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INTRODUCCION 

En el presente trabajo, analizar~ principalmente, el re

quisito de procedibilidad necesario, para que la autoridad i~ 

vestigadora, investigue e integre debidamente el delito de 

ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS, mismo que se encuentra previsto 

en el arttculo 336 y 337 del c6digo Penal vigente en el Di~ 

trito Federal, el cual queda dentro del Capitulo denominado 

"Abandono de Personas•, por lo que e~te trabajo ha quedado dJ:. 

vidido de la siguiente manera: En el primer capitulo aborda

r~ las generalidades del abandono de personas y las diferen

tes hip6tesis que plantea. Asimismo se expondr~n las razones 

por las cuales no estoy de acuerdo que el delito de Abandono 

de C6nyuge o Hijos se ubique dentro del Titulo de " Delitos 

contra la Vida y la Integridad Corporal • sino que se debe 

crear un Titulo Especial de •oelitos contra la Familia". 

En el segundo capitulo se examinar5n cada uno de los el~ 

mentas del tipo delictivo en estudio, y cu§ndo €ste requiere 

alguna caracteristica especial. 

El tercer capitulo est5 integrado por el requisito de 

procedibilidad indispensable para que el Ministerio POblico 

investigue los delitos, punto medular de este tema; el hecho 

de que ciertos delitos s6lo puedan perseguirse a petici6n de 



parte, o lo que se denomina t~cnicamente QUERELLA, radica 

esencialmente en que se considera que únicamente se lesionan 

intereses o bienes jurtdicos personales o familiares, sin em

bargo en el caso del delito de ABANDONO DE CONYUGE 1 considero 

que estos intereses no significan de manera total un goce pe~ 

sonal o privado, sino que en forma trascendente determinan la 

protecci6n no s6lo de una familia, sino de la Instituci6n So

cial llamada FAMILIA. 

Por otra parte, es importante señalar el inconveniente -

que represent~ la querella, en cuanto que al operar PERDON de 

la parte ofendida se da lugar a una liberaci5n de las conse

cuencias a que se ha hecho acreedor el sujeto activo con su -

conducta. 

En el Ultimo capitulo se hace menci6n a la forma en que 

se protege al c6nyuge abandonado, as1 como se debe sancionar 

al sujeto activo del delito, que incurre en las hip6tesis se

ñaladas en el art!culo 336 Bis y 339 del Código Penal vigente. 

Finalmente se expondr~n los motivos por los cuales consJ:. 

dero que este delito de ABANDONO DE CONYUGE se debe perseguir 

de OFICIO, ello con el objeto de evitar en lo posibl~ que la 

sociedad sea defraudada y se encuentre al descubierto de pos

teriores atentados por un simple acto de voluntad de un partJ:. 

cular. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL DELITO DE ABANDONO DE PERSONAS. 

l.- el delito de abandono a~ personas. 

La forma m~s patente de abandono consiste en dejar a la -

persona sola, sin vigilancia ni f~cil posibilidad de que sea -

socorrida, con riesgo para sufrir un daño, ya sea en su vida o 

en su integridad personal. 

Se señala a los canonistas como creadores de la figura ju 

ridica del abandono de personas, apoy~nQose en el concepto de 

daño o pe!igro de daño para el cuerpo humano, siendo la legis

laci6n Carolina, la primera que le di6 tratamiento, en sus fo~ 

mas delictivas de abandono con muerte y lesiones en la victima. 

El C6digo Penal Franc~s de 1810, por primera vez sanciona 

la exposici6n de infantes seguida de abandono propiamente di

cho al considerar las f iyuras distintas que gozan de la misma_ 

esencia, pues en ambas lo comGn y relevante es el hecho del -

abandono. 

El C6digo Penal de Verac~uz de 1835, fue el primero que, 

de~pu~s de la declaraci6n de Independencia, legisl6 en esta m~ 
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teria en lo que se referta a los delitos contra los particula

res. 

Posteriormente el C6digo penal para el Distrito y Territ,2_ 

rios Federales en materia comGn y para toda la RepOblica en m~ 

teria de fuero federal, de 1871 1 en su Titulo de DELITOS CON-

TRA LAS PERSONAS COMETIDOS POR PARTICULARES, sancion6 la expo

sici6n y abandono de niños cuya edad no fuera mayor de siete -

años siempre y cuando no se realizare en lugar solitari~ y la 

vida del niño no corriera peligro, tambi~n tipific6 el abando

no de enfermos, estableciendo un agravante en la pena cuando -

los autores del delito lo fueren los padres, ascendientes o -

custodios de la victima. 

