persecutoria, 
el cual únicamente lo constituye la querella, ya sea por escrito o verbal. 

Amparo directo 2676173. José García Gómez. 11 de octllbre de 1973. 
Unanimidad de 4 votos. Pone/1/e: Ezequiel Burguete Farrera. Disidente: 
Ernesto Aguilar Alvarez. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
E.poca: Séptima Epoca. Vulumen 58 Segunda Parte. Tesis: Página: 66. Tesis 
Aislada. 

4.4.- Nat11r11/ew J11rítlict1 de Querella. 

Respecto de la colocación adecuada de la querella en el campo que, en 

sentido general, abarcan las cuestio11e.1· penales, existen dos tendencias: La 

primera la ubica en la parte general del Derecho Penal, considerándola 

129 



como una exigencia objetiva de punibilidad; y la segunda como un instituto 

procesal. 

Manzini, "No acepta que sea un presupuesto procesal, porque no se 

promueve con ella la acción pena~; y, el hecho se hace punible y constituye, 

por tanto, delito, sólo en cuanto sea querellado". 

"La querella es una exigencia objetiva de punibilidad, por lo tanto está 

comprendida dentro del Derecho Penal sustancial, aseveran Massari y 

Pannain, porque el Estado está limitado en su potestad punitiva, al dejar al 

sujeto pasivo del delito la libertad para poner en movimiento la acción 

penal". 

Como puede advertirse, se trata de dos cuestiones distintas que se pueden 

d((erenciar y colocar en el sitio que corresponde; no ha lugar a 

diferenciarlos, porque, no queda al arbitrio del particular decidir si se 

aplicará o no la pena; además, aún inte17J11esta, puede suceder c¡ue no se 

llegue necesariamente a la sentencia. Por último la 11osihilidad de que el 

particular pueda desistirse de la querella, 110 sign(fica que c¡uede a s11 arbitrio 

o capricho la punibi/idad del actor de/ic·tuoso .. 

La doctrina co11temporá11ea, sitúa a la </llerella dentro del campo del 

derecho de procedimientos penales, considercíndola como 1111a comlicirín de 
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procedibilidad (Florían, Bettaglini, Riccio, Ranieri, Vanini, Maggiore, 

Antolisei, y algunos más). 

En México, Ignacio Vil/a/obos, Gonzá/ez Bus/amante, Franco Sodi, Piña 

Palacios y Rivera Silva así lo afirman. 

De los conceptos de los jurista antes citados respecto a la naturaleza 

jurídica de la querella diremos que: En cuanto a que puede ser presentada 

verbalmente o por escrito, y que puede actuar el sujeto afectado directamente, 

o en su caso su Representante legitimado para hacerlo. 

Solamente en los delitos perseguidos por querella media el perdón, el cual 

se encuentra regulado en el artículo 93 del Código penal de 1931 para el 

Distrito Federal. 

4.5.- Sujetos de la querella 

El artículo 264 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Distrito Federal selia/a: 

Cuando para la persecución de los delitos sea necesaria la querella de 

parte ofendida, bastará que esta. aunque sea menor de edad. manifieste 

verbalmente su queja, para que se proceda c•n /os términos de los artículos 
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275 y 276 del Código adjetivo en la materia. Se reputará parte ofendida para 

tener por satisfecho el requisito de la querella necesaria, a la victima o titular 

del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta imputada al 

indiciado, tratándose de incapaces, a los ascendientes y a falta de éstos, a los 

hermanos a los que representes a aquellos legalmente,· cuando la víctima por 

cualquier motivo no se pueda expresar, el legitimado para presentar la 

querella serán las personas previstas por el artículo 30 bis del Código Penal 

de 1931 para el Distrito Federal. 

Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser 

formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas 

con cláusula especial, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del 

Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o Accionistas ni poder 

especial para el caso concreto. 

Para las querellas presentadas por personasjlslcas será suficiente un poder 

semejante, salve :n los casos de rapto, estupro o adulterio, en los que sólo se 

tendrá por formulada directame/lfe por alguna de las personas a que se 

refiere la parte final del párrafo primero de este artículo. f9J. 

Podemos decir que los St!ietos de la querella, son las personas físicas o 

morales, que St!fi·e una t{/ectación directa, una lesión en su persona ó un dm1o 
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en su patrimonio, produciéndole una lesión o un daño del bien jurídicamente 

tutelado por la ley. 

