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I N T R o o u e e I o N 

El motivo del presente trabajo de tésis lo es

con el fin de hacer un estudio dogmático y hasta donde 11~ 

gan las consecuencias jurídicas que producen la falsedad -

en declaraciones judiciales como delito. 

Para el desarrollo lo he estructurado de la s! 

guicnte manera: Por su concepto, el bien jurídico que se -

tutela, su clasificación, su~ ~spcctos positivos y negati

vos, los momentos procesales en que se declara, los requi

sitos esenciales que debe revestir la declaración testimo

nial virtiendo para todo ello diversos criterios, de ex-

pertas tratadistas en la materia, conjugandolos con opini~ 

ncs personales, ya que me he dado cuenta el gran problema

existente; cuando de esas declaraciones depende otro resu! 

tado como en el caso de la culpabilidad del procesado. 

Hecho todo lo anterior vierto mis conclusiones

respecLivas, a5Í como algunas propuestas al estudio en - -

cuestión. 

A T E U T A M E N T E • 

VERONICA LEDESMJ\ Sl\Nl\BRIJ\. 



1. 

t.- ANTECEDENTES. 

Los antecedentes historicos del delito de Falsedad

en Declaraciones comienzan en la valorización social del dell 

to de falso testimonio, se vincula generalmente a las ideas y 

sentimientos religiosos de los pueblos. Esta inspiración rell 

giosa trasciende desde la época primitiva a muchas legislaci~ 

nes modernas. 

Oe acuerdo a los estudios realizados la primera 

ley al respecto es "La Lex Cornela Testamentaria Nummaria'', -

que penaba la elaboración de testamentos falsos, la altera- -

ción o supresión de testamentos auténticos y la falsificación 

de moneda. Esta ley se perfeccionó durante el Imperio Romano, 

incluyendo figuras de falsedad, especialmente documentos. Las 

penas consist!an en destierro para los falsificadores de mon~ 

da si eran estos nobles. trabajos en las minas si la viola- -

ción se hacia por plebeyos y la pena de muerte para los escl~ 

vos. Posteriormente Constantino elevó este delito de falsifi

cación monetaria a crimen de lesa majestad, puesto que ofen-

d!a la prerrogativa del Estado para acunar moneda y a la per

sona del Emperador. En ocasiones la pena era la de ser quem~ 

do vivo. 

la falsedad en escrituras privadas, el falso testi

monio, la calumnia, el perjurio y sustitucl6n de personas --
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tambi'n se castigaban con las penas de falsedad, 

La Ley de las XII Tablas castigada al testigo fa! 

so con la muerte haciéndolo arrojar desde la roca Tarpeya.

La Ley Cornelia de Falsis segGn parece, castigaba a quien -

recibía dinero para abstenerse de deponer falsamente y ade

más al que cometía en juicio un falso testimonio. (1) 

Envuelto dentro de un conjunto un poco hetereogé-

neo de hechos comprendidos bajo al denominación crimen fal

si, este delito no adquiere independencia sino en tiempo r~ 

lativamene reciente, ya que en el derecho intermedio, bajo_ 

el título de falsum se comprende tanto la falsedad como las 

falsedades documentales y la falsificación de moneda (1 a ) 

El delito de falsedad, no se encontraba· inclui--

do. dentro del Derecho Privado, sino se clasificaban como -

delitos de naturaleza pdblica. 

Sebastían Soler comenta al respecto que esta nat~ 

raleza p~blica del Derecho Penal se acentaa marcadamente s~ 

bre todo porque los romanos ven en esta parte del Derecho -

(1) Levene Ricardo, El delito de Falso Testimonio, Edicio-
nes Depalma, Buenos Aires 1978. Pág. 27. 

(1 a y b) Soler, Sebast!an Derecho Penal Argentino, Tipogra 
f!a, Ed. Argentina, Buenos Aires. R. 1951, T.V. = 
Pág. 249. 



3. 

una especie de tutela del orden de la sociedad y del Estado 

a la que Paulo llarn6 tutela de la pública disciplina y que_ 

suelo también llamarse disciplina común. (lb). 

Durante la repdblica, cobra importancia por caer_ 

en desuso el procedimiento de la cognitio, el procedimiento 

por acusatio, en el cual, no obstante la naturaleza pablica 

del proceso la acci6n era de car~cter popular. los delitos_ 

que ten1an la categoría como pGblicos, son los siguientes: 

El crimen magestatis, ambitus, sacrilegium, y pe-

latus y el falsum. Estos crímenes eran juzgados por un tri-

bunal jurado (2). 

El Derecho Penal se vi6 influenciado por la igle

sia y dentro de su jurisdicci6n existieron dos clases de -

fuero: el personal y por raz6n de la materia en ~ste encon

tramos dos categorías de hechos: en el primero se ofend!a -

directamente a la religi6n, llamado "Delicia Mere Eclesiás-

tica", y el segundo, comprend!a el adulterio, etc., y el d~ 

lito de perjurio el cual estarnos es~udiando, consistente en 

falsear los hechos verdaderos y castigarlos con penas seve-

ras. (3) 

(2) Soler, SebastÍan Derecho Penal Argentino, Tipografía, -
Ed. Argentina, Buenos Aires. R. 1951, T.V. Pág. 62 y 63. 

(3) Soler Sebastían, Derecho Penal Argentino, Tipografía 
Editorial Argentina Buenos Aires 1951, Pág. 67. 
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El perjurio consistente en la violación del jura-

mento, puede ser cometido por otros sujetos que son examin~ 

dos por la autoridad judicial bajo protesta, aunque sean -

partas del juicio. 

En la época de la colonia, surgen diversos arde--

namientos jurídicos españoles que incluso tuvieron vigencia 

en la Nueva España, mencionaré los más L~portantes en rela-

ci6n al delito a estudio: 

EL FUERO JUZGO.- Conocido corno libro de los jue-

ces, este C6digo fue redactado en los años 642 a 649 D. C.; 

dicho C6digo no hace mención en forma especifica al delito_ 

de falsedad en declaraciones judiciales; rnencionarernos al-

gunos delitos que contiene el Fuero Juzgo. 

De los que falsean los escritos, los que falsean_ 

los escritos del rey, lo que hacen falsos escritos, los que 

falsean la manda del vivo contra su voluntad, si alguien --

se pone falso no~bre. (4) 

El Fuero juzgo dispone en general que si algGn 

hombre que niega la verdad sabiéndola, el juez luego que lo 

(4) CÓaigos Antiguos ae Espana, Libros VII, Tit. V. Pág. 
162. Madrid 1885. 



s. 

sorprende mandará darle de azotes y nunca más será recibido 

su testimonio y será difamado por malo, as! corno es dicho -

en otra ley es el desuso de los falsos. (5) 

La Ley de las Siete Partidas.~ Representa en gran 

parte al Derecho Moderno y es la obra más grandes de Don -

Alfonso X El Sabio, ya c¡ue =te hecha bajo sus auspicios y -

es la pr~mera ley escrita en Europa Medieval, tuvo su ori

gen en el año de 1265 y fueron L~presas en el año da 1941. 

Es en la partida VII donde encontra.~os el tratado 

de Derecho Penal, en el tftulo VII, llamado de las falseda

des. Así vemos que la Ley primera nos dice que "Falsedad es 

Muda.miento de la Verdad", y bajo este nombre se consignan -

varios hechos y algunos considerados como falsedades ~ales 

corno revelaci6n de secretos, etc. 

En esta partida y en el rnis~o t!tulo ya referidos, 

se afirraa respecto de la falsedad que la hace el que es 11~ 

mado por testigo en algún pleito, si dice falso testimonio_ 

o negare la verdad sabiéndola, eso mismo hace el que da pr~ 

cio a otro, porgue no diga su testi.::Jonio en algún pleito de 

(5) c6digos Antiguos ae Espana, Libro VI, Tit. V. Ley XXI. 
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lo que sabet tar.tbi~n hombre que muestra maliciosamente a 

los testiga's en que manera digan el falso testimonio, con -

intención de corromper, para cubrir la verdad, o que la ni~ 

guen, hacen falsedad y aún decimos gue falsedad hace todo -

hombre c¡ue trata de corromper al juez, d~ndole o ?rometién

dole algo porgue de juicio favorable (6). 

En ~eneral las penas aplicadas a las falsedades -

consist!an en destierro en alguna isla, y la confiscaci6n -

de bienes sí el delincuente es horabre libre, y muerte si es 

siervo .. 

Es pues, en la Ley de Las Siete Partidas, en don

de encontra.~os el delito de falsedad de declaraci6n ante 

una autoridad, casi como lo reglar.:ientan nues~ros c6digos ac 

tuales. 

La NovisLüa Recopilaci6n.- Data de principios del 

siglo XIX, dej6 Ce aplicarse a r.ediados de dicho siglo; en_ 

~l libro XII, encontrw~os al Derecho Penal, div~dido en cu! 

renta y dos títulos, y es en el t!"t.~lo VI, donde dice lo --

siguiente: 

(6) Alfonso X El Sabio, Las Siete Partidas. 1221 - 1294~ 
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Porque de no haber castigado a los testigos que -

han depuesto falsedad, se ha dado ocasi6n que otros hombres 

de mala conciencia se atreven a deponer falsedad, donde son 

presentados por testigos; raanda.iüos, que donde las del nues-

tro consejo, presidentes y oidores de las audiencias, y 

otros cualesquiera jueces vieren o pres\4~ieren, que algunos 

testigos falsar.iente en algún pleito, o hay gran diversidad_ 

en las deposiciones de ellos, que trabajan para averiguar -

la verdad o falsedad; y si vieren que cur.iple, los careen 

unos a otros, por wanera que la falsedad averiguada, así en 

las causas civiles co~o en las crL~inales los testigos fal-

sos sean bien penados, y castigados. Y por ser la causa tan 

necesaria para el bien püblico, mandare.os que los jueces pr~ 

cedan con toda brevedad y ¿e oficio, y que ésto se haga sin 

esperar la determinación de la causa principal, y lo ~isrno_ 

hagan las alcaldes del crir.len, en las causas que asüt:a a --

ello y haga las diligencias necesarias (7). 

Entre las penas gue sufr!an los testigos falsos: 

En el case que según las leyes de nuestro rei~o,-

en las causas civiles hab!an de ser condenados a quitarles_ 

los dientes. Esta pena era COI'4~utada en verguenza pdblica y 

llJ CÓuigos Antiguos ae Espana.- O~:a cita¿a, Li==o XII, -
Tit. VII, Ley III, ?ág. 1858. (Novísima recopilaci6n). 
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servicio de galeras par diez años, y los testigos falsos en 

causas criminales, no siendo de muerte, en gue hubiesen de_ 

ejecutar en ~l la misma pena sean condenados en verguenza -

pGblica y servicio de galeras perpetuamente; lo cual se en

tiende y extienda a las personas que indujeren a los dichos 

testigos falsos.(8) 

Ley 83 de Toro.- Acogida por la ~ovísirna Recopil~ 

ci6n en cuanto al delito guc nos ocupa, esta Ley nos señala 

que cuando se probare que algGn testigo depuso falsamente -

contra alguna persona o personas en alguna causa criminal,-

en la cual si no averiguase su dicho ser falso, aquel o 

aquellos contra quién depuso raerecían pena de muerte, u 

otra pena corporal: que el testigo, averiguándose co~o Zué_ 

falso le sea dada la mis~a pena en su persona y bienes, e~ 

mo se le debiera dar a aquel o aquellos contra quien depu--

so, negando su óicho verdadero, caso que en aquellos contra 

quien ~epuso, no se ejecute la tal pena, pues por él no qu~ 

d6 de dársela, la cual mandamos que se guarde y se ejecute_ 

en todos los delitos de cualquier calidad que sean: y en --

las otras causas civiles :; c:=i..-;.ina.les mandarnos, que contra_ 

los testigos, que depusie:e~ falsamente, se guarden y ejec~ 

ten las leyes de nuestros reinos que sobre ellos disponen.-

(9) 

(8) Ider.i. 
(9) C6digos Antiguos de Espa5a.- Obra citada, libro XII, 

Tit. VII Ley III, Pág. 1858. 
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Las penas que í.mpon!a la Ley de Toro se asei:ieja-

ban a la Ley del Tali6n, en castigar de la misma fcnna al -

delincuente de acuerdo al daño que causaba a las personas,

en contras de quienes se declaraba fals~~ente. 

Fuero Real.- Este Código tar..bi~n consignaba el 

falso testimonio dentro áel capítulo "De los falsarios y óe 

las escrituras falsas", y lo wencionaba de la siguiente ma

nera: 

Todo ho~bre que dijere falso testL~onio después -

que jurare o callare la verdad ~e supiere, y que fuere de

mandado, y ~l Cijere después gue neg6 la verdad y gue dijo_ 

falsedad, y que fué probado, pese la deraanda a aguel gue la 

perdió por ~l y nunca n~s vale su test~~onio, y guitenle 

los dientes, y esta misma pena haya a agucl que adujere las 

testimonias para decir falseóad, y ellos si las dijeren. 

Las penas que sancio~aban al que dijera falso te~ 

timonio, o al que ca=ro~pie=a a otro para ello, lo sancio-

naba el fuero real de la s~g~ien~e !arma: 

Si algGn ho~bre dijere falso testi.r;ionio coütra 

otro y después fuere fallado en la falsedad o él rnis~o ma-

nifestante gue la dijo, paga=á a aquel contra q-Jien dijo -

falsedad cuanto lo hizo ?ertler por ella, y todo hombre que_ 



corrompiera a otro por rue90 o por alguno que dé, o que 

prometa por alg~n engaño le hicieren decir falso testimo--

nio, el que corrompió y el que dijo la falsedad, se haya en 

la pena de los falsos (lO}. 

Dentro de las panas que impon!a el Fuero Real co~ 

sist!an en que el que jurare áecir la verdad y se le compr~ 

bare el falso testimonio, se le arrancaban los dientes o --

perdía el de:echo a ser testigo, pero el que inducía a otro 

para que falseara la verdad tendría que ind~-n.nizar de acue~ 

do a los daños c¡ue ocasionara el falso testigo. 

Charolas fue quien introdujo los juicios contra -

los falsos testimonios.(lll 

llo) códigos Antiguos do ~spnna.- Obra Citada, Libro XII, -
Tit. VII. Ley III, Pág. 115. 

\11) Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes. Ed. Porrüa, 
S.A. Octava Eaici6n, México 1990. Pág. 124. 
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Los antecedentes en el derecho penal mexicano co-

mienzan con los tres Códigos penales que en México han regu

lado el delito de Falsedad en Declaraciones y son : 

COD!GO PENAL DE 1871.- Este Código también se le -

conoce con el nombre de "MARTINES OE CASTRO" fue promulg~ 

do el 7 de diciembre de 1871, y éste fue el primer Código P~ 

nal para el Distrito Federal, el cual surge en el gobierno -

del Lic. Benito Juarez, dentro del libro 111 que se titula -

"De los delitos en particular•, el titulo IV habla de "Fals~ 

dad", que comprende los articulas del 733 al 750. 

Textualmente el articulo 733 dice: "Comete el del! 

to de falso testimonio: el que examinado en el juicio como -

testigo, faltare deliberadamente a la verdad sobre el hecho

que se ha de averiguar: o ya afirmando o negando u ocultandQ 

la de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la

verdad o falsedad del hecho principal o que aumente o dismi

nuya su gravedad. 

Articulo 734.- Cuando la falta o delitos no tengan 

señalada pena corporal se castigara el falso testimonio con

tra el acusado con las penas siguientes: 

!.- Cuando la pena señalada al delito o falta fue-
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re la de privación de empleo o la inhabilitación para el 

ejercicio de algún Derecho, se impondrán al testigo de uno_ 

a dos años de prisi6n si el acusado fuere condenado. No 

si~ndolo se impondrán de seis a ocho meses de arresto y mu~ 

ta de segunda clase. 

II.- Fuera del caso de la fracci6n anterior se 1~ 

pondrá ocho meses de arresto y multa de 10 a 100 pesos si -

fuere condenado el acusado. No siéndolo se impondrá la mul

ta susodicha y seis meses óe arresto. 

Artfculo 735.- Cuando el delito imputado tenga s~ 

ñalada pena corporal se observarán estas óos reglas: 

I.- Se impondrá de seis a once meses de arresto y 

multa de 20 a 200 pesos, cuando se trate de un delito que -

tenga impuesta pena corporal que no pase de un año de pri-

si6n. Si pasare de un año se hará lo.que previene el artíc~ 

lo 204. 

II~- cuando la pena señalada del delito imputado_ 

sea la capital se impondrá al testigo el ~áximo de la pena_ 

de prisión y ~ulta de segunda clase si se condenare a1 ~cu

sado. En caso contrario se L~pondrá al testigo una multa de 

segunda clase y lo que de dicho máximo corresponda con arr~ 

glo al art!culo 204. 
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Artículo 736.- Trata el testimonio en materia pe-

nal .. 

Artículo 739.- Nos habla del falso testimonio en 

materia civil. 

Artículo 741.- Se refiere al falso testimonio an-

te cualquier autoridad. 

Artículo 743.- Se refiere a la falsedad de los p~ 

ritos cometida en juicio o ante cualquier autoridad. 

Por últL...-.o al art,'J.culo 744.- Castiga al que sobo.E 

ne a un testigo o a un perito para que declare falsamente -

en juicio o ante cualquier autoridad. 

Cabe hacer rnenci6n que el delito de falso testi-

rnonio en dicho c6digo en ~ateria criminal tiene una penali

dad más alta que cuanCo se da en juicios civiles, hecho que 

nos parece correcto ya que está en juego la libertad de una 

persona. 

Artículo 739.- ~os dice que: El falso testir..onio_ 

en materia civil se castigará con arreglo mayor y multa de 

10 a 100 pesos si el inter~s Cel pleito no excediere de 

cien. Excediendo la ~ulta será de 100 a 1,000 pesos y un -
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año de prisi6n, al que se a urnentará un rnes rná.s por cada 

100 pesos de exceso, sin que la prisión total pueda pasar -

de 4 años. Cuando la falsedad se cometa en negocio civil, -

que no sea estimable en dinero; servirá de base para la i.m

posici6n de la pena corporal y de la ~ulta, al monto de los 

daños y perjuicios que la falsa declaración causa a aquel -

contra qui~n se diere. 

CODIGO PENAL DE 1929.- Conocido también con el -

nombre de C6diqo AL~araz, e..~pez6 a tener viga= el 15 de ói

cier.i.bre de 1929, siendo Presidente de la RepGblica el Líe.

Emilio Portes Gil; as~ en su título XI, capítulo VII, trata 

el delito que nos ocupa dentro de los nominados "De la fal

sedad", en su articulo 718 a 734. 