El C6digo Penal para el D.F. y Territorios Federales de_ 

1929, bajo el Titulo de DELITOS CONTRA LA VIDA, reproduj~ lo -

dispuesto en el C6digo Penal de 1871. Aunque la exposici6n y -

abandono de niños y enfermos no constituyen delitos contra la 

vida, ya que no suponen daño de muerte. 

Asimismo incluy6 el Abandono de Bogar, en el que oe seña

laba a ambos c6nyuges, como sujetos activos del delito, en a

tenci6n a la obligaci6n subsidiaria en las cargas económicas -

de la familia, pero Gnicamente designa como agente del delito_ 

a una persona casada, olvid~ndose de los hijos naturales. 
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El legislador del C6di90 Penal de 1931, ahora vigente, -

trata de subsanar los anteriores errores, y dentro del Titulo_ 

de DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD CORPORAL. en el Capitu

lo VII, Titulo XXX, del Libro II, incluye bajo el comGn denomi 

nador de ABANDONO DE PERSONAS, diversos supuestos que el desa~ 

paro u omisiva conducta del agente oriqina en los sujetos pasi 

vos del delito, cuyas características son diversas, teniendo -

en coman el constituir figuras e~ peligro. 

Cabe aclarar qu~ el concepto de abanOono referido a una -

persona, no se nutre con el simple hecho de separarse, despe-

garse o alejarse de ella, sino que se colma con el desamparo -

creado por la separaci6n y por el pelig;o tnsito en el desamp~ 

ro. En el ~bandono yace, el incumplimiento de la obligaci6n -

de custodiar, asistir al sujeto pasivo o de prestarle los me-

dios o recursos necesarios para su subsistencia. 

Por lo tanto la falta de cumplimiento de estos deberes ju 

ridícos da lugar a diversos d~litos que son los siguientes~ 

A.- cuando el abandono se origina por el incumplimiento -

de un deber consisterite en custodiar con nuestra personal pre-

sencia al sujeto pasivo, surge el delito de abandono de niño -

incapaz de cuidarse a si mismo o de parsona enferma (art. 335_ 

del C6digo Penal vigente); 
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B.- Cuando se genera o se prolonga por no cumplir con el_ 

deber consistente en auxiliar con nuestra actividad propia al 

sujeto pasivo, aparecen los delitos de abandono de personas 

atropelladas por parte de quien la~ lesion5 (art. 341 C.P.) y 

de omisi6n de socorro a un menor incapaz o a una persona inv&-

lida (art. 340 del C.P.): 

c.- Finalmente, cuando brota del incumplimiento de un de-

ber de protecci6n consistente en prestar, sin que ello impli--

que personal presencia, los medios o recursos necesarios para 

la subsistencia del sujeto pasivo, se origina del delito de --

abandono de c5nyuge o hijos (art. 336 del C.P.). 

De esta manera las figuras delictivas derivadas de la de-

nominaci5n general de Abandono de Personas son ordenadas en el 

C6digo Penal vigente de la siguiente forma: 

a) Abandono de niños o enfermos (art. 335)¡ 

b) Abandono de c5nyuge o hijos (art. 336): 

c) Omisi6n de auxilio a los que se encuentran en peligro_ 

(art. 340): 

d) Abandono de v1ctimas por atropellamiento {art. 341) y 

e) Exposici5n de menores (art. 342). 

En estos supuestos de abandono de personas, se describen_ 

conductas que crean un estado de peligro para la vida o la in-
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tegridad Corporal del sujeto pasivo. 

veamos lo que estudiosos de la materia nos señalan: El 

tratadista Antonio De P. Moreno, nos dice al respecto que: 

• ••• cuando se produce peligro meramente potencial se ha viola

do el derecho, el bien o inter~s jur!dicamente protegidos. El_ 

cuidado y atenciún del ser desvalido que no esta en capacidad_ 

de atenderse y valerse por s! mismo. Cuando el abandono de la 

persona que se encuentra en estado de necesidad es originado -

intencionalmente, para causar daño en la integridad corporal o 

la aupresi5n de la vida del pasivo, y ~ste se produce, existi

rS, no el delito de peligro sino el delito de daño, no delito_ 

de simple actividad, sino de resultado.• (1) 

Este aut~r nos indica que el rasgo común de este tipo de_ 

delitos es la situaci6n de desamparo en que se coloca a ciertas 

personas en estado de necesidad. 