Cuando se refiere a personasflsicas. 

La querella podrá ser presentada directamente por el ofendido o sujeto 

pasivo del delito, 

Cuando se refiere a personas morales. 

La querella podrá ser presentada por el Represen/ante o Apoderado legal 

del ofendido o sujeto pasivo. 

JURISPRUDENCIA. 

QUERELLA Y DENUNCIA. DIFERENCIAS. 

Mientras c¡ue la denuncia corresponde a cualquier pe1judicado en el delito, 
aún cuando sea mínimo su daiio, tratándose de la querella, el permiso de la 
parte lesionada es un evento sin el cual el juez no puede proceder a la 
comprobación del delito y por ello se le considera como una condición de 
procedihil idad. 

Amparo directo 18//165. !fugo FranL"k O/vera. 2 de julio de 1965. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Agustín A/creado A/arcón. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Sexta Epoca. Vo/11mc11 XCVII, ,\'egunda Parte. Tesis: Página: 42. 
Tesis A is lada. 
QUERELLA COMO CON/JICJON DE PROCEDIH/LIDAD. SU 
DIFERENCIA CON RESPECTO A LA DENUNCIA. 

En los cuso.1· de cxce¡Jcicí11 ¡Jre1·i.1·tos en d artículo 263 del Código de 
l'mcedi111ie11t11s /'e11a/es del /)istrito Federal, se necesita, para proceder, la 
c·xi.1·te11ci<1 de /u 1¡uere//<1. 1¡ue, lr<1tú11do.1·c de la acció11 pe11<1/, es una condición 
de /J/"Ocedihilidwl, así como una cnndiL"ián pn·1·1"a que dehe satisfacer para 
1¡ue ¡wocedu L'Í ejercicio de la acl"i<Ín penal; pero además tiene otro aspecto, 
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el q11e presenta como medio para poner el delito en conocimiento del 
Ministerio Público. la q11erella se distingue de la denuncia por los siguientes 
caracteres. 1 o. Solamente puede q11erellarse el ofendido o su legítimo 
representante. En cambio puede presentar denuncias cualquier persona, y 2o. 
la querella se da únicamente para los delitos perseguibles a instancia del 
ofendido, a diferencia de la denuncia que se emplea para los delitos que se 
persiguen de oficio, en consec11encia, la q11ere/la es el medio legal que tiene el 
ofendido para poner en conocimiento de la autoridad, los delitos de que ha 
sido víctima y que sólo pueden perseguirse con su voluntad y, además, dar a 
conocer su deseo de que se persigai1. 

Amparo directo 63156. Por acuerdo de la Primera Sala de fecha 8 de junio de 
1953, no se menciona el nombre del promovente. 14 de noviembre de 1956. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Roda/fo Chávez Sánchez y Agustín 
Mercado A/arcón. la publicación no menciona el nombre del ponente. 

Jnstancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: Quinta Epoca. Tomo CX\'.X. Tesis: Página: 477. Tesis Aislada. 

4.6.- E11 orden a .m P1111ihilidml: 

El t1j10 de allanamiento de morada contenido en el artículo 285, Título 

Del'imol'la\'O, Capitulo 11, del Código Penal de 1931 para el Distrito Federal, 

hace necesaria una modificación, ya que lo t1j1ifica de la siguiente manera: 

"Se impondrá de un mes a dos aílos de prisión y multa de diez a cien pesos 

al que, sin motivo justificado, sin orden de allforidad competente y júera de 

los casos en que la ley lo permita, se i111roduzca. fiirtivamente o con engaílo o 

1•iolencia, o sin permiso de la per.1<ma autorizada para darlo, a un 

departamento, vivienda, aposento o depe1ule11<'ia de una casa hahitada ". 
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Esta penalidad que señala el artículo en mención, no se encuentra 

adecuada a la realidad de nuestros días, ya que le da el mismo valor a los 

medios empleados para ejecutar la Introducción, esto es a: 

la furtividad;. 

El engaño; 

la violencia; 

La/alta de permiso de la persona autorizada para darlo. 

Que para no redundar e incurrir en ociosa e inútiles repeticiones solo 

diremos que los medios empleados (elementos del tipo de allanamiento de 

morada) se encuentran descritos en el Capitulo Segundo de este trabajo de 

tés is. 

Sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los 

casos en que la ley lo permita. 

Debiendo considerar como agravantes del delito los medios empleados, 

esto es, cuando el allanamiento de murada sea perpetrado usando llaves 

fálsas, 11 otro instrume/l/o que le permita al activo la introducción a un 

departamento, vivienda, aposi!lllo o dependencia de una casa habitada; Por 

medio de escalamiento; l loradadún o de noche. 

4. 7.- Concepto de P1111ihilidml 
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La punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en función de la 

realización de cierta conducta. Damos por tanto a la punibilidad el 

tratamiento de carácter fundamental o elemento integral del delito. Un 

comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena, tal 

merecimiento acarrea la conminación legal de aplicación de esa sanción. 

También se utiliza la palabra punibilidad con menos propiedad, para 

significar la imposición concreta de la pena a qtlien ha sido declarado 

culpable de la comisión de un delito. 

Por punibilidad entendemos, en consecuencia, la amenaza de pena que el 

Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas 

jurídicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden social. 

La Punibilidad, la acción antijurídica, típica y culpable para ser 

incriminable ha de estar conminada con la amenaza de una pena, es decir, 

que ésta ha de ser consecuencia de aquella, legal y necesaria. "LA LEY SIN 

PENA ES CAMPANA SIN DABAJO", reza un proverbio Alemán, en nuestro 

Derecho se se1iala al acto o la 0111isiá11 para ser ddic111uso, según nuestra ley 

positiva el concepto delito se in ten• co11 los c/e111c11/os ··accián ", como 

presupuesto del elemcll/o "P1111ihilidml", 1¡11c es u11 ¡1rcdicado. 

En ciertos delitos, los llamados /J/'ivados, es co11dici1í11 de procedihilidad de 

la acdiín penal, 'lllL' pnícticw11e111e c•11traiia condil'ión de ¡m11ihilidml, la 
1 l<i 
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QUERELLA del ofendido o su Representante Legal. En nuestro derecho se 

señala la condición de la querella precisa del ofendido, para que pueda haber 

ejercicio de la acción penal. 

Punibi!idad. Es lo castigable, lo susceptible de castigo (la amenaza de pena 

que el Estado asocia a la violencia de los deberes consignados en las normas 

jurídicas dictadas para garantizar la permanencia del orden Social), por 

tanto forma parte de la acción punible. Artículo 7° del Código Penal de 1931 

para el Distrito Federal 

Punibilidad, constituye un carácter del delito (consistente en el 

merecimiento de una pena) 

Para García Ramírez, "la punibilidad finalmente, sea que se le entienda 

como elemento del delito, sea que se le considere como consecuencia de éste, 

es la sancionabi/idad legal penal de' comportamiento típico, antijurídico, 

imputable y culpable, la exigencia de la nota derivada del principio NULLA 

POENA SINE LEGE, consignado en el artículo J./ Constitucional e 

implícitamente en el artículo 7° del Código l'enal ele 1931 para el Distrito 

Federal Introducción al Derecho Penal l\1exicw10 " .. r 101 

(9) Código Pt•nul en \'(~or pt1rt1 d /h.\lnlo Federal. f.dffon11/ /'ornía. J>et·tmoclll\'O edición. Aléxico, 
/C)CJ9,100I. paj.!inm323 a 325 
(!()) Garda Ramíre= .\',:rgiu, Instituto de Ím't'.Higacume.\· .Jurídh·as. (!,'VA Al, J 1)8 /, paginu 30 
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Del análisis de los concepto de punibilidad, diremos que es la conducta 

antijurídica susceptible de ser castigada, la que ha de estar conminada con la 

amenaza de una pena. 

Concepto de Pena. 

Pena. Una de las sanciones penales. Para algunos juristas, la pena 

constituye el objeto mismo del derecho penal, siempre que se considere a la 

expresión "sanciones penales", en un muy amplio sentido , como aquellos 

medios con que el derecho punitivo previene y reprime a la delincuencia. 

Según lo explica Juan de Rosal, en amplio sentido las sanciones penales son 

los medios i11str11111e11tt1les con los que opera el ius puniendi para la 

realización de la justicia punitiva (derecho penal Español, lecciones , 11, P. 