Artículo 718.- Co~ete el delito de falso testi.rno-

nio: el que examinado en juicio co~o testigo, faltare deli

beradarr,ente a la verdaó sobre el hecho que se trate de ave

riguar, ya sea afirca~do, negando u ocultando la existencia 

de alguna circu~stancia sue pueda servir de prueba de la -

verdad o falsedad del hecho principal, o que au.aente o dis

minuya su gravedad. Es requisito indispensable para que es

te delito se cometa, que al testigo haya oto~gado la prote~ 

ta de Ley .. 

LOs artículos 719 al 721.- Tratan del falso testi 
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monio no se aplicará al que lo cometa a favor de su c6nyuge 

o de un pariente contra el cual no está obligado a decla--

rar, pero si al hacerlo calumniará a un tercero, se aplica

rá de oficio la sanci6n que por este delito corresponda. 

Los Art!culos 724 y 731.- Tratan del falso testi

monio en materia civil o mercantil. 

LOs artículos 729, 730 y 733.- Hacen rnenci6n de -

los peritos o intérpretes que declaren fals~~ente o retrac

ten sus declaraciones rendidas en juicio. 

Este código difiere al de 1871 en el sentido de -

que es requisito indispensable para que se tipifique el de

lito de falso testimonio que se haya otorga¿o la protesta -

de ley, tanto para los testigos corno ~a las partes. 

CODIGO PENAL DE 1931.- En la actualidad en el Dis 

trito Federal rige el c6digo penal publicado en el Diario -

Oficial Qe la Federaci6n el 14 de agosto de 1931, siendo 

Presidente de la RepGblica el Ing. Pascual Ortiz Rubio. 

Este c6digo ha sido sujeto a varias refo~as con 

el objeto jur!dico de proteger el inter€s de la colectivi-

dad social y del Estaco, óe que la fe pGblica no sea burla 

da al falsear la verdad, ante un funcionario pdblico en el 



acto de ejercer sus funciones: As1 en el titulo X!!I, cap1-

tulo v, en su texto original decía: 

Capítulo v.- Falsedad en Declaraciones Judiciales 

y en Informes dados a una autoridad. 

Artículo 247.- Se ir.lpondrán de dos meses a dos 

años de prisi6n y multa de 10 a 1,000 pesos: 

I.- Al que interrogado por alguna autoridad públ~ 

ca distinta de la j~d~cial, en ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ella faltare a la verdad: 

II.- Al que exar:.inado por la autoridad judicial -

como testigo, faltare a la verdad sobre el hecho que se tr~ 

ta de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando roa-

liciosamente la existencia de alguna circunstancia que pue

da servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho prin

cipal, o que aumente o disminuya su gravedad; 

La sanci6n podrá ser hasta po= q-~i~ce años de pri 

si6n pa=a el testigo falso que fuere exa:i~ado en juicio -

criminal, cuando el reo se le imponga una pena por más de -

veinte años de prisi6n y el testi.~onio falso haya tenido -

fuerza probatoria. 
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III.- Al que soborne a un testigo, a un perito o_ 

a un int~rprete para que se conduzca con falsedad en juicio 

o los obligue a comprometerse a ello intimidando los o de 

otro modo; 

IV.- Al que, con arreglo a derecho, con cualquier 

carácter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta 

de decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro nega~ 

do ser suya la firma con que hubiere suscrito un documento_ 

a afirmando un hecho falso o alterando uno verdadero, o sus 

circunstancias substanciales; 

Lo prevenióo en esta fracci6n, no comprende los -

casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en -

que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acusado -

y. 

v.- Al que en juicio de aJnparo rinda informes co

mo autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad_ 

o negare la verdad, en todo o en parte. 

El Art!culo 248 que trata de la retractaci6n de -

testigos, peritos e intárpretes, y textualmente dice: 

Artículo 248.- El test~qo, el perito o el int~r-

prete que retracte espont&neamente sus falsas declaraciones 
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rendidas en juicio, antes de que se pronuncie sentencia en_ 

la instancia en que la dieren, s6lo pagar~n una multa de -

diez a doscientos cincuenta pesos: 

Pero si faltaren a la verdad al retractarse sus 

declaraciones, se les aplicará la sanción que corresponda -

con arreglo a lo previsto en este cap!tulo, consider~ndolos 

corno reincídentes. 

Este artículo fue reformado por decreto del 31 de 

diciembre de 1945, publicado en el Diario Oficial nlÍJ~erc 9 

del 9 de marzo de 1946, quedando de la forma que actualmen

te nos rige (12). 

Artículo 247.- Se impondr~n de dos meses a dos 

años de prisi6n o multa de diez a mil pesos: 

I.- Al que interrogado por una autoridad p~blica_ 

distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con 

~otivo de ellas, faltare a la verdad; 

II.~ Al que examinado por la autoridad judicial -

como testigo faltare a la verdad sobre el hecho que se tra

ta de averiguar ya sea afir.nando, negando u ocultando mali

ciosai~ente la existencia de alguna circunstancia que pueda_ 

servir de prueba de la verdad del hecho principal, o que a~ 

mente o disminuya su gravedad. La sanci6n podrá ser hasta -
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por quince ~ños de prisi6n para el testigo falso que fuere_ 

examinado en juicio criminal, cuando el reo se le imponga -

una pena de más de veinte años de prisi6n por haber dado -

fuerza probatoria al testil'nonio falso. 

III.- Al que soborne a un testigo, perito o a un_ 

int~rprete, para que produzca con falsedad en juicio, o los 

obligue o comprometa a ello inti.rnándolos o de otro modo: 

IV.- Al que, con arreglo o derecho, con cualquier 

carácter excepto el de testigo sea exw~inado bajo protesta_ 

de decir verdad y .falseare a ella en perjuicio de otro, ne-

gando ser SUJ~ la firwa con que hubiere suscrito un docume~ 

to o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno ver 

dadero, o sus circunstancias sustanciales. 

Lo provenido en esta f racci6n no co~prende los ca 

sos en que la pa=te sea exar.iinada sobre la cantidad en que_ 

estLüe una cosa o cuando tenga el carácter de acusado; 

\1.- Al que en juicio de ampa=o rinda informes como 

autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o ne 

gare la verdad en todo o en parte. 

(12) Refor¡:¡a ai CÓÓigo ?enaÁ ae 1931, publicado en el Diario 
Oficial el 9 de Xarzo de 1946. 
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2.- CONCEPTO DE VERDAD. 

VERDAD.- Confo~idad de las cosas con el concepto 

que la ~ente forma de ellas. (1). 

VERDAD.- Con=oI.7üidad de lo que se dice con lo ~e 

se sie~te o se ?ie~sa {~). 

VERDAD.- Es la cualiCaC de t:...,a e.xp~esi6n o repre-

sentaci6n que corresponde a una cosa que existe o la expre-

sa o representa una persona tal cowo es {3). 

Partiendo de las definiciones antes nencionadas -

diré que la Verdad significa que el que habla va a explicar 

con toda lisura y sinceridad lo qt:.e sabe o siente. Es decir 

la verdad sie.~pre es objetiva y la búsc¡ueda ~is~a de la ver 

dad est~ indicando que el h~bre la concibe co~o un dato --

objetivo, co~o algo que ~o depe~de ~el conocL~iento que te~ 

;~ :!e cl.l<J. e:. s-..:je.t.:., ya CiU-a ~.ste no j__,a. crea sino que se li 

La verdad es la con:o::.7.iidad Ce la realidad; as! -

encontraren-,os óive=sas veróades: 

ti) De wi~uel ?alo~ar Juan. Diccionario ?ara Juristas. Edi
torial Mayo, 19Sl, la. Ed. México. 

(2) Diccionario Ce La Lenc~a Es~añola, Real Aca¿e.~ia Españ~ 
la, 2a. Ed. Mad=iC, 198~, T0Do II, ?ág. 1378. 

{3) Moliner, Xaría. Dicciona=io Ce Uso del Español. Ed. Gre 
dos, Madrid, 1956·, Vol. 2 ?ág. 1507. 
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VERDAD METAFISICA.- Cuando decimos que las cosas_ 

son verdaderas. 

VERDAD LOG!CA HUMANA.- Conformidad con las cosas, 

con el pensamiento y con la inteligencia. 

FinaL~en~e, VERDAD MORAL.- cuando el Lenguaje es 

verdadero, cuando se responde al pensamiento. 
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3.- CONCEPTO DE FALSEDAD. 

FALSEDAD.- Cualquiera de las ocultaciones o rnuta-

cienes de la verdad, bien las que se castigan corno delitos, 

bien de las que causan nulidad de los actos, conforme a la 

Ley. (4) 

FALSEDAD.- La rnutaci6n de la verdad, puede ser 

causa de nulidad de los ac~os jurídicos o constitui~ deli--

to. {5) 

FALSO TESTIMONIO.- Delito que cornete el testigo,-

perito o int€rprete que deforma la verdad, la niega o calla 

en todo o en parte en su declaración pericia o interpreta--

ci6n hecha ante autoridad competente. {6) 

FALSO TESTIMO~IO.- Declaraci6n contraria a la ver 

dad er.iitida como testigo en un proceso o por quien sea int~ 

rroqado por alguna autoridad püblica, no judicial, en el 

ejercicio de sus funciones o con ocasi6n de ellas. {7) 

(4) De Miguel Paloiliar Juan, Diccionario para Juristas Méxi
co, Editorial Nayo la • .Ed. 1981. 

{S) R~u!rez Granea Juan O. Diccionario Jurídico, Ed. Clari
dad, Tercera Edici6n Pág. 317. 

(6) Ram!rez Grenda Juan O. Op. Cit. 

(7) De Pina Vara Rafael Diccionario de Derecho Eó. Porrüa -
1986, Pág. 268 
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Ahora dar~ ~i concepto diciendo que la falsedad -

es un oculta.~iento, alteraci6n de la verdad que se hace de-

liberacia..T.ente en ?erjuicio de otra persona. 

4.- COGCEPiO DE DECLA~AC!ON. 

DECL:-..RAC!O~.- Es la rnani!estaci6n, cowunicaci6n,-

explicación de lo ignorado, oculto o dudoso. (8) 

o en pleitos civiles hace bajo jura.~ento el testigo o pe=i-

to, y la que sin llenar aquel requisito hace al reo. (9) 

DECLARAC!O~.- Manifestaci6n que hace el reo, tes-

tigo o perito ante J~ez u otro autoridad. (10). 

DECLAR.ACIOK F1ü..SA.- La exteriorizaci6n hablada o_ 

escrita for.:iulada con concci.~ie~to de faltar ·a la verdad, y 

con la concienc~a nás o ~enes precisa de infringir as! la 

lealtad que la ley exige. 

En ~i concepto diré gue es la ~a==aci6n gue hace_ 

un reo o tes~ígc de hechos que lft._constan ante una auto=idad. 

(S) c. Cabane~ias G~~:~e-.~o. Diccicna=io Enciclopéd~co de -
Derecho Usual. Etl. Haia Ethe, Heliasta. l7a. Edici6n -
Buenos nires, Argenti~a. 

(9} De Mi~uel ?~lc~ar Juan. Dicciona=io para Juristas. Edi
torial Xayo, 1981~ la. EC.. México. 

(lO} Ra...~~rez Grer.Ca, Juan D. Dicciona=io Jurídico. Ed~tó--
rial Claridaó, 3a. Ed. 
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Agregando que si se falta a la verdad involunta-

riaJ:lente, la declaración es simplemente errónea, lo cual rno 

implica engaño par~otro, sino para uno mismo, con excepci6n 

óe responsabilidad. 

5.- CONCEPTO·DE DELITO. 

Para el estudio del delito se deben analizar los 

eler.ientos que configura~ al ~is~o, a los que se les ha lla-

:aCo ~lar.ientos positivos; t~"':lbi~n co=prende el estudio de -

los elementos que hacen inexistente al delito. 

La palabra delito Oe=iva del verbo latino "Delin-

quere" que significa abandonar, apa=tarse del buen ca¡nino,-

alejarse del senó.ero sef:.alado po= la Le!1 • 

Definiciones C~ Uelito: 

DELITO.- La acci6~ t!pica.~ente antijur!dicarnente, 

culpable y subordinaCa a u..-.a figura lec; al con.=or:ne a las --

condiciones objet~vas Ce ésta. (11) 

DEL¡To.- Es culpa, cri=ien, guebrantamien~o Ce una 

(ii) Ra.~!rez Grenca, Juan D. D~ccionario J~rftlico. Edito--
rial Claridad. Edici6n Ja. 
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ley i,-,perat:i.va. (12). 

LOs autores Ce la =ateria penal han definido al -

delito en base a los ele..-:.entos ~e integran al klis..'"::o y de -

ellas te~e=os las siguientes: 

EC.~untlo Xez~er: •uelito es la acci6~ t!pica..-:.ente, 

antijurídica y cul?a~lc" .. 

Euge:üo Cuello Ca!.6;.; "Velito, A=:::.i6:;-~ ñu;:iana, an-

tijur!Cica, ti?ica, culpa~le y ?U.~ible". 

Luis VL~~~ez Ce Asua: "Delito es el acto típica--

:iente an-:.ijur!'l:C:ico, cu!._?able, so::.etido a veces a condicio--

nes objetivas Ce pu~ibiliCaC, L~putable a t:.., ho:bre y so~~-

tiCo a una sanciSo. ?e:-.a:.." .. 

El a~t!c-~lo 7: del C6Cigo ?enal vigente ¿e!ine el 

Celito Ce la sigt.:.ie~~e =anera: ~li~o: es el acto u o=4.si6n 

hl a~alizar las ~or:as ~e i~tegran la legisla---

ci6n ;>e~al, se llega a la conclusi6~ Ce gue en ~éxico, ei -

<~2) caSa~ei~as Gu:~~e::::io ~~cc~o~a=io E~ciclo?~Cico Ce De-
=echo Ds~al. ~¿. Ea~a E~e Eelasta. 17a. ZCici6n Bue-
nos J....i:es A=;eüti~a. 
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delito consta de 6 ele.~entos raismos que son los siguientes: 

- conducta 

- Tipicidad 

- Antijuridicidad 

- Imputabilidad 

- culpabilidad 

- Puni!:i:..lidad 

Por lo tanto, el delito es una conducta ~!pica, 

antijur!dica, iraputable a un ho~bre, culpable y punible. 

C0~1JUCTA.- Es el co~porta.~iento volu..~tario o inv~ 

luntario, positivo o ::¡egativo enca.."1inado a U..'"1 propósito. La 

conducta puede desplegarse por una actividad, o bien por 

una inactividad. 

TIPIC~DAD.- Es la total adecuaci6n de la acci6n u 

o~isi6n a una hip6tesis legal. 

A..~?I=uR:~:c:=rw.- Es la oposición a las no~..as de 

la cuitura =econocidas por el Estado; y para se= incri.rnina

ble una acción, debe ser antijurídica. (13) 

(13) De ?ina Va::-a, Rafael Op. Cit. Pág. 82 
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IMPUTABILIDAD.- Es la posibilidad condicionada 

por la salud mental y por el desarrollo del autor, para 

obrar seg{ín el justo conocL~iento del deber excitante. (14) 

CULPABILIDAD.- castellar.os Ferr.ando en su obra 

Linear.i.ientos Elementales Qel Derecho Penal, define la culp~ 

bilidad co~o el nexo intelectual y eraocional ~ue liga al 

sujeto con su acto. 

PUNIBILID~.- Es la acci6n antijurídica, típica y 

culpable para ser incrL~inable ha de estar con.~inada con -

la a.~enaza de una pena, es decir, que ~sta, ha de ser la --

consecuencia de aquella, legal necesaria. (15) 

(14> Mayer Hax, Ernesto, citaco por castellanos Fernando, -
Linea.i~ientos Ele.~entales del Derecho Penal, Editorial 
?or~a, Edici6n XXVII, M~ico 1989,?!g. 218. -

(15) Carra~c~ y T=ujillo, Ra~l, Derec~o Penal Mex~cano, Edi 
ci6n S! Editorial Libros de ~éxico, S.A., M€xico 1967 
Pág. ~08. 
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6.- BIEN JURlOICO QUE SE TUTELA. 

La confianza es la base de las relaciones huma-

nas, en una u otra forma, la relación entre los howbres su

pone un acto ae fe. Co~o en todo negocio jurfdico. y sólo

son factibles cuando una persona conffa en otra. 

Cuando esta ccnfianza es aplicada a las relacio

nes privadas. surGe la FE ?RlVADA; Ia violación a ella pue

de ser recriwinada por Quien depositó dicha confianza en la 

de~ositaric. 

Disti~to a este caso, es cuando la confianza se

apl ica a las relaciones con la sociedad en generai; cuando

de~errninados actos son dignos de confianza porque el Estado 

les atribuye valor jurfdi~o. La confianza es un elemento -

indispensable. pues sin ella, los docu™entos públicos. los

sel los, jamás podr!an tener valor. 

7.- FE PUaLiCA. 

La fe ~ública es la ex~resión. de la certeza ju

rf~lca. quier. atenta contra dicha certeza. viola la fe, no-

cel particular sino de toda la sociedad. 

La sociedad. para subsistir. requi~re ~ue sega

rantice. SiQuiera en un rnlni~o. las relaciones jurfdicas. -

En el orden familiar necesita que los matrimonios sean v!Ji 
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dos; esto es, c;ue se celebren de acuerdo a las prescripcio-

nes legales vigentes. En el orden tecnico?rofesional, la 

co~probaci6n de la capaciCaó perso:ial para ejercer deter.ni-

nadas activi¿ades; en el orden econó~ico, no precindir óe -

la buena =o~eda, de la :oneda que represente el valor en -

ella declaraCa; ~· en el o::.-de:i. co.:.ercial, el peso y :::i.edida -

legales. (16} 

?or ¡:ruche tie..-::.po la dcctri:ia italiana tuvo el con 

cep=o que la fe pública tenia su origen en el ~andato de la 

autoridad, en este sentido, Car~ara escribi6 que la fe pG--

blica "no deriva de los sentidos, ni del juicio, ni de las 

ceras atestaciones Ce un particular, si no Ce una disposi--

ci6n de la autoridad que la iwpone". 

Co:ltraponier:.do la fe ::-C.blica a la fe privada, se 

a!i~a que la pri..~era es pública subjetiva..~ente, porque de 

aquellas condicior.es r.o nace la cree~cia de un s6lo partic~ 

la ~oneda o el contrato {y pueCo incluso tener ~otivos para 

desconfiar de él), si no i:~e hago fe en la au~oridae pübli-

ca, e~ s~ sig~o, er. su e..~ble~a, en su rr.anóatario. (17) 

(16) 

{17) 

v. Maglhaes Dri.:.~.r:lo~d, J. de Co~entario al C6digo ?enal, 
Vol. 9, Editorial Revisus. Fo:: en se, Rí.o de Jaineiro ---
194~, ?ág. 194. 
Carrara, F., ?rogrfu~a del curso Ce Derec~o CrL~ir.al, -
parte esoecial, Vol. 7, Editorial DepaL~a, Buenos Ai-
res 19~8: ?ág. 2 y 3 
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Esta idea de la fe püblica co~o fe administrativa 

o política, ha sido superada por las más recientes doctri--

nas, entre la cual es digna de exponer la de xanzino; el 

cual dice que la fe pública la hace surgir la necesidad y -

la costu.~bre de la vida, por lo que la fe pGblica debe ser 

considerada como un fenOrneno colectivo, como una costu.~bre_ 

social¡ es un bien jurídico colecti'\tO ~ue debe se:: protegi-

do cediante la tutela penal con~ra aquellos hechos que le--

sionan la confianza individual y gue son susceptibles de en 

gañar aun a las autoridades públicas. 