Aat concluimos que en el abandono llamado de hogar, el d.!_ 

~amparo de los familiares es econ6mico, es el incumplimiento -

de las prestaciones alimentarias: en el abandono de niños o en 

fermos 1 el desamparo consiste en la violaci6n de los deberes -

(1) "Derecho Penal Mexicano.Parte Especial• Edit. Porraa, S.A. 

H~xicc 1968, p~g. 129. 
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de custodia: en los abandono de personas en estado de peligro_ 

y de atropellados, el desamparo radica en la ausencia de opor-

tuno auxilio personal: en la exposici6n de menores, el desamp~ 

ro es moral. 

Por su parte el jurista Gonz~lez de la Vega, Francisco 

nos señala que los delitos de Abandono de personas pueden pro-

ducir diversas clases de consecuencias: 

a) Unas inmediatas, apreciables r~pjda y f~cilmente, que_ 

segGn el tipo de abandono, pueden ser el desamparo econ6mico -

el desamparo moral o la omisi6n de auxilio oportuno, pero to--

das ellas revelan por s1 solas los prop6sitos del autor y son 

suficientes para integrar el delito y otras: 

b) Finalistas, como las lesiones consecutivas del abandono 

que, a la inversa de las anteriores, pudieron no ser queridas_ 

por el sujeto activo del delito. (2) 

Nos damos cuenta que este autor tambi€n hace referencia a 

que se trata de un delito de peligro concreto. 

Luego entonces, las diferencias entre los tipos de aband~ 

(2) CFR. "Derecho Penal Mexicano. Los Delitos." Edit. porraa, 

S.A. M~xico 1964, p~g. 139. 
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no 1 se establecen examinando los posibles sujetos activos o pa 

sivos de la infracci6n, la forma en que se realiza cada uno de 

!os_ delitos y la posibilidad de sus consecuencias que lesionen 

el bien jurtdico protegido, y sobre todo, observando las dis-

tintas clases de desamparos previstos en las especiales def ini 

e iones. 

Hablando ya del delito de ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS, -

que es el que trataremos, veamos someramente a partir de cuan

do se empieza a considerar como iltcito. 

En el C6digo Penal para el Distrito y Territorios ~edera

les de 1871, el delito de Abandono de c6nyuge o hijos no se -

contempla, sino que es hasta 1917 1 cuando Don Venustiano carr.!!,n 

za expide la Ley de Relaciones Familiares, en dicha Ley se ex

presaba que comet!a este delito, "el que abandonara a su espo

sa o a sus hijos, sin motivo justificado, dej§ndo a aqu~lla o 

a ~stos o a ambos en circunstancias aflictivas.• 

Los inconvenientes que presentaba esta Ley eran: 

Primero.- el Gnico sujeto activo del delito, era el espo

so olvid5ndose que tambi~n la esposa tiene obligaciones; 

Segundo.- que dada la redacci6n del tipo s6lo se brindaba 

protecci6n a los hijos leg1timos, siendo necesario para que se 
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presentara el delito, el que hubiera matrimonio, en consecue~ 

cia, los Gnicos protegidos eran los hijos nacidos de ~ste, es 

decir, los legttimos. El imprevisto desamparo de los hijos n~ 

turales representaba una contradicci5n con el esptritu de la -

ley que tendta a equipararlos con los legitimas. (3) 

Posteriormente en el C6digo Penal de 1929, se mejor5 un -

poco la redacci6n, en tanto que ya se referta a los c6nyuges,_ 

hombre y mujer, quienes podrtan ser sujetos activos, en aten

ci6n a la obligaci6n subsidiaria en las cargas econ6micas de -

la familia, sin embargo, todavta subsistta la penuria en lo r~ 

lacionado a los hijos naturales, ya que conserv6 el error de_ 

designar como agente del delito a una p~rsona casada, perpe- -

tu~ndose as! el injusto olvido de los hijos naturales, que re

presentaba y representa un alto coeficiente en la poblaci6n rn~ 

xicana, en donde el matrimonio no es la forma más frecuente de 

las uniones sexuales. Adern~s de que lo inclu!a en el Titulo -

de "Delitos contra la Vida". 

El C6digo Penal de 1931, ahora vigente, trata de salvar -

todo lo anterior, al reformar el Título de "DELITOS CONTRh LA 

VIDA" y crear el de "DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 

CORPORAL" e indicar en su artrculo 336 que: "Al que sin motivo 

(3) CFR. IBIDEM. p~g. 140 
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justificado abandone a sus hijos o a su c6nyuge, sin recursos_ 

para atender a sus necesidades de subsistencia se le aplicar&n 

de un mes a cinco años de prisi6n, privaci6n de los derechos -

de familia, y pago, como reparaci6n del daño, de las cantida-

des no suministradas oportunamente por el acusado." 