167, Madrid, 1960.). Consecuentemente, para muchos la pena constituye un 

mal originado en la comisión del delito, esto es, la disminución de un bien 

preciado para el autor, concepto que vincula delito y pena, el primero como 

presupuesto y la segunda como su consec11e11cit1 jurídica. 

Pena caracteres. La doctrina ha seíialado, como caracteres de la pena, los 

siguiellfes: a) per.w11111/i\-im11, ya t¡uc si hicn la amenaza de rn aplicación, 

a/lfcs de la comisiií11 cid delito, se dirige a tocio 111111ulo, salvo excepciones, la 

comisión del mismo incliviclualiza a su autor o autores, y es precisamente a él 

o a ellos a t¡11ie11cs lwhrií ele a¡1licarse. De ahí que se diga que la pena es 
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eminentemente personal y no trasciende la persona del autor o de quienes 

hayan intervenido en su ejecución; b) legalidad, ya que la pena solo puede ser 

aplicada cuando la ley lo prescriba y en los términos precisos que ella 

determine (nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege). Carácter que se 

prolonga al proceso penal, pues solo se puede condenar a sufrir una pena 

previo enjuiciamiento en que se cumplan formalidades del procedimiento 

Carranca y Trujil/o, Carranca y Rivas señala "que la Pena: Es la 

consecuencia individualizadora de la comisión del delito". 

Por su parte Malo Camacho Gustavo define a la Pena "como la 

concreación de la punibilidad y su contenido concreta y refleja todo sentido y 

alcance del derecho penal". (1 J) 

Para González de la Vega "La pena es la reacción política, la lucha contra 

el riesgo de un bien protegido penalmente, causado por el culpable. Así 

mismo refiere que para Sotos, la pena se establece y se impone el culpable a 

conscc11encia de su delito. La ley fija las penas según la importancia del bien 

lesionado, según la gravedad del ataque y según la culpa del autor. La ley 

determina la pena de 11n modo relativo y eljuc:: la determina con arreglo a los 

mismo principios (12) 

(/ I) Ala/o Cumacho <l11.,·1m•o, Deredw Penal Me.\lccmo. f .. d1tori11/ l'orr1111, J'' fdic1tín, Alt'x1co, 2000, , 
/'agma 55 
( J 2) Gon:ú/e: de la wga Franc:isco. Cúd1go l't•twl 1..·omc111ado, bhtorwl f'orrúa, 1) Lcbcuín, Alt!:dco .. /989, 
pagina.\· 69y JO'J 
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4.8.- Su diferencia co11 lll Pe11" 

La punibilidad es la amenaza de pena que el Estado asocia a la violación 

de los deberes consignados en las normas jurídicas, dictadas para garantizar 

la permanencia del orden social. Dicho de otra mqnera la. punibi/idad 

consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta 

conducta. 

La pena es la consecuencia del delito que se impone al culpable, la cual 

fija la ley según la importancia del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro. 

4.9.- Propuestll de t1Ume11to de p1111ibilitlml 

Indudablemente que el artículo 285 del Código penal de 1931 para el 

/Jistritv Federal. cvntempladv en el Titulo décimoctavo, capitulo 11. Hace 

necesaria una modificación: 

Se impondrá de un mes a dos años de prisión y multa de diez y multa de diez 

a cien pesos al qud, sin motivo justificado, sin orden de a111oridad compcte11te 

yfi1era de los casos en que la ley lo permita, se i/l/rodu::.ca. ji1rliva111e11tc o con 

ungmio o con violencia o sin permiso de la /]('/'so1w a111ori::.wla para darlo, a 

1111 dcpar/ame/l/o, vivienda, aposento o dependencia de 1111a c·usa hahilmla. 
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Esta Penalidad prevista y sancionada en el artículo anteriormente 

señalado, no se encuentra adecuada a la realidad en nuestros días , tomando 

en cuenta que en la actualidad la delincuencia a crecido de una forma 

alarmante, por lo que para ello debemos tomar en consideración: 

l.- Los medios empleados para aumentar la penalidad, 

Violencia (escalamiento, Horadación); Uso f/avesfalsas, o el uso de otro 

instrumento que le permita al activo la introducción a un departamento, 

vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada; cuando se realice 

de noche .. 