La fe páblica tiene diferentes acepciones que se 

refieren básicamente a un acto subjetivo de creencia o con-

fianza por un lado, o a la se~ridad que emana de un docu--

rnento. Carral y de Teresa (Derecho Notarial) explica que rn~ 

diante la fe pGblica se está en presencia de afinnaciones -

que objetiv~üente debe ser aceptado como verdadero por los_ 

miembros de una sociedad civil, ena::~tamiento del ordena---

rniento jur1'..dico que lo s'..ls~e:'l~a. {lB) 

Tambi€n Eusebio G6raez, que para exponer el canee~ 

to de fe pública de la tesis de Marcelo Finzi, la hace con-

sistir en la confianza general, etl la qenuinidad, y así 

(la) Diccionario Ju:::-Ídico }~exicano, Ed. ?arrua, S.A. U.N.A. 
M. Inst. de Investigaciones Jurídica. 
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dice que no es sino w1a confianza colectiva que se tiene en 

deter.:iinados docu=entos, signos y s!r.ibolos y en relaCi6n a 

la que ellos cxpresan".(19) 

En el delito de Falsedad en declaraciones el bien 

jur!dico que se tutela es la fe pfiblica, porque el inctll';lpl~ 

~iento a la verdad ?reduce la falta de certeza y se atenta 

contra la ~iswa. 

<19) 7rataoo ae Derec~o ?enal. Compañia Argentina de Edito
res 1942, ?ág. 23 



CAPITULO II 

l.- CLASIFICACIO~ DEL DELITO. 

E:xisten muchos criterios en la doctrina c;¡ue se 

han adoptado y la más antigua delas clasificaciones es la -

tripartita, que distingue 3 tipos de delito en función a su 

gravedad que son los siguientes: 

CRIMJ:.-¡..~s.- Son aquellas violaciones a la Ley que_ 

lesionan derechos naturales co~c la vida, la libertad en --

general. 

DELITOS.- Son aquellas violaciones a derechos de

rivados del contrato social. 

FALTAS.- Son aquellas infracciones cometidas a -

ios regl~~entos de polic~a y buen gobjerno. 

?artiendo de la Co~stituci6n Política de los Esta 

dos Unidos Mexicanos e~ s~ ~~t~culo 21 que nos habla de de

litos y de infracio~es, los prL"eros se encuentran ubicados 

en el C6digo Penal y Leyes especiales, ~ientras que las in

fracciones se refieren a las faltas ad.~inis~~ativas cie los_ 

Regla.::ientos Gube~na~ivos y Ce ?olic!a. 
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Si tocarnos en cuenta que nuestra Ley Supre.~a ha-

bla exclusiva.~ente de delito y no hace alusi6n a los críme

nes, toda vez que el C6digo Penal vigente en sus artículos 

7~ expresa "Delito es el acto u ornisi6n que sancionan las -

leyes penales. El Delito es: I.- Instantáneo, II.- Pen=ane~ 

te y III.- Continuado". El artículo 8~ establece que los d~ 

litas pueden ser: Intencionales, No intencionales y Preter

intencionales; no obstante ésta clasificaci6n tambi~n se h~ 

bla de delitos de querella y de oficio y aan cuando no hace 

rnenci6n expresa sobre su competencia; abarca delitos del 

FUero Común y Pilero Federal. AsL~is~o el C6digo ?enal no 

hace una clasificaci6~ e.xpzesa del delito porque ~sta se 

encuentra iraplícitcs en la Ley. 

b) .- Por su resul~ado. 

Los delitos por el resultado que ocasio~e~ suelen 

dividirse en formales y materiales; 

DELITOS FOR..'ihLES.- Son aquellos que la realiza--

ci6n de la conducta agota ~ntegrai:iente el tipopenal, sin -

proóucir un resul~ado material externo, perceptible a los -

sentidos. 

DELI?OS MATERIALES.- son aguellos que para su in

tegraci6n ret:;"~ieren la producci6n de un resultado material. 
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En cuanto al delito que esta~os analizando, se 

clasifica como delito formal o de ~era conducta en cuanto -

se perfecciona con las simples expresiones o declaraciones 

que el sujeto rinde ante la autoridad bajo protesta de de-

cir verdad, es cierto que si el testigo está dispuesto a -

mentir, lo hará con o sin rendir su protesta de decir ver-

dar, pero la ley al exigirlo rodea a la justicia de un pre~ 

tigio que proviene de un sentimiento universal y tradicio-

nal, y por lo tanto, significa un freno para el sujeto. 

e) Por el daño que causan. 

Se clasifican: de Lesi6n y de Peligro. 

DE LESION.- Son aquellos que causan daño cierto y 

efectivo en el bien jurídico que la nor.na penal tutela. 

DE PELIGRO.- Son los que a.~enazan causar un daño 

efectivo al bien jurídica.~ente protegiCo. 

Es decir un delito es de lesión si causa un daño_ 

directo en intereses o bienes p~otegidos jur!dica.üente por_ 

la non::a. Los de peligro no causan daño cierto, pero ponen_ 

en posibiiidad de Caño al bien protegido como en el delito 

que nos ocupa, en el cual es ia fe pública. 
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cia injusta, el delito que estarnos estudiando es una infras:_ 

ci6n de peligro abstracto o de daño mercante potencial, PºE 

que es rnanif iesto que existiendo falsedad y versando ésta -

sobre un punto que pueda ser tornado en consíderaci6n por la 

sentencia, hay raz6~ suficiente para castigar el hecho (1). 

d) .- Por su duraci6n. 

Esta clasificaci6n atiende al nWnero de actos que 

realiz6 el sujeto activo para la consu.~aci6n del delito y -

se dividen en Instantáneos, Permanentes, Con efectos perrna-

nentes y continuos. 

INSTANTA.~EOS.- Son aquellos gue se consuman me---

diante la realizaci6n de una sola conducta y en f onna mame~ 

t~nea. 

PER.'1.ANE~?ES.- Aquel en que la acci6n gue lo consu 

rna crea un estado delictuoso que se prolonga en el tiernpo,-

mient~as subs~5~c :a 16siGn del bien jurídico afectado. 

CON EFECTOS PERMANENTES.- Son aquellos en los cu~ 

les el resultado dañoso perdura en el tie.~po. 

(i) Francisco Carrara. Progra..Ja del curso de Derecho Crimi
nal, Parte Especial, V. 7 Ed. Depalrna, Buenos Aires -
l94B P~g. 262. 
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No se debe confundir esta clase de delitos con 

los per>.lanentes; ya que estos tiene corao característica 

esencial, la prolongaci6n de la conducta y del daño, en ca.rn 

bio en los delitos de efectos pe=u:.anentes, la conducta es -

instant~nea, pero persistente el daño causado. 

CONTINUOS.- De acuerdo al artículo 7~ del C6digo_ 

Penal vigente para el Distrito Federal señala ~e los deli

tos son: 

Ins~an~ineo, cuando la consu.~ac!6n se agot6 en el 

rnisrno momento en que se han realizado toóos suselernentos 

constituídos. 

Permanente o continuo, cuando la consl.lr.laci6n se -

prolonga en el tie_¿üpo y continuado, cuando con unidad de -

prop6sito delictivo =::· pluralidad de conductas se viola el -

mismo precepto legal. 

Miguel Angel Cortez Ibarra, nos dice que el legi~ 

lador confunde la natura¡eza rea~ y j~=~¿i=~ del delito peE 

manent:e y continuo, los que equipara en su ser.t..!.do ·.l sic;ni

ficaci6n; lo cual es inco=recto. Y al. continuo lo identifi-

ca con el continuado, cuando este ~l~i..~o reúne las caracte-

rísticas del del~to ~e::::ane~te; esto es, al perrr1anente los 



penalistas le ll~~an ta.~bién continuado. (la.) 

El delito de falsedad en declaraciones judiciales 

es un delito instantáneo en cuanto que se consu...~a o perfec-

ciona en el preciso momento en gue el sujeto rinde su falsa 

declaraci6n, o incluso en los casos en que intir.\ida o sobo~ 

na a testigos, peritos e int~rpretes. 

e) Delitos Unisubsistentes y Plurisubsistentes. 

UNISUBSISTEN~ES.- Se fo=man por una sola acci6n. 

PLURISUBSISTENTES.- Consta de varias actas. 

No se debe confundir el delito complejo con el 

plurisubsistente: en el prinero es el resultado de la fu---

si6n de dos aconteci~ientos delictuosos, en cambio, en el -

·segundo, no existe de hechos ilicitos, sino que los varios_ 

actos, no uno sólo integran la =igura t!pica.(2) 

El delito de falsedad ~ü Ccclaraciones "queda co~ 

sur.,ado cuan.do el acta corres~ondiente ha ter!:linado con la -

(la.) Cortez Ibarra Miguel Angel, Derecho Penal, Editorial 
Cárdenas, Editor y Distribuidor, Tercera Edici6n, --
México 1987, Pág. 170. 
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lectura, ratificaci6n y forma requeridas, en el procedirnie~ 

to escrito. En el procedimiento oral, la falsedad se consu

ma tan pronto como la declaraci6n se da por concluida.(3) 

El delito a estudio es Unisusbsistente, ya que· -

aunque pueda prolongarse cierto tiempo, el delito no se con 

suma hasta en tanto el acta respectiva no es firr.iada y rat~ 

ficada por el testigo o declarante, todo ello constituye un 

acto. 

f) .- Delito Unisubjetivos y Plurisubjetivos. 

Esta clasificaci6n atiende a la unidad o plurali

dad de sujetos que intervienen para ejecutar el hecho des-

cri to en el tipo. 

El delito a estudio se clasifica como un delito -

unisubjetivo porque pa=a la realización del delito se con

figura con la conducta de una sola persona. 

g) .- Atendiendo a su persecución. En este caso -

la clasificación atiende al modo de cowo se inici~ la pers~ 

cusi6n, se dividen en dos clases: de Oficio y óe Querella. 

(3) Soler Sebas~ian.Dc=echo Penal Argentino. Pág. 274. 
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DE OFICIO.- Aquellos en los cuales la autoridad -

interviene en su persecuci6n castigando al responsable sin_ 

previa petici6n del ofendido. 

DE QUERELLA.- Son aquellos en los cuales la auto

ridad s6lo act~a en su persecución, previa querella o peti

ci6n de parte ofendida. 

de ofiCio. 

El delito de falsedad de declaraciones se sigue ~ 

h) .- Por su Naturaleza. 

Se clasifican en comunes ':l federales, pol!ticos y 

militares. 

COMUNES y FEDERALES.- "LOS delitos comunes consti 

tuyen la regla general; aquellos que se formulan en leyes -

por las legislaturas locales; en cambio, los federales se -

establecen en leyes expedidas por el Congreso de la Uni6n'". 

Los deli~os co~unes son los contenidos en el C6d~ 

go Penal vigente en el Distrito Federal. 

LOs delitos federales, son los contenidos en el -

C6digo ?enal para el Distrito Federal en materia óe FUero -
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Coman y para toda la RepGblica en materia de Fuero Federal. 

DELITOS POLITICOS.- Son aquellos que lesionan la 

integridad o seguridad del Estado. 

DELITOS MILITARES.- Son lo que afectan directame~ 

te a la disciplina e integridad del ejército nacional. 

El delito que esta.~os analizando de acuerdo a su 

naturaleza es un delito del Fuero Co~Gn. 

2.- ASPECTO NEGATIVO Y AUSENCIA DE CONDUCTA. 

La ausencia de un ele~ento concreto del delito 

hace que éste no se integre, en consecuencia, si la conduc

ta está ausente no habrá delito; es pues la ausencia de con 

ducta, uno de los aspectos negativos, o ~ejor dicho, imped~ 

tivos de la formaci6n delictiva humana, positiva o negati-

va, la base indispensable del delito co~o de todo problema_ 

jurídico, la ausencia o falta de conducta o hecho, constit~ 

ye un elemento negativo del delito, por lo cual si no exis

te la primera, no puede darse el segundo. 

Existen diversas causas que i::lpiden la integra--

ci6n de la conducta, cowo son: 

Vis absoluta o =uerza física exterior irresisti--
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ble, ·y 

Vis mayor o fuerza mayor. 

La vis absoluta es el movimiento corp6reo o la -

abstenci6n que condiciona ~aterialmente la producci6n del -

resultado,. no obedece a un proceso volitivo, sino a una 

fuerza exterior que constriñe f!sicarnente al sujeto anulan

do libre determinaci6n. (4) 

Esta circunstancia no opera para que se dé el de

lito a estudio por imposibilidad para su configuraci6n. 

Una de las causas que impiden la integración del_ 

delito por ausencia de conducta es la llamada vis absoluta 

o fuerza f!sica irresistible a que se refiere la fracci6n -

I, del artículo 15 del C6digo Penal vigente para el Distri

to Federal, el cual dice: 

I.- Obrar el acusado impulsado por una fuerza fí

sica exterior irresistible. 

OBRAR.- Hacer algo, es indudable que el término -

(4) Cortés Ibarra M. Angel POig. 178. Op. Cit. 
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"obrar" es impropio, pues abarca Gnica..~ente el hacer, cuan

do que el aspecto negativo de la conducta incluye ade..~ás el 

no hacer, ambos cor..o es natural, contra la voluntad del 

agente .. 

I~~ULSADO.- !~pulsar es impeler, y esto quiere de 

cir dar empuje para producir raovirniento. 

FUERZA FISICA.- O waterial, porque a diferencia -

de la fuerza ~oral, e: la Gnica que puede obligar al sujeto 

a actuar contra su voluntad. (5) 

EXTERIOR .. - Corresponde a la parte de afuera. 

IRRESISTIBLE.- Algo que no se puede vencer, la 

fuerza ftsica es irresistible, cuando el sujeto que la su-

fre, no la puede do¡;¡inar, es vencido por ella. 

La fuerza f!sica exterior irrexistible, c~~o exi

~ente de responsabiliCaO, op~ra =~~~Co esa fuerza física -

anula por comple~o la voluntaC del sujeto, incapacitandolo 

para autodete~inarse. 

(5) De Pina Rafae~ Diccionario de Derecho, Pág. 278. 
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VIS MAYOR O FUERZA MAYOR.- Es uno de los supues~-

tos de ausencia de conducta, y estamos frente a ella cuando 

el sujeto realiza una acci6n o inacci6n por una fuerza f ís~ 

ca irresistible, no hu.uana. {6) 

Si compara.~os la vis absoluta y la vis maior se -

observa que en ambas hay ausencia de voluntad, y por ende,-

la fuerza ~ayor igualmen~e constituye un aspecto negativo -

de la conducta. {7) 

En mi opinión considero que en a..~bas hay ausencia 

de voluntad y la diferencia en a..~bas es que en la fuc:za n~ 

yor es de la naturaleza o de los animales y en la vis abso-

luta, es la fuerza física que proviene del hombre. 

La vis absoluta es la más importante de las cau--

sas e~cluyentes de la conducta, advirtiendo que e~isten 

otras co~o lo son los lla..~ados "actas reflejos", que son 

relaciones involuntarias originadas en tendencias instínt¿ 

vas. Algunos penalistas en~üeran t~~bi~n -el sueño nonnal, -

el hipnotis~o y el absolutis:r.a, cc.~o factores que elir..inan_ 

la conducta, por considerarse que el sujeto carece de todo_ 

control voluntario y qu~ en estos casos lo que se encuentra 

(6) Po~t~ r~tit, Ce.es~~no, Apuntar..iento de la Par~e Gene-
ral de Derecho Penal. Ed. Porr~a, S~A- México 1985, 
Pág. 41&. 

(7) ?av6n Vasconcelos : Xanual Ce Derecho Penal Mexicano, -
Ed. Porraa Máxico Xfu.:ico, 1985 Pág. 261. 
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ausente es la i~putabilidad (S). 

ASPECTO NEGATIVO. 

Ausencia de tipo y ausencia de tipicidad, cuando 

la conducta o hecho no refine todos los elementos descritos_ 

en el tipo, estarnos en presencia del aspecto negativo óe la 

tipicidad. 

Miguel A. Cort~s Ibarra, afirma que la "Tipici--

dad es la adecuaci6n exacta y plena de la conducta al tipo~ 

De acuerdo con estas ideas hab=á atipicidad en el 

delito a estudio, cuando faltare alguno de los requisitos -

por el artículo 247 del C6digo Penal para el Distrito Fede

ral. 

Es Luportante hace= notar qpe la falta de la pr~ 

testa de decir verdad a que se refiere la fracci6n IV del -

mencionado a=t!culo, p=oóuce atipicidad en el Celito sujeto 

a estudio, ya que falta=á un requisito exigido por el tipo, 

lo cual L~petlirá la adecuaci6n de la conducta a la hip6te-

sis legal prevista. 

(8) Cortes Ibarra Miguel Angei Op. Cit.?ág. 179. 
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3.-TIPO Y TIPICIDAD. 

La vida diaria nos presenta una serie de hechos -

contrarios a la norma y que, por dañar en alto grado la con 

vivencia social, se sancionan con una pena. El Código o las 

leyes lo definen, las concretan, para poder castigarlos. 

Esa descripción legal desprovista de carácter valorativo, -

es lo que constituye la tioicidad por tanto, el ~ legal 

es la abstracci6n concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definici6n 

del hecho que se cataloga en la le:r del delito (9). 

No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El 

tipo es la creación legislativa, la descripción que el Est~ 

do hace de una conducta en los preceptos penales. La tipic! 

dad es la adecuaci6n de una conducta concreta con la des---

cripci6n legal formulada en abstracto (10) • 

El est~dic óe la tipicidad, segundo ele.~~,to del-

delito, hace necesario previa::.er.te el análisis del ti?o pa-

ra precisar su concepto y co:r-¿tenido. 

(~; Jir..enez ce Asua :.u.:..s, La Le~· y El Delio ?=incipios ó.e -
Derecho ?enal, México, Ed. Her::ies, 'ª· Ed. ?. 235. 

-{iO) C?.st.e11asus tena Fernando. I.i::"l.ean.ientos C.e Derecho ?enal, · -
México, 1980, Deci..üocuarta Edici6n Ed. Porr~a,?ágina -
165. 
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CONCEPTO DE TIPO: 

Es la descripci6n de conducta que, a virtud del -

acto legislativo, queda plaSi.'.ada en la ley co~o garantía de 

libertad y seguridad, ').' como expresi6n t~cnica del alcance_ 

y contenido de la conduc~a injusta del hombre que se decla-

ra punible (11). 