Como nos d~mos cuenta al hablar de abandono, el legisla-

dar se refiere al abandono de car&cter econ6mico, Qnico que 

puede crear un peligro en la vida y la integridad corporal, 

consider&ndose como sujetos pasivos del delito la esposa o el 

marido o los hijos, equipar&ndolos a todos como legitimas. 

Asimismo el abandono debe ser de tal forma que no tengan_ 

los medios suficientes para subsistir, aunque no es posible es 

tablecer una regla general de cuando quedan sin los medios pa

ra subsistí~, si podemos concluir que nunca podr5n quedar en -

esta situaci6n las personas que tienen amplias posibilidades -

econ6micas. 

Al respecto los destacados juristus Ra01 Carrancfi y Truj,!_ 

llo y RaOl carranc~ y Rivas, opinan que: La Ley dentro del coE 

texto de los articules que corresponden al capttulo de Abando

no de Personas, s6lo contempla el abandono ftsico, dejando al 

márgen del Derecho Penal los problemas substanciales del orden 

familiar. Opinan que se deberia legislar ta~bi~n sobre el 
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abandono moral o subjetivo, de manera clara, directa y d!ndo-

les prioridad a los aspectos espirituales y emocionales. Agre

gando que la ley da preferencia al cuidado material, a la en-

fermedad, al daño ftsico; pero no hay una norma jurtdica que -

de manera concreta aluda a los daños de tipo moral. Hoy en -

dta se sabe que el daño moral, en los asuntos que corresponden 

a la familia, puede ser definitivo en la vida de un individuo. 

Aclaran tambi~n que aunque el resultado mediato de un abandono 

moral no es tangible, el abandono moral en si se consuma con -

su propio resultado que es el hecho de una desobligaci6n en --

cuanto a los hijos. (4) 

Pero no compartimos sus ideas, pues serta muy dificil co~ 

probar el daño moral causado, aunque si reconocemos, que, en -

infinidad de ocasiones el abandono de las obligaciones econ6mi 

cas principalmente, se debe al desequilibrio emocional, psico-

l6gico y econ6mico, creado tal vez por un exagerado individua

lismo. 

Por lo que hace a la obligaci6n ya sea de cuidado o de m~ 

nutenci6n puede derivar de la Ley, como en el caso de la obli-

gaci6n que tienen los padres de proporcionar a sus hijos lo n~. 

cesaría para atender a sus necesidades de subsistencia; aunque 

l4) "C6digo Penal Anotado 11 14a. Edici6n, Edit. porrGa,s.A. -
~~xico 1969, pSg. 799. 
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tambi~n puede derivar de convenio o contrato, como en el caso_ 

de eóucadores, enfermeras, etc., en el que e~iste un contrato_ 

de prestaci6n de servicios. Sin embar90, en el caso de un in-

cumplimiento de un contrato de esta naturaleza, se debe preci-

sar que el abandonado, qued6 en un real estado de indefensi6n_ 

o de peligro para su salud. 

En efecto, el tratadista J. Ram6n Palacios Vargas, a man~ 

ra de ejemplo nos señala: •considérese el caso de la hist6rica 

opulenta que contrata a una enfermera para que la cuide de no-

che sin estar gravemente enferma, sin que requiera la constan-

te atenci6n de aquélla, y si es abandonada dos horas serta vt.2_ 

tima del delito, que importarta el incumplimiento del contrato 

por parte de la enfermera, sin estado de peligro, sin peligro_ 

posible para la vtctima. Ast pu~s, hay que distinguir entre 

lo debido y lo incumplido: entre el abandono delictuoso y el -

abandono civil; entre el delito de peligro y la elusi6n de los 

deberes con que se configura el tipo.• (5) 

2.- su clasificaci6n dentro de los delitos contra la vida e i.!!. 

tegridarl corporal. 

La ordenaci6n de los delitos en el C6digo Penal se estru~ 

(5) •oelitos contra la~~ la Integridad Corporal" Edit. Tri 

llas, Mlóxico 1978·, ·p&g •. 97. 
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turan en fuci6n de los tres sujetos humano-jurtdicos: 

A. El hombre, exaltando su dignidad traducida en la libe~ 

tad y en la igualdad. 

B. La familia como base de la vida colectiva. 

c. La naci6n que es stntesis del pasado y centro de proy~c 

ci6n para el futuro. 