2.- la calidad del sujeto activo o la relación que pudiera haber entre activo y 

pasivo para aumentar o disminuir la punibilidad. 

a).- (cuando este delito sea cometido por familiares o vecinos del sujeto 

pasivo 11 ofendido) 

Se le imponga como Pena Privativa de la Libertad de 3 meses a 3 años de 

Prisión ó Sanción Pecuniaria (11111lta) de 1 O a 15 días de Salario Mínimo 

Vigente al momento de los hecho.1, 

h).- Cuando este delito sea cometido por otra persona que 110 sea familiar o 

vecino del ofendido o .rnjelo ¡1usi1·0 (fi111ciu11ario f'IÍhlico 11 otra persona. 
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Se le imponga como Pena Privativa de la Libertad de 6 meses a 4 años de 

Prisión ó Sanción Pecuniaria (multa) de 30 a 120 días de Salario Mínimo 

Vigente al momento de los hecho. 
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Co11c/11sio11es 

1.-Como se desprende del tipo penal previsto y sancionado en el 

artículo 285 del Código Penal de 1931, su persecución es por denuncia, 

por lo que tal ilícito se inicia de oficio, trayendo como consecuencia los 

antecedentes penales, ya que la ley no contempla el perdón en el caso 

especifico. Aumentando deforma innecesaria la población en los Centros 

ele Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal. 

2.- Siendo necesario que su persecución sea por querella, toda vez 

que en muchas ocasiones éste delito es cometido entre vecinos o familiares, 

como resultado de problemas que han tenido por diversas índoles y ya de 

algún tiempo atrás y que lejos de mejorar lafratemidad, la vecindad, o la 

amistad, la empeora porque el sujeto pasivo u ofendido no puede otorgar 

perdón al sujeto activo del delito. haciendo que crezca el rencor y en 

muchas ocasiones empeoren las cosas entre dichos sujetos y puedan l/egw 

a mayores problemas y resultados, ya no en 1111 alla11a111ie11to morada sino 

ei1 unas lesiones o un daño en propiedad ajena. Todo esto ya mencionado 

es por /as vivencias y práctica que he tenido durante 111i dese111pe11o laboral 

en Juzgue/o de Paz Penal, t¡11e me ha permitido de alguna otra forma 

conocer un poco más de cerca la problemútica sociedad y el 

de.~fúsamiento que existe entre c;.,./ll con el derecho o la ley 
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3.-Así mismo podemos apreciar que la sanción impuesta en el tipo en 

cuestión es de un mes a dos años y multa. de diez a cien pesos, es 

demasiado baja; por lo que propongo aumentar la penalidad, con el 

objeto de que los sujetos activos o sujetos del delito, lo piensen con más 

detenimiento al cometer el ilícito. referido, ya que aún habiendo beneficios 

por parte de la propia ley (el pago de una multa sustitutiva por días de 

prisión o condena condiciona/, en el caso de los primodelincuentes); Lo 

que traería un fi1erte desembolso de dinero en ambos casos, que de 

acuerdo a la situación económica actual, afecta a cualquier bolsillo. Y 

tratándose de los delincuentes habituales o de aquellos que ya cuentan con 

antecedes penales, tendrían que compurgar su condena en los Centro de 

Readaptación Social, agregándose un antecedente más. De esta forma la 

ley cumpliría mejor con su objetivo, esto es, proteger el bien jurídico que 

es LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

Que este delito se inicie por Querella. 

Que cuando el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA sea 

cometido en forma aislada y por 1m júmiliar o vec:ino. el Sl!icto pasivo, 

pueda mediar el Percl<í11 /,egíti111a111e11te Otorgado por éste, en hase a los 

preceptos de derecho </11<' lo permitan. 
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Que cuando este delito sea cometido por otra persona que no sea 

familiar o vecino del ofendido. 

La Sanción Pecuniaria sea mayor y señalada en días de Salario Mínimo 

Vigente al momento de los hechos (de 15 a 30 días de Salario Mínimo) y. 

Que se le imponga como Pena Privativa de la Libertad de 3 meses a 3 

años de Prisión. 

Cuando este delito sea cometido por otra persona que no sea familiar o 

vecino del ofendido o sujeto pasivo (Funcionario Público, Agente de la 

A111oridad o cualquier otra persona). 

Se le imponga como Pena Privativa de la libertad de 6 meses a 4 años y 

una Sanción Pecuniaria (multa) de 30 a 120 días de Salario Mínimo 

Vigente al momento de los hechos. 
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