Es el conjunto de todos los presupuestos a cuya -

existencia se liga una consecuencia jurfdica(l2). 

La descripción de una conducta ó.esp=ov:..sta de va-

loraci6n; Javier Alba x~ñoz, lo conside=a cowo descripci6n_ 

legal de la conducta y del resultado y, por ende, acci6n --

y resultado quedan co::-.prendidos en ~l. 

Es la figura abstracta e hipot§tica contenida en_ 

la ley, que se manifiesta en la si::ipl_e descripci6n de una -

conducta o de un hecho y sus circunstancias (13). 

Ento~ces Cirer..os que el tipo es la descripci6n 

legal que hace el Estaco de una co~¿ucta tille se considera -

contraria al derecho. 

(J...L.J JiJ:i.énez ñuert.a Mariano,L..a '?ip::.cidad, !-!~xico,D.F., 1955 
Editorial, Por::ila, S.A. Pág. 15 

(12) Mezgar, E5-~undo, ?ratatlo Ce Derecho ?enal. Madrid 1955 
Trae.. Po:: José Art:.uro ~oC.ríguez. Muñoz. ?.§.g. 3ó5. 

(13) Cortés !barra Xiguel A. Derecho Pe~al. ~Oitorial CárCe 
nas Editor y Distri~uidor Ed. 3~ Méx. 1937 ?ág. 181. -
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ELEMENTOS GENERALES DEL TIPO: 

- Conducta. 

- Sujeto Activo. 

- Sujeto Pasivo. 

- Bien Jur!dico. 

- Objeto Material. 

- Resultado. 

La conducta se pueCe realiza= por una acci6n u 

omisi6n, o sea la que precisa el tipo, es decir el verbo 

sola..~ente puede ser consu..~ado por la actividad o inactivi-

dad correspondiente. 

En el Delito de falsedad en declaraciones el ver

bo típico es faltar a la verdad y se puede consuraar por una 

acci6n u omisi6n. 

Sujeto Activo.- ~o se puede concebir el delito 

sin un sujeto gue la caceta, el delito es un acto externo -

del hor.ibre. El sujeto activo es el que interviene en el ver 

bo típico por alguno de los cedios si~~ic~~=s~ 

- Autor Material 

- coautor i-:aterial 

- Autor Intelectual 
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- Coautor Intelectual 

- Jlutor rrcdiato 

- l\mtiliad:>r 

Al1I'CR Ml\TERIJ\L.- Atendiendo a lo que dispone la fracción 2a -

del artículo 13 del o5digo Penal vigente, es autor material el sujeto que

por sí aiSID y siendo ÍJ!tlUtable realiza el verbo típico. 

=rrn. W.'IEUJIL.- Es el sujeto activo que realiza el verbo t.! 

pico conjuntarente cxn otro; lo anterior se desprende de lo que dispone la 

fracciál Ill del artículo 13 del eódigo Penal. 

At1lm. ~ .. -Un sujeto puede acordar o preparar la rea

lizaciál de un delito. Si dicho delito se ejecuta, el que lo pi:cparó o -

acordó es un autor intelectual no c:bs""-...ante de q.JC, no realizo el verbo, pe

ro si C01Siguc la idea y la transmitio a otro que real.izó la conduc"-._a. 

COACrCR n=.- l\sirnisr.o puede darse la hipótesis que -

cbs o más personas acueró:?n o preparen la realizaciOO de un delito. 

l\l1l'CR MEDIA'.!O. - El del.ita ¡:ueóe ser ar.et.ido por un ÍJ!tlUtable

o por un animal. F.s autor rrediato el sujeto que utiliza caro r.edio a un -

in.iJlt:lutable ó a un ser irracicrial para que realice el verbo típico. La di

ferencia que existe entre el autor <Mtcrial y el autor rtallato es que el

prinE_T'Q realiza el verOO típio:> ¡;or ue:lio de un irrputable y esto esta ~ 

t=ido en el artículo 13 del Código Penal en la fracción IV, la cual di~ 

ne que sen ~les del delito "Las que lleven a cabo sh:viendose de -

otro• .. Un caso de autoría r.edi.ata se ercuentra previsto en el artículo 301 

cltl c.ódigo en cita el cual señala que: .. ~ las lesiones que a una~

cause algún animll bravío será responsable el que con esa intención lo ~ 

oe o lo suelte o haga esta última por descuió:>". 
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su=E70 ACX~LIADOR.- El que opera o ayuda al autor

º coautores raateriales a la realizaci6n de un hecho delic-- · 

tuoso, tambi~n es responsable del mismo, porque existe una

relaci6n causal entre su conducta, que fu~ par demás e=icaz 

y el resultado habido. La base jur!dica de lo antes señala

do la encontramos en la fraccf6n VI del art!culo 13 del C6-

digo antes invocado. 

Una vez anali~ado lo anterior nos damos cuenta que 

en el delito que se analiza quien intervenga en la corai.si6n 

del mismo sera siempre un horabre o un representante de la -

especie humana, cualesquiera que sea su sexo o sus condici~ 

nes p~rticulares y accidentales .. As.t, conforr.ie al art.ículo-

247 del C6digo Penal en donde se regula el delito de false-

dad en Declaraciones, se puede observar que la conducta exi_ 

gida por el ti-Po puede consistir en una declaraci6n, un in

forme,· una traducci6n o interpretaci6n, y omitir todo o en-

parte, de la declaraci6n, del informe o de la traducci6n. 

CALIDAD DEL SUJE~O ACTIVO. La wayor!a de los tipos 

no precisan la calidad del sujeto activo, por lo que el 

verbo que señala puede ejecutarlo cualquier persona; estos

tipos son denominados "Tipos de sujeto activo cornCin o indi

ít:rnett:n Entonces podemos decir que los sujetos activos del 

delito a estudio pueden ser los testigos, peritos e int€r -

pretes y es COffiP"n e indiferente. 
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SUJETO PASIVO.- ES el titular del bien jur1dico -

protegido, en la mayor1a de los tipos, la persona es el ti-

tular del interes que protege el Estado, en el resto lo es 

la sociedad. 

El sujeto pasivo en el delito a estudio es la so-

ciedad mis.~a atacada en su derecho de administrar justicia-

y en la fé publica judicial. Es indudable que existe una 

función social de la justicia y el deber pablico de todos -

habitantes de contribuir a sus afianza.~iento. 

Dahino. sostiene que el -sujeto pasivo, el el da--

ñado de la falsedad, sea el acusaüo en ~l juicio c~i~inal -

o el contrario en el civil (14) 

Nuestra opiniOn respecto de quienes son los suje

tos pasivos es: 

a) El Estado, toda vez que es afectada la sacie -

dad en su Derecno de Administrar justicia. 

0).- El procesado en causa criminal o en contra -

rio en juicio civil, porque es indiscutible que si exist~ -

(141 Falso test~~onio, Enciclopedia de Derecho Penal Italia 

no M:Llan, 1907 P. 335. 
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una posibilidad de daño en caso de los particulares, ya que 

si el falso testimonio a la falsa declaraciOn ha fluído en

el ~ni~o del juzgador en forma adversa para el sujeto pasi

vo, se atenta cont=a sus derechos jurídicamente tutelados. 

3IEN JURIOICO.- Todos los tipos protegen un va -

lar o inter~s; de ah! la razOn de la norma. El bi~ jurfói

co es el interés particular o social que tutela al Estado. 

oaJETO MATERIAL.- Es la persona o cosa en lo que 

recae el delito. El objeto ~aterial en muchos de los casos

coinciden con el sujeto pasivo, porque es en éste el que re 

caé la conducta del~ctuosa. 

RESULTADO.- Es de tipo fo:::T.Jal o material. 

REFERE~CIAS ?EX?OR.t~LES.- Muy pocas descripciones

legales (tipos) contienen u~a =eferencia ter.iporal. Esta es -

un señalamiento de la Ley, refe=en~e a que la conducta deb! 

desplegarse en un de~erm~naQo tie~po. En el delito a estu -

dio no es aplicable este ele~e~~o po= que no exige el tipo

legal .. 
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REFERENCIAS ES?ECIALES DEL LUGAR.- Algunos tipos 

descriUen el lugar en donde necesaria.~ente debe realizarse 

la conduc~a y si la conducta se =ealiza en un lugar disti~ 

to al establecido por la ley. La conducta sera at!pica; 

pero en el delito que esta..~os analizando r.o exis~e ninguna 

referencia especial del lugar. 

REFERE~C~~S DE 0.:ASIO~.- En el COdigo ?enal exis 

te algunas descripciones legales o tipos que contienen 

circusntancias que deben de darse en el womenco de la rea

lizaci6n Ce la cond·.J.ct.a pa::-a que esta se adecue a la corr~s 

pendiente descripción. Esas circunstancias de ~oda han 

sido denoninadas por los autores nReferencias de ocasión--

debida, a CfJC señala la ley Ce la ocasión precisa en que -

debe de realizarse la contluc=a y esa referencia pueóen rao

tivar a la agravación en la punibilidad {wayo= sanci6~) 

que la conducta sea licita (no a~tiju=ióica) atenuaciOn 

en la p~nibilidaC (rne~or saaci6n) • 

En el delito de Falsedad en óecla=acio~es se pu~ 

de presentar una ref ere~cias de ocasió~ e~ la hipótesis 

de que la conducta sea l~cita, toda vez de ~ue exista al~ 

na causa de justi=icaci6n co~o c-~~?l~;::.:.e~to de un deber, -

irnpedi~iento leg!tiwo, obedienc~a je=arquica. 
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-La doctrina ha estudiadó a las descripciones legales 

que describen conductas antijur1dicas, y han llegado a la

conclusi6n de que existen las siguientes clases de tipos: 

Las tipos ~OR.MALES c¡ue son aquellos, que se int~ 

gran con elementos objetivos, de aprehensión con conoci 

miento material. 

L~s tipos anorraales incluyen tanbi~n ele~entos

nor~ati vos y subjetivos, cuyo conocimiento ~~plica un jui

cio valorativo po: el aplicador de la Ley (15) 

El tipo FUNDA!-~~TAL BASICO es aquél, corno su no~ 

bre lo dice, es base para otros tipos, el tipo básico no -

depende de ning~n otro, cowo eje.~plo tene.~os el ho~icidio, 

robo, etc. 

El tipo ES?EC:AL.- Son los forr.lacios por el tipo

funda:;::.ental '[ ot:o ~ otros requisitos,, o sea contiene los 

ele.i."'1entos generales del tipo básico y otros elementos que

los tlistir.gue~. Cc;.:?o eje::rplos infanticidio, parricidio, 

etc .. 

El tipo co=ple~entados. Estos se encuentran in -

tegrados con los ele~entos del tipo funda.mental ra~s una 
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circunstancia, Se distinguen de los especiales en que es -

tos excluyen la aplicación del tipo b~sico, mientras que -

los complementados presuponen la presencia del tipo funda

mental. Ejemplo corno la riña, premeditación, violencia, 

pandilla etc. 

La circunstancia que complementa el tipo bási 

co puede agravar o atenuar la sanción. Es de observarse 

que por s1 misma esa circunstancias no tiene vida propia -

porque va acompañada con el tipo. 

LOS tipos de FOR.'-ruLACION LIORE.- Son aquellos 

en los que el verbo tipico se puede realizar por cualquier 

medio idOneo. Es decir, el ti·po no describre la forma que

necesariarnente deba cometerse la conducta. 

Los tipos de FORMULACION CASUISTICA.- En éstos -

el legislador señala dos 6 m~s formas de comisión del deli 

to. Es decir, en el tipo se describen dos o füas modos en -

que puede co:neterse el delito, o sea ejecutar el verbo. En 

todos ellos se resalta la letra "o" que ciistingue los me -

dios de comisi6n •. Como ejemplo tenemos el articulo 265 del 

Código Penal donde el tipo establece que la violaci6n puede 

ser através de la violencia f1sica "o" moral. 
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Len:; tipos ¿e DA..~0.- En éstos se sanciona a quie -

nes realizan el verbo porgue dañan o destruyen el bien jurf 

dico protegido. 

CLASIFICACIO}; S!.; ORDE~ AL TIPO DEL DELITO DE FAL

SEDAD E!i DECL.~RM.CIONES. 

elewentos objetivos, de ap:::ehensión con conoci;.i.iento ¡;¡ate -

rial .. E!. ¿c.!.itc d.c ?.:?.lsc¿.=..¿ e:i Geciaraciones correspo:-.de 

al tipo nornal, pues~o ~~e existe el ele::iento subjetivo 

del tipo el cual ~o encontra~os en la fracción ¡¡ del art!

culo 2~7 del CóO~go Penal en cuanto a que se re=iere "al -

c;:ue exa.~inado cor:.o testigo faltare a la verdad, negando u -

oculta~do ~aliciosawente la existencia de alguna circunsta~ 

cia que pueda servir de prueba ••. ", por lo que el tipo es -

ncn:-.al. 

ASi..":iisr:io presen!:a el ele=.en-:.o no:::-wativo en la 

fracción IV, se =equie=e ~e el exa..~inaóo con cualqui~r 

car~cter, excepto el ~es~igo# Oeponga oajo pro~esta ¿e ¿e -

cir verdad, pro'testa que constituya# el elemento normativo

del delito falsedad en Cecla=aciones judiciales. 

d}.- Es 3ASICO, pues'to que tiene plena independe~ 

cia respecto de otros. 
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C).- Es de FOR."1ACI6N CASUISTICA, por que el tipo 

señala más de dos forwas de cometer el delito en la frac -

ci6n II del art1culo 2~7 del C6<ligo Penal "al exa~inado ca 

mo testigo faltare a la verdad, negando "u" ocultanüo ~ali 

D).- Es de PELIGRO, por lo que atent~ cont.ra el-

bi~n jurídico tutelaCo, que es la f~ pab:!ca, in~c?e~d~en-

tc.üente de la apreci3Ci6n que haga la auto~idad de lo ex -

püCS~C. 

CONCE?TOS DE 7I?ICIDAD. 

Es la adecuación exacta y plena de la conducta -

al t.1po {lb) 

La adec~aci6n tip!ca supone la conducta del ho~-

bre vivificando activ.:i.~ence el cípo en ~ircud de su subor-

dinaciOn o vinculo con la descripciOn recogiga en la ley-

( ¡7 ; -

(i6) Cor=es !barra Miguel A. Cp. Cit. p. 132. 

(17) Ji...~énez Huerta ~aria~o. ~~-~~Efffªeé. Ed. ?orr6a s. A. 
México ?. ¡5 
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Es el encuadramiento de una conducta can la des-

cripcion hecha en le:{; la coincidencia del comportamiento-

con el descrito por el legislador (18) 

Considero c;ue la !undaraental importancia de la -

tipicidad consiste en que se establece en una forraa clara, 

que no hay delito sin tipicidad, encontr~ndonos en este 

caso, frente a un aspecto negativo de una relación concep-

tual del delito; la ausencia de tipicidad. 

La tipicidad en el Delito de falsedad en decla -

raciones. 

En el a=~fculo 247 en su fracci6n I, expresa 

textual~ente al gue inter=ogado por alguna autoridad públ! 

ca dist~nta de la judicial en ejercicio de sus funciones -

o con DOtivo de ellas, faltare a la verdad". La declara 

ción falsa ha de haber sido re~dida estando la autoridaC 

pt'iblica, en el ejercicio de sus_ funciones legales. 

La :racci6n ¡¡ de ~s~e mismo articulo ex~ge para 

la integraciOn t1pica qce "el testigo :altare a la verdad-

sobre el hec~o gue se trata Ce averiguar; y, a continua 

ci6n agrega que ésto puede hacerse ya sea afirma~tlo, ~e 

( 18) Cast.ella.f'QS Tena Ferr.ando, f:.f~~~!~B~~~-2~~~!:E~±~~-~~!;_D~ 
E~Sh~-~~~~±· Edición 1~, M~xico, 1980 p. 166 
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gando u ocultando maliciosamente ..•• "Son pues, tres las

formas que puede revestir el !also testiraonio. M~s las 

tres han de versar sobre "la existencia de alguna circun! 

tancia que pueda servir de p=ucoa de la verdad o false 

dad del hecho principal o que au.'1.ente o disr.i.inu:yan su gr~ 

vedad". De donde se infiere que si la afir~ación u oculta 

ci6n hecha po= el testigo versa sobre algún hecho acceso

rio al principal e intrascendente en orden al hliswo, dicha 

falsedad accidental es i~operante para la co~figuraci6n -

Sin e::ibargo la Uescripci6n t~pica exige para 

su integración la co~currencia de en elemento subjetivo -

ésto, es, que el t~stigo proceda, como ex-presa al precep

to en ex~~en, "maliciosa~ente", o lo que es lo ~isrno, con 

el fin de ca"':lbiar la verdad. 

La fracc~6n III, desc=ibre-la conducta del "que 

soborne a un tes;:.igo, a un perito o a un intérp=ete, para 

que conduzcan con =alseciaci en Juicio, o los obligue o cow 

promet.a a ello intimici.anóolos o J.e o;:.ro ütodo". Esi:.a con -

ducta t~pica se proyecta soore la parte o el te=cero que

eZ ectúa el soborno, pero no ;:.o~a en cuenta la del perito-

cual ir.lplica una laguna en la Ley, si. bien se cor:iprende -
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que no sean sancionados los que de cual~uier modo o forma 

fueren victimas de una intirnidaci6n, no se explica fácil

mente por c;u~ el perito o el intérprete que vende su per~ 

cia o servicios quede libre de pena. A mi juicio a éstos

se les Uebe sancionar dentro de la falsedad documental. 

En la fracción IV, se describe t1Picamente la -

conducta del que " con arreglo al derecho, con cualquier

carácter excepto el de testigo, sea exar.inado bajo prote~ 

ta de decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, 

negando ser suya la firma con que hubiere suscrito un do

cumento o afirmando un hecho falso alterando o negando 

uno verdadero, o sus circunstncias sustanciales•• 

t:l requisito cie que sus ~.declaraciones han de -

hacerse bajo protesta de decir verdad, es aqu! parte in

tegral del tipo, por lo que si faltase, la conductano se

ria encuadrable en la figura, La descripción exige además 

que el falseamiento de la verdad sea hecho en perjuicio -

de otro, no es necesario que hubiere sido real y cie=to;

basta la intención interna de causarlo, pues la frase 

indicada encierra un elemento subjetivo. La mutaciOn de la 

verdad tiene que ser trascendente, la figura en exéL~en 

as1 lo subraya, pues óespues de referí=se a los elocuentes 

casos en que se niega la verdad, se afirma un hecho falso

º se altera o niega uno verdadero, haciendo mención a 

aquel otro que recae sobre sus circunstancias sustanciales. 
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El segundo párrafo de la propia fracción aclara 

no ser circunstancial esencial la mutación o alteración -

de la verdad hecha por la parte sobre la cantidad en que-

estime una cosa. 