Por lo tanto, el rubro de cada uno de los Tttulo del c6di 

go Penal vigente para el Distrito Federal, expresa el bien ju

rtdico tutelado que los distintos tipo d~ delitos que lo inte

gran tratan de proteger. 

Ast en el Titulo de delitos "Contra la Vida y la Integri

dad Corporal" que contempla el ~6digo Penal vigente para el D. 

F. en su T!tulo Decimonoveno del Libro Segundo, lo que trata -

de proteger como el mismo nombre l'> indica es la VIDA y la I-N

TEGRIDAD PERSONAL. 

y esto es en raz6n de que no son la vida y la integridad_ 

corporal valores humanos que Onicamente interesen a una sola -

persona en que recae la agresi~n sino a la misma colectividad. 
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La VInA del homhre constituye el bien de los bienes jurt

dicos y no puede pasar inadvertido cuando se daña o se le des

truye. Por lo que es tutelado penalmente no solo del ataque -

que produjera una efectiva lesi6n, sino tambi~n del que le po

ne en peligro. Apareciendo asi, diversas especies.ttpicas 

creadas con el prop6sito de hacer m§s firme la seguridad social 

y regidas por la idea del peligro como coman denominador. 

Por lo que se refiere al concepto de INTEGRIDAD HUMANA -

quedan comprendidas tanto la salud corp6rea, en su aspecto ªº.!. 

t6mico y funcional, como la salud de la mente. 

~s1 tenemos que en su aspecto anat6mico, es cualquier da

ño que deje huella material en el cuerpo humano1 en su aspecto 

funcional e~ toda alteraci5n de la salud no perceptible por no 

estar situada en la superficie del cuerpo humano y que para su 

diagn6stico requiere examen clinico~ y respecto a la salud de 

la mente es dificil establecer el daño psiquico como causa y -

efecto productor del mismo. 

De esto se desprende que la integridad humana ocupa un l~ 

gar preponderante, que solo ante la vida cede en importancia._ 

Las diversas circunstancias concurrentes en las conductas lesi 

vas del bien juridico de la integridad corporal son tomadas en 

cuenta por el ordenamiento penal para atenuar o agravar el va-
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lor delictivo de cada conducta ttpica. 

Luego entonces los tipos que el C6digo Penal vigente pa

ra el o.F., contienen para tutelar la integridad humana, pue

den dividirse en delitos de D~ÑO y delitos de PELIGRO. 

A groase modo diremos que el DAÑO, se ha definido como_ 

todo lo que produce la p6rdida o disminuci6n de un bien, el -

sacrificio o la restricci6n de un interés garantizado por una 

norma jurtdica. 

Tambj€n se ha definido como lesi6n de intereses. Consid.!, 

randa que el inter6s consiste en una rel~ci6n entre hombre y 

bien, considerado 6cte como objeto del delito que es lo que -

resulta afectado con el daño, de manera que al daño se le pu.!_ 

de considerar como la disminuci6n o afectaci6n del interés. 

En stntesis diremos que en los delitos de daño se produ

ce la destrucci6n o disminuci6n del bien juridico, es decir,~ 

qu~ una vez consumados causan un daño directo y efectivo en -

intereses juridicamente protegidos. 

Por lo que respecta al PELIGRO, se ha definido como la -

probabilidad de un daño. Por p~obabilidad debemos entender c~ 

mo al conjunto de reglas que permiten precisar si un determin~ 
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do acontecimiento puede producirse. 

En sentido jur!dico el resultado se traduce en una viola

ci6n al ordenamiento legal, pues si lo que se protege es la s~ 

guridad de ciertos bienes, la situaci6n de peligro, en que se 

les coloca constituye ya por ar, una efectiva lesi6n al orden~ 

miento jur!dico. 

Por lo que en los delitos de peligro, el legislador toma_ 

en cuenta solo la probabilidad del daño, es decir, de que el -

bien jur!dico puede resultar dañado como consecuencia de la -

conducta del agente, esto es, la descripci6n t!pica solamente_ 

considera a efecto de su constituci6n la amenaza de destrucci6n 

o disminuci6n del bien jur!dico, ya que no causando un daño -

efectivo ponen en peligro la seguridad del mismo, sin que sea_ 

necesario demostrar caso por caso la realidad del peligro. 

La distinci6n entre los delitos de daño o de lesi6n y los 

de peligro no solo tiene inter~s te6rico, sino que se toma en_ 

cuenta para la aplicaci6n de la pena, segGn la naturaleza del 

daño ocasionado por el autor. 

Respecto a los delitos de peligro, se señala que: "La -r_!. 

tio- de estos tipos penales descansa precisamente en la exis-

tencia de conductas cuya realizaci6n presume un peligro abs---
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tracto para la vida o la integridad de algunas personas, debi-

rlo bien, a las circunstancias fisiol6~icas o condiciones pato-

16gicas en que se hayan, bien al lugar que ocupan en la esfera 

familiar. No destruye la existencia f~ctica de los tipos de -

peligro presunto, la prueba de que en el caso concreto el suj~ 

to pasivo no ha sufrido ningGn riesgo efectivo.• (6) 

Por lo que en el C6digo Penal vigente para el D.F., el 

Titulo de DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL, es-

ta integrado por los siguientes tipos: 

a) Lesiones (art. 288); 

b) Homicidio (art. 302): 

e) Parricidio (art. 323): 

d) Infanticidio (art. 325): 

e) Aborto (art. 329): 

f) Abandono de personas (art. 335-342). 

Sin embargo, junto a estos delitos, el mismo ordenamiento 

penal regula una serie de figuras que correctamente se consid~ 

ran delitos de peligro para la vida y la integridad corporal,_ 

ya que no causando un daño efectivo a tales bienes, sí ponen -

(6) .Jim€nez Huerta, Mariano. ·~ Penal Mexicano. ~

Penal E!:. la~~ Integridad Humana" Tomo II, Edit. porrQa 

S.A. M~xico 1984, p§g. 267. 



17 

en peligro la ~egurídad'de los mismos como son: 

9) Auxilio e inducci611 al suicidio (art. 312)¡ 

h) Disparo de arma de fuego (art. 306-I); 

i) Ataque peligroso (art. 306-II). 

Estas figuras se encuentran dentro del T!tulo que menci~ 

namos, ya que ~stos hechos quedartan impunes en la mayorta de 

los casos, por la dificultad de comprobar el elemento subjeti 

vo de las tentativas de lesiones y homicidio, si no se hubie

ra creado un delito formal, sancionador de estas actividades_ 

por st mismas, con independencia de las penas por los delitos 

o daños emergentes. 

En cuanto al delito de Abandono de Personas, el elemento 

principal para la comisi6n del mismo, es el desamparo en que 

se coloca a ciertas personas, con peligro para su vida o int~ 

gridad corporal. 

Por lo que se ~efiere a este delito de Abandono de Pers2 

nas el tratadista Francisco Gonz&lez de la vega, considera que 

" ••• s1' clasificaci6n dentro de los delitos contra la vida e -

integridad corporal no resiste el an~lisis crttico, pues se -

sanciona legalmente aGn en los casos en que, como consecuen-

cia del mismo no se cegist~e ninguna alteración de la salud -
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ni sobrevenga el dafio de muerte~'' (7) 

Asimismo agrega que: "··· si bien algunos de ellos pueden 

producir como consecu~ncia final del desamparo una alteraci5n 

de la salud y aun la misma muerte, los daños de lesiones y h2 

micidio no son constitutivos de los abandonos." (8) 

Y esto en virtud de que los delitos de lesiones y homici_ 

dio se sancionan formalmente cuando reanen los elementos esp~ 

cial~~ de sus distintas definiciones. 

por lo que hace al delito de exposici6n de menores pres~ 

me la entrega del niño en una casa de e~p6sitos excluyendo t,2_ 

da posibilidad de daño corporal al sujeto pasivo, por recibir 

~ste inmediata asistencia, en ocasiones superior a la que le 

deban sus incumplidores padres o en su caso custodios. 

Al efecto se~ala el jurista RaGl F. C~rdenas, que: "El -

abandono ataca, en primer término, el derecho a los cuidados_ 

ajenos, y si el resultado hace surgir el ataque a la vjda, a 

la salud o a cualquier otro derecho, el titulo respectivo lo 

comprender~ sin necesidad de incluirlo especificamente en él 

(7) Ob Cit. pág. 4 

(8) lBIDEM. pág. 138. 
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pues si lo intentaramos cualquier criterio de clasificaci6n -

seria imposible.• ( 9) 

Este autor nos da a entender que no existe raz6n para que 

nuestro Código Penal lo incluya en el mismo titulo que protege 

la vida y la salud, pues ann cuando el abandono puede llegar a 

lesionar estos derect1os, lo que se tutela es el derecho a la -

seguridad y a los cuidados ajenos, pues los delitos de abando

no se sancionan independientemente del resultado. 