Este mismo p~rrafo, declara que no puede ser 

sujeto activo de la conducta que describe su parrafo 

primero "el que tenga el cafacter de acusado 11 las razones 

son obvias, pues en el juicio penal el acusado no declara 

bajo protesta de decir verdad, ni est~ obligado a declarar 

en su contra .. 

La fracci6n V, sanciona: "Al que en juicio de 

arnparorinda informes como autoridad responsable, en los -

que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o 

en parte" concreta.~ente vernos que en esta fracci6n las al 

teraciones de la verdad ve=tidas o canalizadas en los in 

forwes previos o justificandos que son autoridades respon 

sabLes est~n obligadas a rendir en los juicios de Amparo. 

Sólo pueden co~eter esta falsedad las autoridades respon

sables en los citados juicios y la =alsedad ha de quedar-

plasmado en sus citados iniormes._La realidad de estas fa~ 

sedades es f ~cilrnente dewostrable por la simple compulsa-

del infor~e rendido con las constancias del expediente 

de que emerge el acto recla~aüo. 
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CAPITULO III 

l.- MOMENTOS ?ROCEShLES DE LA DECLARACION. 

a) Averiguación Previa. 

A.~?ECEDEN?ES HIS?ORICOS: 

Al ex~~inarse la historia procesal penal mexic~ 

na, se advierte una tendencia ?Or transformar la fo=r:ta- -

ci6n del juez como ?arte acusadora, en juez imparcial. La 

doctrina explica que el juez se ha.b!a con,:e=tido en árbi

tro \'.lnico del destino ciel inculpado ya que la ley le ha-

b!a ir.vestido con facultades amr.1IT~das. 

Al lado de esta posición suprerr.a del juzgado, -

aparec1an las prisiones ir.de =inidas, los inter=oga to- -

rios secretos, capciosos y con ?royecciones hacia el tor-

wento. 

En la e"·olución que tuvo su despegue definitivo 

en el siglo ~\~III, el Cerechc pnblico ~ue i:nbuido de tres 

directrices: aplicación Ce la ra=ón, de la tolerancia y -

del hu.~anitaris~o~ 



62. 

Junto al derecho penal se desarrollaron estudios 

sociolOgicos, biológicos y ant~opol6gicos, buscando la in

terseccí6n del fenOrneno patológico de la delincuencia con 

el grado cultural. 

Todo ello explica la desapariciOn, pri~ero, del 

procedimiento coactivo cristalizado en los tormentos. Se 

elevó al rango constitucional un conjunto de preceptos que 

integraron la p~gina de los derechos del hombre y del ciu

dadano .. 

En seguida, al procedimiento inquisitivo (inqui

sitio ex officio} siguió la tendencia a establecer el pro

cedimiento por acusac~On de parte.. La delaciOn fue susti

tuida por la denuncia y para 1869 se estableci6 en el Dis

trito Federal el juicio por jurado, pretendiendo eliminar 

la investigaciOn secreta. Si este ?rocedimiento no ha te

nido en la práctica una gran difusión, ni una favorable -

acogida, ello no impide reconocer que en su ~omento signi

ficó un notable avance, en contraposición a los defectos -

de la invest.igaciOn o!iciosa y secrata C.el 'Clnico personaje 

dueño del procediwien~o ?enal, que ta~~ién recib1a el nom

bre de juez. 

El 15 de se~tiem?re de lSSO se expidió el primer 

Código áe institución crimi~al, que i~?lant6 en el exar.ien 
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de los medios de confir.:1aci6n tres importantes condiciones: 

los debates, la oralidad y la publicidad. Este Código fue 

sustituido por la ley del 6 de julio de 1894, y ar..bos 

cuerpos procesales corresponden a la época de la presiden

cia del general Porfir.io D!az, 

Co~o antecedentes del Xéxico Independiente y du

rante la época en que el procedi~iento siguió siendo eser~ 

to "l secreto con el juez Onico, que fundaba sus decisiones 

en las leyes de partida, en la recopilaciOn de leyes de I~ 

di as j" en la ~ov!.si..":la Recopilaci6n, se deben mencionar las 

leyes del de septie:nbre de 1824, la del 16 de mayo de --

1831, la de 23 de r..ayo de 1537 y la de 18 de marzo de 1840. 

Tales disposiciones hac!.an especial refernecia a diversos 

cap!tulos, corao los que tratan de los recursos de denegada 

apelaciOn, suplicaciOn y nulidad. La ley de 23 de noviem

bre de 1855 derogó las anteriores, dejando vigentes las 

que reg!an desde el 31 Ce diciembre. de 1852, que era orgá

nica y no procesal. 

El 5 de enero de 1857 se expidiO la ley para ju~ 

gar a los ho~icidas, heridores y vagos, la ley que no ~od~ 

ficO el procedimien~o seguido, sino adoptO para los casos 

espec!ficos citados, co~siderando la situaciOn de insegur~ 

dad que viv!a el pais con ~otivo de la guerra interna. 
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M~s tarde, el 4 de mayo de 1857, la ley expedi-

da para el Distrito Federal, que se ocupO del procedimie~ 

to civil, reglarnent6 en su articulo 179 las visitas de --

carceles, y el 15 de junio de 18ó9 fue promulgada la ley 

de jurados. 

Durante toda esta ~poca la legislación española 

que iba siendo conformada por las disposiciones citadas -

para casos especiales: por tanto es el C6digo vigente de 

23 de agoto de 1934 vino a derogar el de 16 de diciembre 

de 1908. 

Ambos ordenamientos mantienen un paralelismo i~ 

dudable en cuanto a su estructura y directrices, gue carn-

bian~s6lo en aspectos particulares, como oportunamente se 

verá; pero, corno establece el articulo 1° del Código Fede 

ral, el procediraiento se compone de cuatro periodos: a) -

el de averiguación previa, que comp;ende las diligencias 

para que el Ministerio ?nblico resuelva si ejerce la con-

siganaci6n a los tribunales: b} el de instrucci6n, que i~ 

cluye la tra.tlitaci6n ante los tribunales con el pr6posito 

de averiguar la existencia de los delitos, las circunsta~ 

cias en que se cometieron y la posible responsabilidad de 

los inculpados; el el llamado plenario o el juicio propi~ 

~ente dicho, en que el winisterio p~blico precisa una ac~ 

saciOn y el acusado su defensa, procediendo los tribuna~-
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les a valorar los ~edios de confirr.iaciOn y pronunciar la 

sentencia definitiva, y dl el de ejecuciOn que va desde -

el momento en que causa ejecutoria la sentencia, hasta la 

extinci6n de las sanciones aplicables. (1) 

El periodo de preparación de la acci6n penal, -

principia en el woiliento en que la autoridad investigadora 

tiene conoci~iento de la cc::U.si6n Ce un hecho delictuoso 

o que aparenterr.ente reviste tal caracter~stica y termina 

con la consignaci6n. (2) 

La averisuaci6n previa se inicia: 

a>..- De o=icio; 

b).-.Por 6enuncia; 

e).- Por ~uerellas; 

Iniciacien de Oficio.- ?or proceder de oficio se 

entiende proceder oficialmente, es decir, en raz6n de la -

propia autoridad de que est& investido el Ministerio PCbli 

co de acuerCo con el articulo 21 constitucional. 

(1) 

(2) 

La iniciaci6n de oficio, autorizada por los art~ 

Briseño Sierra ñu;:-.be:::-~o, El eniuiciar..iento ?anal Mexi
cano, Editorial ?rillas, México 1989, Segunda Edici6n, 
P~g. 129, 129 y 130. 
Rivera Silva M~:it;el. El ?rocedi.mie;-i,to Penal, Editori
al PorrUa, decirno octava ea. M€X~co, 1989, Pa§. 97 
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culos 113 del COdigo Federal de Procedimientos Penales y 

262 del Código de Pracediraientos Penales para el Distrito 

Federal, es violatoria del articulo 16 de la constituci6n, 

toda vez que, de acuerdo con este precepto legal, el pe--

r!odo que hemos ll~~ado de preparación de la acción penal 

sol~~ente puede ser iniciado previa denuncia, acusación o 

querella. (3) 

Iniciación por denuncia.- La denuncia es la rel~ 

ciOn de hechos constitutivos de delito, formulada ante el 

z.:.tnisterio ?Cblico. El arciculo 16 de la Constitución es-

tablece: " no podr& librarse ninguna orden de aprehensi6n 

o detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que 

proceda denuncia, acusación o querella .•• " Se ha en--

tendido que, de acue=do con el precepto constitucional -

transcrito de averiguación ante el ministerio ?Gblico se -

puede iniciar por una denu~cia, acusación o querella. 

La denuncia es la relación de actos, que se sup~ 

ne.n delictuosos, hecha ante la autoridad investigadora con 

ei fin de que ésta tenga conoci~iento de ellos. La denun-

cia, definida en esta forma tiene los siguientes elementos: 

' 
(3). Arilla Eas Fe=nando, El ?rocedi;;i.iento ?enal en :-~é.xico, 

Edito:::-ial K=atos, .13ª Ea. 1-!éxico, 19!:11. ?ag. :>l. 
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Relación de actos que se estiman delictuosos; co~ 

siste en un simple exponer lo que ha acontecido y puede ha

cerse en forma oral o escrita. 

Hecha ante el órgano investigador; ya que tiene -

como objeto que el Representante Social se entere del que

branto sufrido por la sociedad, con la comisión de un deli

to. 

Hecho por cualquier persona, d~ndole a esta pala

bra el sentido m~s extenso involucrado en él cualquier ca

r~cter que la persona denunciante posea. 

La denuncia puede ser for~ulada por cualquier peE 

sana y por cualquier delito que no requiera querella, ente~ 

ces nuestro delito, a estudio como no se requiere querella, 

la denuncia la puede hacer cualquier persona. 

Los efectos de la denuncia en términos generales, 

son: obligan al 6rgano investigador a que inicie su labor; 

una vez iniciada, est~ regida por el principio de leqalidad 

el cual determina que no es el Ministerio Pnblico el que e~ 

prichosarnente fija el desarrollo de la investigaci6n sino -

la Ley. 

La denuncia, provoca como ya se dijo la activi--
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dad del Organo persecutorio, el cual debe iniciar el pe

rtodo de la acc~On penal, con objeto de ejercitarla, en 

el supuesto de que mediante la oportuna averiguaci6n lle 

gue a reunir los elementos ex~gidos por el articulo 16 

constitucional. 

PARA INICIAR UNA AVERIGUACION SE DEBE TENER: 

A.- Una denuncia, Acusaci6n o Querella. 

B.- Solictar un ntimero de averiguaci6n previa y registraE 

la en el libro de Gobierno. 

C. - Elaborar un acuerdo de inicio ":l plan de trabajo. 

D.- Se debe notificar a los denunciantes, w~pliando su -

denuncia cuando as! proceda. 

E.- Fe ministerial de documentos, daños y realizan en -

su caso, la inspecciOn ocular que corresponda. 

F. - El ex~:men de los presu:ntos responsables y tomar -

declaraciOn, cuando asf proce~a Ce personas relacio

nadas o que tengan conocimiento de los hechos que son 

investigados. 

G.- Solicitar la investigación de los peritos que corres

pondan, de con=orraidad con el delito de que se trate 

y cuando la solicitud del cargo de perito y una vez 

que rinda su dicta.~en correspondiente, proceda a noti 

ficar el mismo. 

H.- En caso de una confrontaciOn, en el acta correspon- -
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diente se debe asentar lo anterior y se practica 

cuando a juicio del investigador, hay duda en la re

laci6n de hechos. 

I.- Una vez realizado el c~~ino anterior, se deber~ dic

tar la resoluciOn que corresponda, que puede ser; -

consignaciOn, consulta de archivo por no delito, por 

perdOn del ofendido, por prescripción, suspensiOn, -

incompetencia por materia de territorio, reserva y -

acumulaciOn. 

Las citas del Agente del Ministerio P6blico, g~ 

radas por lo general son a los denuciantes, para efectos 

de ratificar su escrito de denuncia o pxa presentar doc~ 

mento, asi como elementos necesarios para que el Minist~ 

ria P1lblico realice su actividad investigadora, pudiendo 

adem~s solicitar la presentaciOn de testigos. 

Las diligencias de averiguaciOn previa deben en 

derezarse, en primer término, a comprobar la existencia 

de los elementos exígidos por el articulo 16 constitucio 

nal para el ejercicío de la acciOn penal, y en segundo -

lugar, a comprobar el cuerpo del delito. l41. 

l4J Anilla Bas Fernando. Op. Cit. Pag. 57 
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La suprema Corte de Justicia ha expresado lo --

siguiente: 

CUERPO DEL DELITO.- Por cuerpo del delito debe -

entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos 

que constituyen el delito, con total abstracción de la v~ 

luntad o del dolo, que se refieren solo a la culpabilidad 

pues as1 se desprende del cap!tulo relativo a la comprob~ 

ciOn del cuerpo del delito. 

Pag. 

Tomo X>..-VIII: Agullar, Anastacio 209 

Tomo XXIX 

Flores, Antonio 365 

Galván, Ramón y coagr~ 388 

viadas 

Martín, Adalberto 1982 

Ramos Téllez, José Ma. 1295 

Esta tesis se publicó, cap el número 320, en la 

Página del apéndice al tomo XCVII. 

Las diligencias que deben de practicarse para -

integrar el Cuerpo del Delito de Falsedad en Declaracio

nes son las siguientes: 

l.- Que exista una denuncia. 

2.- DeclaraciOn del Presunto Responsable ante -
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la Autoridad respectiva. 

3.- Declaración testimonial. ( Si hay ) 

4.- Fe Ministerial de la Averiguación Previa 

o del Proceso respectivo. 

S.- Inspección Ocular en los libros de Gobie~ 

no para verificar donde quedo radicada 

la averiguación previa o el proceso. 

6.- Recabar copias cer~ificadas del proceso -

o de la averiguación previa. 

La presunta responsabilidad se comprueba ccn -

los mismos ele~entos del cuerpo del delito. 

Por presunta responsabilidad se entiende la 

posibilidad razonable de que una persona de~erminada ha-

ya cometido un deli~o y existirá cuando el cuadro proce-

dimental se deriven eleraentos fundados para considerar -

que un i~dividuo es probable sujeto activo de alguna far 

rna de autoría; concepción, preparación o ejecución o in-

d~ci~ o compelar a otro a ejecutarlos. Se requiere para-

la existencia de la probable respo~sabilidad, indicios -

de responsabilidad, no la prueba plena de ella, pues tal 

certeza es ~ateria de la Sentencia. (5) 

(5) Osario y l'ieto Cesar Augusto ~!!-~:!~Efs~e~f~_!;~;!e 

4a. Edici6n Máxico, 1959 Ed. ?orr~a ?~g. 25. 
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b) .- Proceso. 

El proceso constituye una relación que apareja 

derechos y obligaciones para quienes en ella particiFan. 

El proceso, desde esta perspectiva, ha sido definido co-

mo una "relaciOn jur1dica, aut6noma y compleja, de natu-

raleza variable, que se desarrolla de situación en situa-

ci6n, mediante hechos y actos jur1dicos, conforme a de -

terminadas reglas de procedimiento, y que tiene como f~ 

nalidad de resolución jurisdiccional de litigio, llevan-

do ante el juzgador por una de las partes o atra~do a su 

conocimiento directamente por el propio juzgador. 

Manuel Rivera Silva define al proceso y fuera-

de toda postura civilista, como el conjunto de activida-

des, debidamente reglamentados y en virtud de las cuales 

los 6rganos jurisdiccionales, previamente exitados para-

su actuaci6n por er Ministerio Público, resuelven sobre-

una relaciOn jur1dica que se les plantea. 

Esta relaci6n jur1dica alude a la vinculación-

que se debe establecer entre la existencia o no de un de 

lito (tipicidad, imputabilidad, culpabilidad, ausencia -

de conducta y causas de justificaciOn o excusas absolut~ 

rias) y las consecuencias previstas en la ley (sanci6n -

~-~~..!!'~~=f~~-l§~-
( 6) Rivera Silva Manuel, El orocedimie~to Penal, Ed. 

Porraa, s. A. EdiciOn-oeCrrnoctava-MéXiC0;-19s9. 
P:ig. 179. 
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Los elementos esenciales de esta definición: 

- Conjunto de actividades; 

- Conjunto de normas que regulan estas activi-

dades y 

- un Organo especial que decide, en los casos

concretos sobre las consecuencias que la ley 

pravé. 

Segün todos los procesalistas mexicanos, ase -

quran que el proceso se inicia con el auto de radicación 

porque aparece la actividad de un 6rgano jurisdiccional

y también son las primeras actividades de las setenta 

y dos horas; pero el proceso se debe de iniciar cuando -

hay la certeza de la comisión de un delito ''l' datos de 

las que se puede suponer una responsabilidad, La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolvio que el proceso -

se iniciaba con el auto de radicaciOn, ya que por proce

sado se debía entender todo individuo sujeto a un proce

dimiento. 

Rivera Silva Manuel afirna que el proceso pri!!_ 

cipia con el auto de formal prisión o sujeciOn o proce -

so. Ader.iás conviene tener presente lo establecido el ar

ticulo 19 constitucional, en su p~rrafo segundo, que ex-
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presa: "Todo proceso se seguir~ forzosar.,ente por el deli -

to o delitos señalados en el auto de formal prisi6n". Lo -

que lleva a la conclusiOn de que antes del auto de formal

prisi6n no hay proceso~ porque éste se debe seguir por el

delito o delitos consignados en el auto. 

En la def inici6n de proceso se puede advertir 

que el proceso tiene un conjunto de actividades que se en

cuentran el!...un orden cronolOgico y se encuentran entrelaza

dos unos con otros y teniendo co~o finalidad que el juez -

pueda decidir sobre las consecuencias fijadas en la ley. 

Todo proceso tiene una estructura con tres fun -

cienes que son: La acusaci6n, la defensa y la desici6n. 

Estas funciones adquieren expresiones propias que pueden -

ser oral o escrita, con publicidad popular, publicidad me

diata y publicidad para las partes o secreta. 

La acusaci6n, defensa y decisión puede revestir

en el proceso diferentes formas constituyendo los sistemas 

de enjuiciar.tiento. 

Los sist~~as de enjuiciamiento, atravez de la 

historia han surgido tres sistemas; a}.- Inquisitorio. 

b).- Acusatorio. e}.- Mixto. 
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a).- SISTEMA INQUISITORIO.- Consiste en la con-

centración en un sólo ente u órgano denominado Juzefador,

de los actos de acusación, defensa y decisión, operando -

la acusación, defensa y decisión; operando la acusación -

anónima, la confesión en base al tormento, y la existien

do libre acusaciOn, a capricho del Juzgador en aras de 

llegar a una verdad histórica, material, material sin im

portar el ser humano. 

En éste sistema qiera la eA-presiOn escrita en 

la instruccien y el secreto del procedi~iento; as! corno -

lo apelable de las resoluciones. 

El secreto, era el arma poderosa de la Inquisi-

ci6n; podr1awos afir.nar que era a manera de su nervio po-

deroso, Nada de lo que ah! pasaba debía ser comentado por 

nadie, ni inquisidores, ni testigos, ni reos; en cuanto -

al reo ni siquiera sabia de que se le acusaba. 

El sistema inquisitorio, cobra su mayor auge 

eü la €tapa de :a Santa Inquisición Independiente de te -

ner s? m~s antiguo antecedente en la etapa de Diocleciano 

en Roma. Este siste_¿üa se instala en la Nueva España con -

la llegada del pri~er inquisitor, en el año 1571. 

b).- S!STE1·~ ACUSATORIO.- Es aquél en el cual -
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las funciones de acusaciOn, defensa y decisiOn se encuen

tran encomendadas en manos de 3 órganos independientes, -

for~ando un proceso de partes. Existiendo libertad de ac~ 

saciOn en manos de todo ciudadano, libre defensa, y las -

partes se encuentran en la misma igualdad. La expresi6n -

es de oralidad y publicidad, existe proporciOn indepen 

diente de pruebas por las partes, apreciación libre de és 

tos por el juzgador y las decisiones del ente son apela -

bles. 

El sistema acusatorio tomó sus or1genes cuando

la imposiciOn de sanciones en conductas antisociales, era 

por interés privado. 

e) • - SISTE~:A MI>.'TO. - Es aquél en el cual se me~ 

clan principios de los sistemas procedimentales inquisit~ 

vo y acusatorio. Es menester la existencia de un órgano -

del Estado que formula acusaciOn an~e un Organo jurisdic

cional a fin de que ~ste actualice la pretensión puniti -

vaª Se da la existencia de 3 6rganos: acusaci6n, defensa

y decisi6nª 

El sistema, mixto es el que prevalece actual 

mente en los COdigos de Procedimientos Penales en México

por si analizamos que existe un Organo administrativo 

que es el Ministerio Ptiblico quien ejercer~ la acción 



11. 

penal o fin de que otro Organo del Estado (poder Judicial) 

resuelve la pretensión punitiva. Si se observa a nivel 

averiguación previa, operan preceptos del sistema inquisi

torio, no puro, las averiguaciones previas son semisecre -

tas y, principios del sistema acusatorio, pues es necesa -

ria cumplir con los requisitos de procedibilidad: acusa 

ci6n, denuncia o querella, para el inicio de la investiga

ci6n de un hecho presumiblemente delictuoso, existiendo 

la figura del defensor de oficio 9 particular. 

Asimis~o, también durante la instrucción el Juez 

gozar~ de plena libcr~ad a fin de allegarse de pruebas 

que corroboren la autenticidad de las aportadas por las 

partes¡ esto se es~ablece en el articulo 135 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Igualmente, en relaciOn a las resoluciones, po-

dr~n ser apelables (sistema acusatorio) , e inapelables 

(sistema inquisitorio). 

Por consiguiente, nuestro actual procedimiento -

penal es de naturaleza rnix~a, Oebidc a que en los precep -

tos de los C6digos de Procedimientos Penales (Distrito Fe

deral y Federal) se mezclan principios de los sistemas pr~ 

cesales: inquisitivo y acusatorio. 
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En el proceso penal se busca la verdad material 

o hist6rica, no simplemente la verdad formal que deriva -

de las acusaciones de las partes, de ahf la importancia -

de la actividad probatoria .. La prueba se define 11 El con -

junto de actividades destinadas a obtener el cerciorarnie~ 

to judicial acerca de los elementos indispensables para -

la decisión del litigio sometido a proceso" (7) 

El objeto de prueba es aquello que se puede y -

se debe acreditar. En lo que concierne a la apreciación -

de las pruebas. Los reg1rnenes fundamentales son el legal, 

el libre y el de sana crítica o apreciaciOn, razonada. 

En cuanto al primero la ley fija el modo y el valor que -

deba asign~rse a cada probanza, respecto al segundo el 

juzgador aprecia aut6nomarnente el valor que la prueba me-

rece y en el tercero el ~uez resuelve sobre el valor de -

la prueba sin sujetnrse a v!nculaciones legales. 

Las pruebas más i~portantes aunque no son uni -

cas son la confesión, el_ testimonio, la pericia, la ins -

pecci6n y la prUeba documental. 

La confesi6n es"La relaci6n de hechos propios,-

(7) Garc!a Ram!rez Sergio y Adato Ce Ibarra Victoria. 
!~~~~~~!2_é~1-~E9~~~-?~~~~-~~~~~~~2· 
Ed. Porraa, S. A. Ed. Ja. Mir.xico 1984 Pág. 8 
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por medio de la cual el inculpado reconoce su participa -

ciOn en el delito 11
1 Antiguamente la confesión fue llama -

da la reyna de las pruebas pero hoy en d1a ha ca1do en 

descr~dito y es necesario que sus resultados se fortalez-

can de otros medios de prueba. 

El testimonio es la declaración de un tercero -

que es cualquier persona que ha podido apreciar sensoria! 

mente los hechos materia de la litis. 

La prueba pericial ha acquirido considerable 

mente importancia en la medida en que progresan los cono-

ci'lnientos técnicos y cient1ficos. El Perito es "quien por 

raz6n de los conocimientos especiales que posee sobre una 

ciencia, arte, disciplina o técnica emiten el dictamen".-

El Dictamen, es un juicio técnico sobre acontecimientos -

situaciones u objetos relacionados con la materia de la -

controversia. La prueba pericial no es vinculante para 

el juzgador, por eso se dice que el juez es perito de pe-

ritos, en la medida en que razonado su determinaciOn, pu~ 

de apartarse óe las conclusiones a las que lleg6 el ex 

perto (B). 

La inspecciOn es aquella en que el funcionario-

que pr~ctica la diligencia verifica en forma directa cier 

(8) Garc!a Ram!rez Sergio y rldato de Ibarra Victoria 
Op. Cit. P&g. 10 
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to de advertir la realidad en relaciOn con los hechos. La

prueba que tiene mucha relación con ésta es la reconstruc

ciOn de hechos. 

La prueba documental es de gran importancia. El

documento es la rnaterializaciOn de un pensamiento, exis 

ten documentos pQblicos y privados, los primeros son aque

llos que la ley señala, que son otorgados por autoridades

en ejercicio de sus funciones es decir personas investidas 

de fe pOblica y los privados por exclusión son los restan

tes. 

2.- REQUISITOS ESE~CIALES QUE DEBE REVESTIR LA DECLARACION. 

El testigo es toda persona física que manifies -

ta ante el Organo de la investigación, lo que consta en 

relaci6n a la conducta o hechos que.se investigan. 

A los testigos se le tomará protesta de condu 

cirse con verdad si es menor de 14 años o se le exhortar~

si es menor de eóad; como a todo declarante se le solicita 

r~ información relativa a su persona, en especial nombre -

y domicilio y a continuación se le pedirá que haga el rel~ 

to de los hechos y circunstancias que le consta sin hacer-
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apreciaciones subjetivas y ni suponer hechos y circuns -

tancias que no le consten. A cualquier persona que pueda 

proporcionar información Otil para la averiguación, se -

le tomara declaración, independientemente de circunstan-

cias tales como ocupación, grado de instrucciOn, antece-

dentes etc. 

La ~nica excepci6n para tomar declaración la -

constituye el hecho de encontrarse el sujeto en estado -

de ebriedad o bajo el influjo de alg~n f~rrnaco, en este-

caso se le podr~ interrogar, m~s no tomar declaración. 

También debera atenderse a lo dispuesto en el-

art1culo 192 del COdigo de Procedimientos Penales en el-

sentido en que no se obligará a rendir testimonio al tu

tor, curador, pupilo o conyuge del .ialiciado ni a sus pa-

rientes consanguinioso por afinidad en linea recta asee~ 

diente, sin limitaci6n de grado y en la colateral hasta-

el tercer grado inclusive, ni aquellos que tengan con 

el indiciado vinculo de ru:ior, respeto y gratitud, en ca

so de que estas personas deseen vertir su declaraci6n, -
1 

se les recibira ~sta y se har~ constar esta circ~,stan -

cia en la averiguación (9l. 

(9) Osario y ~ieto Cesar Augusto. ~e-~~~~S~~~fQ~-~E~~f~ 
4a. Eó. Editorial PorrUa, México 1989. P~g. 13 
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Debe tenerse en cuenta que para que el testimo

nio tenga validez legal, se requiere que se rinda bajo 

protesta de decir verdad. 

ANTECEDENTES DEL JURAMENTO DE DECIR VERDAD. 

El juramento o promesa de decir verdad, est~n -

contempladas en casi todas las legislaciones civiles y 

penales del mundo y se le ha considerado siempre como un

auxiliar eficaz de la justicia. 

La solemnidad del juramento contribuirá a des -

pertar la conciencia y la moral de quien va a declarar. 

Y resultar~ un remedio más eficaz que la simple 

amenaza de la sanciOn penal por falsedad en declaraciones 

contenidas en el C6digo Penal. 

Hist6ricamente el juramento se origina en la in 

vocación de los dioses en prueba de la verdad de lo que -

afirmaban. En un principio, tuvo un car~cter decisorio, -

o sea, que pon1a fin al pleito; m§s luego, por virtud 

de la influencia del derecho can6nico como medio de prue

ba para asegurar la verdad de un testimonio. Los romanos

agribuyeron gran importancia al juramento. En las leyes -

de Partidas se habla de dos juramentos: El judicial y el

extrajudicial. 
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La declinación del sentimiento religioso ha di~ 

minu1do la eficacia del juramento y algunas legislaciones 

lo han suprimido, reemplaz&ndolo por la promesa de decir

verdad. 

El juramento no es, ni una declaración, ni una

promesa, ni siquiera un compromiso, en s1 son todas esas

cosas, pero tambiªn es algo m~s. En el jurw~ento existe -

una garant1a rn~s all& y un vinculo m~s obligatorio que el 

que existe en el verdadero compromiso; garant1a y v!nculo 

que se sob~ienden aungue no se exprese. Cuando se pro -

nuncia la palabra "juro" no sólo empeño mi fé, sino que -

invoco como testigo y fiador de mi compromiso, a lo mejor 

que hay en m1 en lo m&s intimo y lo m~s querido, como la

conciencia, el honor, mi propia persona. 

El juramento, por otro lado, es pr~ctica consa

grada en las rn&s altas solemnidades oficiales. En todos -

los órdenes de la vida, en todas las épocas en todos los

pueblos; por todos los rnotivos, la pr~ctica del jurarnen -

to ha sido observada en forma invariable con :igor. aun -

que con suerte ha sido observada en forma invariable con

rigor, aunque con suerte diversas en lo tocante a su efi

cacia. 

En los libros sagrados, en la poes!a, en el 
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teatro, en la literatura, y hasta en los actos de cada 

d!a, suele aparecer el juramento como un aval de la pala

bra empeñada a una prueba de la verdad que se afirma o 

del hecho que se niega. 

La Biblia instruy6 el juramento. En el Génesis

capitulo XIV, verstculo 22, Abram antes de ser Abram, 

contestando al rey de Sodoma. Le díce: "Alzo mi mano al -

Señor Dios exelso, dueño del cielo y de la tierra, i~E~~-

~!2 en su nombre ••••• ". 

En elevado ntimero de pasajes de la Biblia se 

menciona el juramento. Y las sagradas escrituras lo regi~ 

tran tanto en el Exodo, en el Lev!stivo, en los N~üeros -

y en el Deuteronomio, como en las ep1stolas o en las pro-

fec!as. 

El Código de Derechos Canónico dedica el t!tu -

lo XIX al voto y al ju~a.~cnto. Refer~nte al juramento, 

dice en ~l capitulo segu~do, canon 1316: 

11 El juramento, es decir, la invocación del nom-

bre de Dios corno testigo de la verdad, sOlo puede presta!. 

se con verdad, con juicio y con justicia". (10) 

(10) ADIP ~.J!~2-~E~~~~-~-!~~!~g2~-~-f~~~2~-!~~!~~2~~2~~ 
Ediciones Depalma, Buenos Aires 1983 P~g. 174, 175 -
178. 
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Santorio pone en la ll~ga del mal que nosotros 

intentemos remediar con la reforma que propone. Dice 

en lo referente a la forma de tomarse el juramento, que-

en la pr&ctica, en la ~ayor1a de los casos, se omite, 

por costumbre, esa formalidad aunque se deja constancia-

en el acta de que se le ha tomado. "Cuando excepcional -

mente se cumple refiriéndose a la ceremonia del jurarnen-

to no se averigua la creencia del testigo, cat6lico, ju-

d1o etc. pero lo común es que el testigo firme el acta -

ignorando que ha jurado y en todo caso nunca lograr1a 

solemnidad un juramento. (11) 

Se debe entender que el juramento tiene efica-

cia segfin sea la personalidad de quien lo presta, porque 

si se trata de una persona, culta, educada y respetuosa-

seguramente respetara ese juramento pero si es una per -

sana que no tiene mucha disposici6n de ~nimo, el jura 

mento o protesta no sera obstaculo para mentir y aóemás

no tiene ning6n respeto al acto. 

En el Derecho Mexicano se suprimi6 el juramen

to desde la quinta Ley Constitucional expedida en el ré

gimen centralista, y se ha reemplazado por la protesta -

(11) ADIP Amado Op. C~t. P~g. 160. 
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que est~n obligados a rendir los testigos (12). 

Después de haber analizado los antecedentes del 

juramento de decir verdad y se menciono desde cuando se -

suprimio el juramento en México por la protesta de decir-

verdad a continuaci6n señalaremos los requisitos que es -

tablece el C6digo de Procedimientos Penales que deben 

revestir una declaración. 

El artículo 205 del C5digo de Procedimientos 

Penales dispone: "Antes de que los testigos comiencen 

el juez los instruir~ de las sanciones que impone el coa~ 

go Penal a los que se conduzcan con falsedad o se niegan-

a declarar o a otorgar la protesta de ley". 

El articulo 206 del Código en cita dice: "Des -

pues de tomada la protesta, se preguntar~ a cada testigo-

su nombre, apellido, edad, nacionalidad, vecindad, habit~ 

ci6n, estado, profesión o ejercicio, si se halla ligado -

con el acusado o con el querellente por vinculo de paren-

tesco, amistad o cualquier otro, y si tiene motivo de 

odio o de rencor contra alguno de ellos". 

El a~t1culo 207 establece: "Los testigos decl~-

(12) G6nzalez Bustarnante ~u~n ~os~ ?ri~ci~ios ée Derecho 
~E~~~~~!-~~~l-~~~f~~~9~ Ed. Porr~a~~s:-K:-3a:-Ea~
M€!x:i:co, 1959 P~g. 369. 
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rar~n de viva voz, sin que les sea permitido leer las re! 

puestas que lleven escritas. Sin embargo, podr~n ver al -

gunas notas o docu.~entos que llevaren, segOn la naturale

za de la causa o juicio del juez." 

El Ministerio Ptiblico puede examinar a los tes

tigos, haciéndoles las preguntas que estime econvenientes. 

El art1culo 208 establece que: "Las declaracio

nes se redactarftn con clariCad y usar.do, hasta donde sea

posible, de las mismas palabras empleadas por el testigo. 

Si ~ste quisiere dictar o escribir su declaraciOn, se le

permitir~ hacerlo". 

E: a=t1culo 209 dice: "Si la declaraci6n se re

fiere a alg~n objeto puesto en depOsito, después de inte

rrogar al testigo acerca de las señales que caracterizan

dicho objeto, se le ffiostrar~ para que lo reconozca y fir

me sobre él. Si fuere posible". 

El articulo 211 establece: "Conclu1da la dili -

gencia, se leera al testigo su declaraciOn, a la leerá él 

mismo si quisiere, para que la ratifique o la ewniende. -

En seguida, el ~estigo fi~ar~ esta declaraci6n o lo har~ 

por ~l la persona que legalmente le acompañe". 
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Si no supiere o no quisiere firmar, se hará cons 

tar esta circuns.tancia. 

El exámen de los testigos debe hacerse, por lo -

general, en los locales ocupados por las oficinas judicia-

les, pero tiene sus excepciones corno los casos de los fun-

cionarios de la federaciOn, o en los casos en que la pers~ 

na que deba ser examinada se encuentre enferma o imposibi

litada f1sicamente para comparecer, la diligencia no se p~ 

drá practicar fuera del local. Los testigos producir~n 

su declaraciOn oralmente, y en los interrogatorios que se-

les formulen no se les per.nitira leer las respuestas que -

lleven escritas y teniendo como fundamento el articulo 

20.7 del C6digo de Procedimientos Penales. Antes de exami -

n&rseles, deben de expresar sus generales y una vez que 

hayan terminado de declarar, dar~n la razón de su dicho. 
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3. - DECLARACION TESTD!ONIAL. 

a).- TESTIGO. 

Por la palabra testigo se designa al individuo-

llamado a declarar, seg~n su experiencia personal, acer -

ca de la existencia y naturaleza de un hecho; el testigo-

es la persona gue se encuentre presente en el momento 

en el que ei hecho se realiza, es dec~r testigos son ter-

ceras personas que informan al tribunal sobre acc~=eci 

miento percibido senscrialmente por ellos {13) . 

Testigo, es toda persona f1sica llamada a decl~ 

rar acerca de le que sabe sabe sobre el objeto del mismo, 

con fines de prueba. Es decir se trata de una persona 

que vuelca su percepción en el tapete de la investigaci6n 

del juez; corno diriarr.os llanamente, determina el cómo y -

d6nde de la propia percepci6n. {14) 

Testigo es la persona !:isica que pueda: s~-:-.::..ttis-

trar datos sobre algo ~ue percíbi6 y de lo cual gua=da 

recuerdo. Los elementos esenciales del testigo son: una -

( 13) Garc:ta Ram.t:rez Sergio y "'\.C.at:o Ce !barra Victoria. 
~!~~~~E!~-é~~-.EE~S~~-~~~~-~~~f~~~~· 
Ed. Porrea s. A. M~xico 1964 3a. Ed. P~g. 376. 

(14) Florian, Eugenio, P~E~E~~-~~~~!L parte general. 

Eó. Dihigo La Habana, 1929 P~g. 326. 
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percepciOn, una apercepci6n, y un recuerdo, es decir una-

impresiOn por los sentidos, darse cuenta de esa irnpresi6n 

y guardar rr.eraoria de ella. La falta de cualquiera de es -

tos elementos hace imposible la calidad de testigo. (15). 

En nuestro concepto diremos que testigo es la -

persona f1sica que debe declarar en relaci6n a lo que ha-

ya percibido através de algunos de sus sentidos y ademti.s-

guardar memoria. 