Por su parte el maestro Oe P. Moreno indica que: 11 El bien 

jur!dico que tutela el delito es el cuidado y diligente aten-

ción a los seres incapaces de proporcion~rselos por s! mismos, 

y no, en cambio su vida o integridad corporal." (10) 

Este autor delimita perfectamente quien puede ser sujeto_ 

pasivo, y cual es el bien jurtdico protegido, coincidiendo con 

el jurista RaQl F. c&rdenas, en lo que se refiere a su inclu-

si6n dentro del titulo que tratamos. 

(9) 11~ ~Mexicano .. ~ Especial .. Delitos~!..!. 

Vida y~ Inteq~ Corporal." Edit .. Porrúa, S .. A .. México_ 

1982,p~g. 24 

(10) Ob Cit. pág. 128. 
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Por otro lado los juristas Francisco eav6n Vasconcelos y_ 

vargas LOpez, G. señalan: "Que si bien se considera que la se

guridad de las personas en su aspecto f {sico se coloca en si-

tuaci6n de peligro a consecuencia de las conductas descritas -

en los articulos 335 (abandono de niños y enfermos): 336 (aba~ 

dono de hogar): 340 (omisi5n de auxilio) y 341 (abandono de -

atropellados), justificase su inclusi6n en el titulo de delitos 

contra la vida y la integridad corporal, pues el objeto de la_ 

tutela penal, respecto a la incriminaci6n de las citadas figu

ras de abandono es el inter~s del Estado en lo concerniente a 

la seguridad de las personas ftsicas ••• " (11) 

Estos tratadistas est~n de acuerdo ~on la inclusi6n de e~ 

tos tipos de abandono en el T!tulo que estamos tratando, ya que 

como señalan, es la seguridad de la persona fisica lo que se -

trata de proteger de cualquier peligro. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que los tipos_ 

de Abandono de nifios o enfermos, omisión de auxilio a los que 

se encuentran en peligro y el abandono de victimas por atrope

llamiento, est~n bien ubicados dentro del Titulo de Delitos -

contra la Vida y la Integridad Corporal, ya que realmente st -

(11) 11~ ~de Peligro pa·ra la Vida y_ la Integridad Cor

poral" E:dit. Porrtia, S.A. México 1987, plig. 9. 



21 

se crea un-peligro para su integridad ftsica y afin para su pr.2 

pia vida. 

Pero, por le que hace al Abandono de c6nyuge o hijos, de

berta de tratarse en un Titulo Especial en que se incluyan de

litos contra la Familia, incluyendo no s6lo a los hijos o al -

c6nyuge sino tambi€n a familiares que tengan el car~cter de -

acreedores alimentarios, con la misma caractertstica de que -

carezcan de recursos para atender a sus necesidades de subsis

tencia, como serta el caso de familiares de avanzada edad, y -

aan podr!a incluirse la concubina y/o el concubinario. 

Finalmente, en lo referente a la exposici5n de menores, -

al dejarlo en una casa de exp5sitos no corre ningOn riesgo su 

integridad corporal ni su vida, en virtud de que se le asiste_ 

inmediatamente, no deber!a incluirse en este T1tulo, sino tam

bi~n en el que comentamos: Delitoa contra la Familia. 

Por lo que podemos concluir que el abandono de c5nyuge o 

hijos protege de un peligro de daño que pueda sufrir el bien o 

inter~s jur!dico protegido: LA FAMILIA. 

Una vez que hemos dejado establecido las caracteristicas_ 

principales de los diferentes tipos de abandono, que hemos ex

puesto las razones por las que se incluyen en el Titulo de 
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•oelitos contra la Vida y la Integridad Corporal• y sus crltj

cas, pasemos al estudio especifico del ABANDONO DE CONYUGE o -

HIJOS que es la hip6tesis de abandono que nos ocupa. 
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CAPITULO II 

DELITO DE ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS. 

l.- Concepto. 

Para tener un conocimiento mSs ~refundo del delito de -

ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS, procederemos a su estudio especl 

fice. 

Diversos conceptos al respecto del abandono ha vertido_ 

la doctrina, a continuaci6n transcribiré algunos que conside-

ro los m~s acertados. 

SegGn el Diccionario de Derecho del maestro Rafael de Pi 
na y Rafael de Pina Vara, el ABANDONO, significa: "Desamparo 

o dejaci6n, voluntaria o por presunci6n legal, de las cosas, 

derechos, obligaciones, recursos, proceso~, cargos o funcio-

nes.• lll 

El mismo diccionario nos indiCa qu~ el ABANDONO DE PEnSQ. 