El Código Ce ?roced~™ientos Penales vigente 

para el Distrito Federa:, en su artículo 191, nos dice 

que "Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, con-

dici6n social o antecedentes, deber~ ser exaio.inada corno-

testigo, Sie.:7ipre que p~eda dar a luz para la averiguación 

del delito y el juez est.ir:H? :-iecesario su exár..en. El va 

lar probatorio de su testiwonio se aquilatar~ en la sen -

tencia. 

Col1n S~nche= hace una clasificaci6n de los tes 

tigos de la siguiente ~anera: 

?ESTIGOS INLlIREC70S: Si el conoci::-.::.ento provie-

ne de inforr.~ci6n de terceros u otros medios. 

(15) Riviera Silva Manuel ~~-EE~~~~~~~-~~e~· 

Ed. Porrea, s. A. lSa. Ed. México, 1989. ?~g. 249. 
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TESTIGOS DIRECTOS.- Cuando por s! mismo han te-

nido conocimiento de los hechos. 

TESTIGOS JUDICIALES o EXTRAJUDICIALES.- SegGn 

manifiesten su testimonio, fuera o dentro del proceso. 

TESTIGO DE CARGO.- Al que en el proceso penal 

afirma la existencia de hechas o circunstancias desfavora-

bles al acusado. 

TESTIGO DE DECARGO.- Es aquél cuyo testimonio 

favorece la situaciOn del acusado. (16) 

El testigo de un delito, es la persona f1sica 

que en cualquier forma tiene conocimiento de algo relacio-

nado con el delito. El testigo en el proceso, es el que 

comparece a éste para hacer del conocimiento del 6rgano, -

jurisdiccional datos vinculados con lo que se investiga 

(17) 

(16) Col1n S~nchez, Guillermo, Q~E~~~2-~~~!~~~2-~~-EE~~~--
9f!r!!~~~~~-~~B2!~~, Ed. Porr'Ca s. A. Néxico 1984 
P~g. 353. 

(17). Garc:ta Rarn1rez Sergio y/o Op. Cit. Ptlg. 379. 
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bi.- CARACTERISTICAS DEL TESTIGO. 

Para ser testigo se necesita tener capacidad -

de car~cter abstracto y de car~cter concreto. La capaci

dad abstracta en la facultad de poder ser testigo en 

cualquier procedirni·ento penal. La capacidad concreta, 

en la facultad de poder ser testigo en un procedimiento

penal determinado. (18) 

En nuestras leyes, todos son capaces abstrae -

tamente para ser testigos partiendo del supuesto de que

todas las personas pueden percibir y apercibir. En el e~ 

so de la capacidad concreta se puede señalar que en nue! 

tro pa!s no hay incapacitados, ya que el art!culo 191 

del C6digo de Procedimientos Penales, vigentes para el -

Distrito Federal señala "Toda persona, cualquiera que 

sea su edad, sexo, condici6n social o antecedentes debe

r~ ser examinada corno testigo •.. " 

A la conclusiOn que podernos llegar es que no -

se fijan casos cie incapacidad concreta por que no existe 

un precepto que establece que "no se podrá ser testig~", 

sino que señala "no se obligara a declarar" 

(18) Rivera Silva ~:anuel, Op. Cit. P:!.g. 250. 
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La decla~aciOn del sujeto pasivo del delito 

es un testimonio, por tener todas las car~cteristicas -

de este medio de prueba, no se puede objetar que estas

declaraciones sea parcial e impida el testimonio, pues

en materia penal no existe tachas debiéndose recibir 

todas las declaraciones de las personas que puedan 

aportar datos encaminados a esclarecer alg~n delito. 

El testigo es la persona fisica que recibía -

un hecho, lo recuerda, evoca y expresa, el testigo debe 

tener capacidad abastracta y concreta. La capacidad 

abastracta consiste en hallarse el testigo sa~o de los

sentidos y de la mente y dotado de aptitud de juicio 

La capacidad concreta es la que se refiere a conocer 

los hechos materia del proceso. {19} ~ 

(19) Arillas Bas Fernando. Op. Cit. ?~~- 115. 
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et.- TESTIMONIO. 

El conocimiento de los f en6rnenos que suceden -

a nuestro alrededor los percibirnos por medio de las im -

presiones sensoriales que nos permite referirlos despu~s 

por el recuerdo que han dejado en nuestra mente y tene -

mos la certeza de su existencia por que nosotros lo ob -

servamos a lo captamos através de alguno de nuestros sen 

tidos~ En otras ocasiones obtenemos esas impresiones 

através de las personas que lo han presenciado en este -

caso nuestra creencia se funda en la conf ia~za que mere

cen las personas que producen la prueba, 

El testimonio es la prueba de más amplia apli

caciOn en el procedimiento y tiene por objeto conocer 

la existencia de determinados acontecimientos humanos -

que sirven de gu1a a la autoridad para la formación óe -

sus juicios (20). 

En testirnonio contiene relaci6n de hechos y 

nunca puede referirse a apreciaciones, las cuales son de 

exclusiva competencia de juez o de perito conforme lo ha 

resuelto nuestro :-:aximo Tribunal al estiI:'iar gue "El tes

tigo no est~ llamado a opinar en el proceso, pues ello -

corresponde al perito y la decisi6n de si el acusado es-

(20) GonzBlez Eustamante üu~n vos~ Op. Cit- ?~g. 367. 
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culpable, corresponde declararlo a la autoridad judicial 

(P~g. 500.- Primera sola de la Oltima CopilaciOn de Ju -

risprudencial (21) 

Dar testimonio es un deber jur1dico, estable -

cido por el articulo 191 del Código §!:.-~Eg~~~f~f~~E9~ 

~~2l~~ vigente para el Distrito Federal. 

La negativa de comparecer a declarar ante ~na

autoridad, o a otorgar la p~otesta de hacerlo con ver 

dad, o rendir declaración, constitu~re el delito de deso

bedieüc~a clcual esta sancionado por el articulo 182 del 

Código ?enal vigente para el Distrito Federal y el de 

declarar falsamente, ocultando o negando la verdad, o 

dici~ndola s6lo en parte, constituye el delíto de false

dad en declaraciones el cual esta sancionado por el ar -

t1culo 247 del C6digo Penal. 

Todas las personas que les conste algún 

hecho estan obligados a co~parecer ante la autoridad 

de lo que haya citado, la oto=gaci6n de protesta de de -

cir verdad, ·y la de <lec:1.ü.::.J.=, sin embargo existen excep

ciones que son las sig~ientes: 

(21) Rivera Silva Manuel Op .. Cit.. P&g .. 251. 
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1.- Est~n exceptuados de la obligaciOn de cornp~ 

recer, protestar y declarar, los Agentes diplom~ticos ex

tranjeros y dem&s personas que, de acuerdo con los trata

dos y los usos internacionales y el derecho de reciproci

dad, gocen de inmunidad de jurisdicción. 

2.- Est~n exceptuados de la obligaci6n de comp~ 

recer, pero no de las protestas y declarar los Altos fun

cionarios de la Federaci6n, debiéndose entender por tales 

los señalados en el articula 108 de la constituci6n. 

3.- Est~n excentos de otorgar la protesta de 

Ley, pero no de comparecer ni de declarar, los menores 

de catorce años. 

4.-4.- Est~n exceptuados de la obligación de 

declarar: 

a) Los que carezcan de capacidad sensorial y de 

juicio cr1tico o de ambas cosas a la vez, esta excepciOn

no se encuentra establecida por la ley pero es obvio que

esta irnp11cita en ella4 
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b).- Los que no pudieren expresarse, es decir -

los que carecen óe capacidad testimonial. El sordornundo 

instruido podrá áeclarar por conducto de int~rprete, este 

excepción alcanzar& el testigo que desconozca la lengua -

nacional y que carezca de int~rprete. 

e).- El tutor, curador, pupilo o cOnyuge del 

acusado, sus parientes consangu1neos o afines, en linea 

recta ascendiente o descendiente sin limitación de 9rados 

y en la colateral hasta el tercer grado y los que estan -

ligados con ~¡ por v~nculo de a.~or, respeto y gratitud. 

d).- Las perso~as obligadas a guardar secreto -

profesional no son objeto de exclusi6n especial, sin em -

bargo, para ellas el silencio constituye un deber pues 

declarando coroeter1an el delito de revelaci6n de secretos 

sancionado por el ar~!culo 211 del COdigo Penal, esta 

excepcí6n comprende a los abogados, que hubieren conoci -

do el delito por revelaci6n de su cliente. 

e).- Las personas cuya declaraci6n causara un -

daño a si mismas. 

El testimonio se asocia con cuatro rnedios auxi

liares: ínte=pretacíen, cran~o, confron~ación y reconoci

miento. El primero auxilio para su recepción y los res 

tantes para su cornplementaciOn~ 
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Las personas que ignoren la lengua castellana -

ser~n interrogadas mediante uno o dos int~rpretes las 

cuales protestarán traducir fielmente las preguntas y re~ 

puestas que transmiten. 

Los ~ntOrpretes son las personas que en virtud-

de una disposición de autoridad, tansrniten a la misma lo-

que manifiesta una persona que declara ante ella, cuando-

esa persona por no conocer el idioma nacional, o por ser-

sordomuda, que sólo pueda expresarse por determinados ge~ 

tos o señales, que no pueden hacer si su intérprete le -

dé auxilio, o de quién conozcas el idioma en que habla, -

o la significación de los gestos o señales con que suple-

la imposib~lidad de la expresiOn verbal. (22). 

La interpretación no es un medio aut6norno de 

prueba, sino Qnicamente un medio de compl~~entar los me 

dios de prueba personales. El int~rp;ete tampoco es un 

perito aunque deba hallarse dotado de conocimientos espe

ciales, ya que carece de la categoria de órgano de prue -

ba en virtud de que, en vez de poner en conocimiento del-

juez hechos conocidos por él, transmite los conocimien 

tos por otros (23). 

l22} Gómez, Eusebio, Tratado de Derecho ?ena: Comoañ1a 
Argentina ae EditOres~-t:-b-bS7-XIres:-y942 ~ 

(23} A=illas Bas Fernando Op. Cit. P&g. 123 
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Comete el delito de falsedad en declaraciones

judic~ales, el int~rprete que altere, modifique o no ma

nifieste completa la traducci6n hecha por éste; su labor 

puede ser tanto verbal o escrita, y también comete dicho 

delito refiriendo el pensamiento ajeno en forma distin -

ta a lo que le ñan rnanifiestado. 

El testimonio se perfecciona mediante el careo 

y la confrontaciOn. El careo puede revestir tres formas: 

- Careo Procesal o real; 

- Careo supletorio, y 

- Careo consti tuci·onal. 

El Careo Procesal, consiste en poner cara a 

cara a dos personas que discrepan en sus declaraciones -

para que las sostengan o modifiquen. El valor probato 

ria del careo procesal no tiene complicaciones, para que 

las sostengan o modifiquen. El valor probatorio del ca -

reo procesal no tiene complicaciones por que debe fin 

carse sobre la apreciaciOn directa que el juez hace de -

los careados. 

El careo supletorio se informa con los datos -

siguientes: a) Dos declaraciones que entre s1 discrepan, 
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bl Ausencia del lugar donde est& radicado el proceso, 

de una de las personas que produjo una de las declara 

ciones, y e) Que el =uez supliendo la persona ausente, 

se encare a la persona que produjo la declaraciOn, este

tipo de careo no tiene la misma importancia que el careo 

procesal, toda vez que este se lleva a cabo siempre que

esta ausente uno de los careados. 

El Careo Constitucional tiene su fundamento 

en la fracciOn IV, del art!culo 20 de la Constituci6n 

el caul dice; "Ser~ careado con los testigos que depon -

gan en su contra, los que Ceclararán en su presencia 

si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda 

hacerle todas_las preguntas co~ducentes a su defensa". El 

objeto de este contra y permitirle interrogarlo. 

La confrontaciOn se proceder~ a su pr&ctica 

en dos casos: l~ cuando una persona se refiere a otra 

en una declaraciOn en forr:i.a qce no basta para identifi -

carla, y 2~ Cuando un declarante asegure conocer a otra

persona y exista la sospecha de que no la conozca en re~ 

lidad del tes~i~üttio. 

El Reconocimiento es el señala~iento que hace

el testigo de una cosa y su funda.üento se encuentra en -

el articulo 209 del Código ?rocesal Penal. 
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dl. - REQUISI.TOS DEL TESTIMONIO. 

Riviera S~lva dice que el estudio del testimo

nio, en nuestras leyes positivas, impone tres capítulos: 

r.- Requisitos previos a la recepci6n del tes

timonio. 

II.- El testimonio propiamente dicho, y 

III.- Requisitos de comprobación del testimonio. 

El primero que es los requisitos previos a la 

recepción del testimonio, son ciertas medidas que el le -

gislador prescribe, para asegurar, hasta donde sea posi -

ble, la eficacia de este rr.edio probatorio. Estos requisi

tos son los siguientes. 

a).- El testimonio debe recibirse de una mane -

ra singular, es decir que los testigos deben de estar se

parados en el mo~ento en que van a declarar. El objeto 

de este requisito es para evitar que los testigos se ent~ 

ren de un testimonio. Esta regla tiene una excepciOn 

en los casos de que el testigo sea una persona ciega, sor 

demudo, o ignorante del idioma castellano esta excepci6n

no daña la intención que sea apuntado con anterioridad 

por que el testigo se hace acompañar exclusivamente de 
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las personas que son necesarias para salvar las deficien 

cías que pudiera dañar el testimonio. 

b}.- Antes de que el testigo cor.~ence a decla

rar, se le instruye sobre las sanciones que la ley irr~o

ne a quienes se producen con falsedad, e i~mediata.~ente

después se le tomara la protesta de decir verdad, lo an

terior es con el objeto de obligar jurfdicawente al tes

tigo a decir la verdad de los hechos. 

El testi;:-.onio rendido sin prev:a ?rc~eS":.3. se -

r1a nulo, pues aun cuando el deber Ce testiwaniar depen

de directa.'Ttente Ce la ley, la ?rotesta es un requisito -

formal, aunque entera~ente inOtil puesto que, de una pa~ 

te, el falso testi~onio es, por s! ~isoo, una iniracción 

del deber general Ge test:.::-.oniar, y de o~ra, no garanti-

zar en rnodo algu~o, la credibilidad Cel testigo (24) 

Los menores Ce catorce a~os no ser~n protesta

dos, solanen~e ser~n ex~ortaCos, la sustitución Ce la 

protesta ?Or la exortaci6~ no qui~a car~cter proba~orio-

al tes tü:10nio .. 

El segundo reguis~to es que el testir.onio es -

lo dicho por el testigo. Se hace Oe viva voz y ?=~~cipia 
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con la fijaci6n de sus generales del que depone. Asi -

como los vinculas de par~cntes o &':'listad que tengan 

con los sujetos del delito. 

Tiene por objeto vincular al testigo con el

testirnonio y exhibe Catos que sirven para la aprecia -

ci6n del rais~o testi~onio. Después de asentados los g~ 

nerales principia el testimonio en estricto sentido, -

o sea, el relato de todo lo que sabe vinculado con el

delito, sus circunstancias o las personas que en él 

intervinieren. 

El testi~onio puede obt~nerse ?Cr r~lato 

espont~neo del testigo o por interrogatorio, teniendo 

el testigo la obligación de responder a las preguntas

que sean formulados por el .Juez, el ?-~inisterio ?Cibli -

ca y la defensa, previa calificación de legales por 

el primero. 

El testi~onio se rinde en el juzgado, ce~ 

excepciOn de cuando el testigo est& enfermo, i~osibi

litado f~sica~ente. 

El ter ce::- ele.:71ento en lo re la ti vo a :i.os ::-e -

quisitos de co7'1probaci6n del testimonio son aquellos -

que tienen ?Or objeto dejar asentados en la for.:ia m~s-
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fiel lo dicho por el testigo. Se debe levantar un acta -

en la que se asienten las declaraciones de los testigos

procurando redactarla "con claridad y usando, hasta don

de sea posible, las mismas palabras empleadas por el 

testigo, si ~ste quiere dictar o escribir su declaraciOn 

se le perraitir~ hacerlo, en segundo termino para garan 

tizar la fidelidad entre lo dicho y lo escrito, al ter -

minar la diligencia" se leer~ al testigo su declaraci6n-

o la leer~ el mismo si quisiere, para que la ratifique -

o la enmiende, después el testigo firmará su declaración 

o la har~ por él la persona que legalmente lo acompañe. 
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e).- VALOR DEL TESTIMONIO. 

El valor del testimonio no ha sido el mismo -

en el correr de los siglos; ni ha evolucionado el sist~ 

rna en igual medida que otras ramas de la ciencia jur1 -

dica, como la psicolog1a, la sociolog1a etc. 

Mientras que casi todas las disciplinas del -

derecho se han transformado, la valoraciOn del testimo

nio, que es el mismo; sólo ha variado en la mentalidad

de algunos jueces y procesalistas. De manera general, -

los jueces y juristas de todos los tiempos han revela -

do su preocupaciOn constante por dotar de mayores gara!!. 

t1as de imparcialidad al valor del testimonio. 

La prueba del testigo es necesaria pero al 

mismo tiempo se advierte que haya que estar velando 

las armas contra ella, por que cada testigo es una arr.e

naza contra la verdad legal y en consecuencia, contra

la administraci6n de justicia. Los esfuerzos e~peñados

en todos los sentidos para asegurar la veracidad del 

testimonio, con ser muchos y constantes, no han logrado 

el objeto de neutralizar la accion nociva, corrupta y -

degradante del testigo falso. En los Códigos, senten ·-

cias muestran cicat=ices de caso iü'.borrables del daño -

que provoca el que miente a sabiendas. 
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A continuaci6n señalaremos un ejemplo que sirve 

para funda~ las bases hist6ricas, jur1dicas de la false -

dad en las declaraciones y las consecuencias. 

Uno de los casos m~s elocuentes es el que cita

Boiceau Oanty, es un autor franc~s que recuerda el proc=

so de la re~na Fredegonda, acusada por su raarido, el rey 

Childerico, de adulterio. La real acusada, para desvir -

tuar el cargo, hizo jurar corno testigos de su parte a 

trescientos personajes óe la corte, con el propOsito de

demostrar que su hijo era fruto de su matrimonio, y no -

de sus relaciones con~~ a.~ante. Los cowentarios versan-

tan s6lo no5 pregunta~os cómo los tescientos testigos 

pod1an probar que el rey, y no el amante de la reina, 

hab1a engendrado al niño que rr~tiv6 la demanda de adul -

terio (25) 

Este ej~uplo hist6rico de~uestra ~ue la prue -

ba de testigo es un ar.na de doble filo, que a veces, 

se utiliza para esclarecer los hechos y otras para dis -

torcionarl:OS·~ 

(25) Adip. Amado Op. Cit. P~g. 4. 
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No es novedad sostener que detrás de cada tes

tigo se oculta un enemigo invisible de la verdad y de la 

justicia~ A veces un testígo actOa de buena fe, aunque -

afirmando como cierto hechos que son errOneos y otras ve 

ces act6a de mala fe, porque conociendo la verdad, la 

falsea concientemente, este peligro de fraude procesal -

motivo a los legisladores rodear a la prueba con garan -

tías. 

SegQn el derecho biblico, se requerirfan por -

lo menos dos testigos los cuales no podían ser usureros, 

jugadores, esclavos, ciegos, in~a~cs, impios. Ten1an que 

coincidir en la acusaciOn y dar razones convincentes 

de sus dichos. 

El C6digo de Derecho Can6nico admite a los te~ 

tigos en cualquier tipo de juicio pero interrogados por

el Juez y conforme a los preceptos que se legislan en di 

cho cuerpo de leyes, determina la exclusión de oficio 

de los testigos por parte del juez cuando existen indi

cios concretos de que les est~ prohibido declarar. La 

restricciones establecidas en el Código de Derecho Canó

nico tienden corr.o en los C6digos laicos a preservar en -

lo posible la verdad de los hechos, contra el falso tes

timonio .. 

(261 Op. Cit. P~g. 27. 
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Hechas las anteriores consideraciones, podemos -

ya entrar a tratar el estudío del Valor del Testimonio. 

Tratando de apreciar la fuerza de un testimonio, hay que -

examinar dos puntos: 1: Que el. testigo no se haya engaña 

do; 2ºQue no haya querido engañarnos. Una vez reunidos 

estos dos requisitos, el testimonio merece crédito o no. 

La cuestión previa en materia de averiguar por -

qué siempre estamos dispuestos dar cr~dito al testimonio -

de nuestros semejantes. Dice Bentham que la respuesta se -

ria por la experiencia. Como el testimonio lo hemos halla-

do verdadero en el mayor n~mero de casos pasados tenemos -

propensiOn a fiarnos de ~l en el presente y para el futuro 

De aqu1 nace, en una palabra la disposición de creer. Por-

otro lado hemos experimentado que ha habido casos que los

testimonios eran engañosos de ahí la disposiciOn de dudar-

o no creer (27). 

Bentham da ha entender que la experiencia sirve-

al hombre para aprender a apreciar mejor el testimonio de-

sus sem~jantes y para distinguir en él la verdad de la men 

tira; en esto tiene raz6n pero no la tiene en cuanto afir-

ma que. la disposiciOn a creer nace de la experiencia. 

Las leyes vigentes han rodeado de una serie de -

requisitos la valorizaciOn de la prueba testomonial. 

(27) Mart1nez Silva Carlos ~E~~~~2-ª~-~E~~~~~-~Hªf~f~!~~ 
Ed. 
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Reid distingue dos conceptos en que se basa la -

a,utori'dad del testimonio, el primero es la inclinación 

del hombre que propende a decir verdad, cuando la pasi6n -

el odio o el interés no le inspiran la mentira, a esta in-

clinaciOn se le llama instinto de veracidad, el segundo 

consiste en la credulidad, por que de la misma manera que-

nuestra conciencia nos atormenta y nos impone a declarar -

la verdad, creemos que en la misma forma proceder nuestros 

semejantes (28). 

Gonzalez Bustaü.ante manifiesta que debe tomar --

se en cuenta que para que el testimonio tenga validez le -

gal requiere que se rinda bajo la protesta de decir verdad 

por que de otro modo, aunque el testigo haya mentido no s~ 

frira las consecuencias de su conducta, ni caer~ bajo las-

sanciones del COdigo Penal. 

En cuanto a la valorizaci6n del testimonio las -

leyes han vinculado al testigo con el testimonio, por que

indiscutiblemente que el testimonio no puede valorarse 

como entidad autónoma. 

El art1culo 255 del COdigo de procedimientos 

Penales, establece que "para apreciar la declaración de 

un testigo, el tribunal tendrá consideración. 

(28) Gonzalez Bustamante Juan José Op. Cit. Pág. 369. 
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I,- Que el testigo no sea inhabil por cualquiera 

de las causas señaladas en este COdigo. 

II.- Que por su edad, capacidad e instrucción 

tenga el criterio necesario para juzgar del acto; 

III.- Que por su probidad, la independencia de su

posición y antecedentes personales, tenga completa impar -

cialidad; 

IV.- Que el hecho de que se trata sea suscepti 

ble de conocerse por medio de los sentidos y queel testigo 

lo conozca por si mismo y no por inducciones ni referen 

c.ias de otro; 

V.- Que la declaraciOn sea clara y precisa, sin

dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, 

ya sobre sus circunstancias esenciales·; 

VI.- Que el testigo no haya sido obligado por 

fuerza o miedo, ni irnpulsaCo por engaño, error o soborno. 

El apremio judicial no se reputar& fuerza". 

En el analisis del artículo antes mencionado po

demos observar que en fracciOn I señala que 11 ta~.bi~n debe

r& tomarse en consideración que el testigo no se inhabi.1" 
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se puede decir que es un error hacer referencia de los te~ 

tigos inh~biles, por que ya h~~os indicado que en rnateria

penal no ha~l incapacidades para ser testigo. 

Una vez sue se han =i~adc los elementos qce se -

deben de considerar para la apreciación del testiwonio, se 

estudiara los casos de singularidad y pluralidad de testi

monios. En el artículo 260 del Código de Procedimientos 

Penales para el Dist::-ito Federal señala: "producen sola 

mente presunciOn; Fracci6n II.- Las declaraciones de test~ 

ges singulares, que versen sobre actos sucesivos referen -

tes a un mis~o hecho". Y en el ~is~o sentido se ha rnani -

festado la Suprema Corte de ~usticia al establecer que "la 

declaración de un testigo singular tiene valor de indicio" 

Ultimo Apendice del Sewanario ~udicial de la Federaci6n, -

Segunda Parte Primera Sala ?~g. 678. 

En lo que se refiere a la.pluralidad de testigos 

se deben distinguir tres situaciones: 

PRIMERA.- Cuando los diversos testimonios coin--

ciden en la esencia o como manifiesta la ley en la sustan

cia; 

SEGUNDA. - Cuar,do hay dos grupos de testigos, que 

so~tienen posturas enco~tradas siendo el nC~ero de ello 

igual en cada uno de esos grupos; y. 
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TERCERA.- Cuando el n~rnero de testigos de uno -

de los grupos es mayor que el otro (29), 

En el primer caso, la ley da valor probatorio -

al establecer en los art1culos 256 y 257 del Código en e~ 

ta que har~n prueba plena las declaraciones de dos testi

gos siempre y cuando coincidan en la sustancia; en el se

gundo caso, cuando hubiere igual nGrnero de testigos con -

tradictorios, el art1culo 258 del Código cin cita establ~ 

ce dos hip6tesis en una se deja a la libre apreciación -

del Juez, en tanto que se fija en el "Tribunal se decidi

ra. por el dicho de los que rr.erezcan mayor confianza" y 

en la otra hip6tesis se confrontan la perfecta situaci6n

de duda, por que se otorga la misma fuerza al pro y al 

contra entonces se debe de dudar de cuál es el verdade -

ro. En la 'Última parte del art1culo a estudio, "Si todos 

merecen igual y no hay otra prueba, absolverá al acusa 

do 11 
• Es decir si todos los testigos merecen la misma 

confianza y al no haber m&s pruebas entonces se debe 

de absolver al acusado. 

(29) Riviera Silva Manuel Op. Cit. P&g. 255. 
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El a¡;ttculo 259 del Cl'.id.igo de Procedimientos Pena -

les establece: "Si por una parte. hubiere mayor nO.mel;'o de -

testígos que por la otra, él tribunal se decidir~ por la -

mayorta siempre que en todos concurran iguales motivos 

de confianza. En caso contrario, obrar~ como lo dicte su -

conciencia. Analizando este articulo nos damos damos cuen

ta que el legislador establece que se debe decidir por la

mayor!a aunque deja a la libre apreciación del juez la 

fuerza probatorioa en la que alude al valor de cada uno de 

los testimonios por separado. Dicho de otro modo el juez -

tiene libre apreciaci6n en cuanto a la fuerz~ probatoria -

del testimonio y una vez que a todos les otorga idoneidad, 

es cuando opera el criterio de decidirse por la mayor1a 

de los· testimonios. 

También es procedente analizar el valor probatorio

del testimonio dado por un menor de edad y el de las per -

sanas que no estan obligadas a declarar. En cuanto a los -

menores de edad, debemos recordar que en materia penal to

dos tienen capacidad para ser testigos, por eso el testi -

monio de un menor de edad esta til nivel de cualquier otra

declaraciOn. 

En lo que se refiere al testimonio de las personas

no obligadas a declarar, si ellas voluntariamente lo rin -
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den, no hay razón alguna para invalidar su testimonio, a

demas no existe ningOn precepto que establezca esa situa

ciOn .. 
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f) .- PERITOS. 

El testimonio pericial, llamado comGnmente prueba 

pericial, es la expresi6n, a cargo de testigos especiales, 

denominados peritos designados con posterioridad a los he

chos, de relaciones particulares de éstos, conocidas a tr~ 

v~s del razonamiento. El perito es un testigo, no un con-

sultor del juez, puesto que pone en conocimiento de éste -

hecho que él gracias a su convicción de cient!fico o de 

t~cnico, establece entre un dato conocido y otro desconoci 

do (30). 

El perito consiste en hacer asequiable al profano 

en determinada arte, el conocimiento de un objeto cuya ca~ 

taci6n sólo es posible mediante técnica especial. El análi 

sis del peritaje descubre los siguientes elementos: 

a).- Un objeto que para el conocimiento del prof~ 

no se presenta de manera velada. 

b).- Un sujeto que necesida conocer ese objeto, -

pero su ignorancia en determinada arte le hace imposible -

la satisfacci6n de su necesidad; y 

(30)Arillas Bas Fernando Op. Cit. ?ág. 129. 
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e).- un sujeto que por los conocimientos quepo--

see (técnica) le es posible captar el objeto, mediante el 

examen y análisis del mismo hacerlo esequiable al profano_ 

merced a las explicaciones que formula al respecto.(31) 

Las operaciones periciales no son otra cosa que -

los actos mediante los cuales se procuran las experiencias 

útiles para responder a las cuestiones que se le han plan-

teado por el Juez. 

Perito, es toda persona entendida en alguna cien-

cia o arte que pueda ilustrar al juez o tribunal acerca de 

los diferentes aspectos de una realidad concreta para cuyo 

examen se requieren conocimientos especiales en mayor gra-

do que los que entran en el caudal de una cultura general_ 

media (32) 

Peritos son terceras personas que poseen conocí--

mientes especiales de una ciencia, arte, industria o de 

cualquier otra rama de la actividad humana, los cuales le 

permiten auxiliar al juez en la investigaci6n de los he---

hechos (33) 

(31) Rivera Silva Manuel Op. Cit. Pág. 238 y 239. 

(32) De Pina Vara, Rafael Diccionario de Derecho, Ed. Po-
rraa S.A. M~xico 1968 Pág. 381. 

(33) García Rarnl'.rez Sergio y Adato de Ibarra Victoria Op.
Cit. Pág. 350. 
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El perito es toda persona a quien se atribuye ca-

pacidad técnica cientírica o práctica en una ciencia o ar-

te. (34) 

El perito debe ser una persona con conocimientos_ 

especiales de la materia, debiendo tener titulo oficial en 

la ciencia o en el arte a que se refiere el punto sobre el 

cual debe dictaminar, si la profesi6n o arte están legal--

mente reglamentados; en caso contrario, el Juez nombrará -

a personas prácticas. ~a.~bié~ podrán ser nombradas peritos 

prácticos cuando no hubiere titulado en el lugar e~ que se 

sigUe la instituci6n, más en este caso se necesita de to--

das maneras la opinión del perito, ya que será necesario -

librar exhorto o requisitoria al Juez del lugar en que los 

haya, para que éstos, con vista del dictamen de los prácti 

cos emitan su opinión (35) 

El objeto de la prueba son los hechos que no son_ 

susceptibles de conocerse por sensopercepciones, sino por_ 

la aplicaci6n de reglas de alguna ciencia o arteª Los per~ 

tos deben proporcioanr al Juez los medios para conocer el 

hecho, no el conocimiento del hecho en si (36)ª 

(34) Col1n Sánchez Derecho Mexicano Ed. Porrúa, S.A. Pág. 
363. 

(35) Rivera Silva Manuel Op. Cit. Pág. 240. 

(36) Arilla Bas Fernando Op. Cit. Pág. 132. 
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En el estudio del perito se presenta el problema 

de distinguir el perito del testigo. A diferencia del tes

timonio, que implica la narraci6n o reproducci6n de hechos 

percibidos por medio de los sentidos, sin juicio acerca de 

tales acontecimientos, la pericia exige una apreciaci6n e~ 

lificada y demandada, en quien la rinde, conocimientos es

peciales en una ciencia, técnica o arte. El testigo conoce 

los hechos directamente o indirectamente; el perito, en -

cambio, los interpreta y valora a la luz de una disciplina 

determinada. De ahf que el testigo sea insustituible y ve~ 

ga determinado por las circunstancias, al paso que el peri 

to es designado por la autoridad que investiga o por las -

partes, y puede ser sustituido por otras personas que pe-

sea las mismas calificaciones profesionales (37) • 

La diferencia es sencilla porque el perito nunca

concurre con los datos contenidos en el dictamen, en tanto 

que el testigo siem:pre concurre con los datos de su testi-: 

monio por último,el perito siempre aprecia los datos, el -

testigo no los parecia únicamente los relata. 

Para muchos autores, los peritos son una catego-

r!a de jueces y su falsedad es más reprochable, pero en -

realidad por sus conocimientos son testigos privilegiados 

(37) García Rarn1rez Sergio y Adato de Ibarra Op. Cit. 348. 



ll.9. 

y su juicio influye en forma importante y a veces exclusi

va en la resolución de la contienda, puede cometer el del~ 

to afirmado haber efectuado las diligencias que no ha he--

cho, sobre la base de elementos que no existen o que son -

inexactos o interpretado falsamente los hechos sometidos a 

su examen. 

La fracci6n III, del artículo en estudio hace ex-

tensible, la pena aplicable al falso testimonio, "al que -

soborne a un testigo, perito o intérprete para que se con-

duzca con falsedad en juicio; o los obligue o comprometa a 

ello intirnidándoles o de otro modo", de cualquier forma, -

declaren o no, falsamente dichos testigos, peritos entre -

ellos, que tiene el carácter de testigo de calidad. 

Los peritos son en rigor, una categoría de jueces 

para fallar sobre especialidades científicas o artísticas. 

Sus obligaciones pues, participan de dos indoles, y reunen 

ambas, naturalezas de deberes en declaraciones que son en 

realidad providenciales. En un testigo, cualquiera la fal-

sedad es reprochable por falsedad; en un perito. lo es por 

abuso de funciones. Y en cuanto a las consecuencias, son -

tanto más temibles en éste último caso, cuanto con menos -

prevensi6n se escucha que una persona más elevada, más ca-

nocedora, más imparcial por razón de su oficio, de pone y 

asevera. Es pues justo, de completa justicia, la pena {38) .. 

{38) Moreno Antonio de P. Curso de Derecho Penal Mexicano, 
parte especial T. II Ed. PorrGa,S.A. M€xico, 1968 
Pág. 420 y 421. 
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c o N c L u s I o N E s . 

PRIMERA.- A través del tiempo el Estado se ha vi~ 

to en la necesidad de prevenir y sancionar conductas ilíc~ 

tas, que afecten a la sociedad, por lo que se ha consider~ 

do necesario la configuración de FALSEDAD EN DECLARACIONES 

JUDICIALES corno delito, conducta que se encuentra prevista 

en el articulo 247 del Código Penal vigente para el Distr.!:_ 

to Federal; y que entraña los diferentes elementos del in

justo, ad~üás de estar previsto de una sanci5n tiene un 

bien jurídico tutelado que es la fe pGblica. 

SEGUNDA.- La FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES 

es un delito formal, ya que se perfecciona con las simples 

declaraciones o expresiones que el sujeto rinde ante la -

autoridad, bajo Protesta de decir verdad. Sin embargo, al

gunas autoridades al tomar una declaración no los protesta 

por lo que al dar parte al Agente del Ministerio PGblico -

no puede ejercitar acci6n penal por la falta de esa solem

nidad. con fundamento en el articulo 205 del Código de Pr~ 

cedirnientos Penales. 

TERCERA.- Propone se reforme la fracción II del -

art!culo a estudio en lo referente a la penalidad en el ar 

den criminal que podrá ser hasta de quince años para el 

testigo falso que fuere examinado en juicio criminal, cua~ 
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do al reo se le imponga una pena de más de veinte años de_ 

prisi6n. En mi concepto considero que al testigo falso de

berá de sufrir la misma pena que el acusado. 

CUARTA.- Propongo se reforme la fracción tercera_ 

del artfiulo citado, toda vez que sólo hace mención de la_ 

penalidad para el que soborne a un testigo, perito o inte~ 

prete y no hace distinción para el sobornado porque es evi 

dente que el testigo, perito o interprete que falta a la -

verdad por promesa, es indudable que es más grave que el -

obedece s6lo a un sentimiento de odio o amistad, luego en

tonces es necesario que tenga una penalidad más alta para_ 

el testigo sobornado, perito o intérprete. 

QUINTA.- En el caso de intimidación del testigo,

perito o intérprete, se encuentra ante una causa de justi

ficaci6n concretamente en el caso de la fracción VI del a~ 

ticulo 15 del C6digo Penal vigente el cual establece: ----

110bra en virtud de miedo grave o temor fundado e irresist~ 

ble de un mal inminente y grave en bienes jur!dicos pro--

pios o ajenos" •.• Pero en el caso de que declare falsamen

te porque haya sido sobornado no se encudrar!a la causa de 

justificaci6n por parte del sujeto activo del delito. 

SEXTA.- Propone una necesaria reforma legislati-

va, tendiente a aumentar la penalidad en el delito que se 



122. 

estudi6, toda vez que resulta baja, al grado de que es 

fácil darnos cuenta que a ningún delincuente intimida la -

sanci6n impuesta en cualquiera de las hipótesis encuadra-

das en el artículo 247 del C6digo Penal. 

SEPTIMA.- El perito o intérprete, constituyen un_ 

punto de apoyo, sobre el cual descansa el fundamento de la 

acci6n penal o excepci6n, que las partes hacen valer en 

juicio, para probar la existenc~a del hecho o hechos que -

dieron origen al juicio, por lo que es importante que se -

aumente la penalidad en este caso en particular y además -

de la sanción, inhabilitación de su profesi6n. 

OCTAVA.- También se debe sancionar a la persona -

que presente ante cualquier autoridad administrativa o ju

dicial, a sabiendas, testigos falsos. 
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