NAS, en general es: " ••• el desamparo en que se deja a una peE 

(1) •oiccionario de~· lla. Edici5n, Edit. Porraa, S.A. 

M~xico 1983, p~g. 13. 
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sona con peligro para su integridad f!sica en circunstancias -

que no le permitan proveer a su propio cuidado." (2) 

Este concepto hace alusi6n al bien juiidico que la ley -

trata de proteger: La integridad f!sica. 

Otro concepto nos dice que ABANDONO, "Es dejar a la pers~ 

na en situaci6n de desamparo material con peligro para su seg~ 

ridad f!sica. En el vocablo se comprende el desamparo de los 

que por algGn motivo deben ser protegidos por quienes tienen -

el deber u obligaci6n para ello." (3) 

Por otro lado, en el abandono va i~pl!cita una obligaci6n 

adquirida con anterioridad, para la seguridad f!sica, de quien 

debe ser protegido. 

Especificando aGn rn&s: "El abandono de persona afecta la 

seguridad f!sica de la persona humana, la cual se pone en peli 

gro no s6lo por actos dirigidos a ello como el homicidio y las 

lesiones, sine por el abandono material de quien no s~ encuen-

(2) IBIDBM. p!g. 14. 

(3) "Diccionario Juridico Mexicano." Instituto de Investigaci2 

nes Jurtdicas. Tomo r. 2a. Edici6n, Edit. Porrúa, S.A. y -

UNAM. M€xico 1987, p!g. lS. 
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tra en condiciones de proveer a su cuidado, su punici6n depen

de de la exposici6n al peligro y del incumplimiento del deber_ 

y obligaci6n de no abandonar al incapaz. Los elementos de es

ta conducta son el abandono, que éste recaiga sobre una perso

na que no puede proveer a su propio cuidado material y que -

quien lo lleve a cabo sea una persona obligada a proporcion~r

selo. • (4) 

Esto es, que el que resulta abandonado es totalmente inc~ 

paz de proporcionarse por si mismo lo indispensable para su -

propio cuidado material. 

Respecto al delito de ABANDONO UE HIJOS O CONYUGE, el C6-

digo Penal vigente para el Distrito Federal, en su articulo -

336 señala: •Al que sin motivo justificado abandone a sus hi

jos o a su c6nyuge, sin recursos para atender a sus necesida

des de subsistencia, se le aplicar& de un mes a cinco años de 

prisión, privaci6n de los derechos de familia, y pago, como r~ 

paraci6n del daño, de las cantidades no suministradas oportun~ 

mente por el acusado.• 

De la lectura del anterior precepto se deduce que los el~ 

mentos del delito son: 

(4) IDEM. 
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a) La acci6n de ab~ndonar: 

b) Que ~se abandono recaiga sobre los hijos o sobre el -

c6nyuge, y 

e) Que deben quedar abandonados, en tal forma que no te.!}_ 

gan los medios suficientes para subsistir. 

De acuerdo con las anteriores definiciones y de lo dis-

puesto en el articulo 336 de la Ley Penal anotada, entendere

mos que ABANDONAR, es dejar a una persona o familia (c6nyuge_ 

o hijos), en situaci5n de peligro para su seguridad o integri_ 

dad trsica, y que quien realice tal conducta sea una persona_ 

obligada a proporcionar ya sea el cuidado o los recursos nec!:. 

sarios para la subsistencia de las persqnas abandonadas. 

Asimismo este delito de Abandono de C6nyuge o Hijos com

prende una causa de justificaci6n al decir: "Al que sin moti

vo justificado ••• " y esto es en raz6n de que si el abandono -

se produce por indigencia, por carencia de posibilidad de 

atender a quienes abondono no hay delito; causa de justifica

ci6n que el suj~to activo debe probar plenamente. 

Por otra parte, la sanci6n establecida en este art!culo_ 

por el incumplimiento de obligaciones juridicas derivadas de 

la Ley Civil, tiene su raz5n d.~ ser en virtud de que se pres E_ 

me que en el abandono puede existir un peligro para la vida -
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del c6nyuge o de los hijos a quienes se les deja sin recursos 

para atender a sus necesidddes de subsistencia. 

2.- Presupuesto del delito de abandono de c6nyuge. 

Los presupuestos ael delito ha manifestado la doctrina, 

son aquellas situaciones de hecho o de derecho, es decir, el.!:_ 

mentas materiales o jur!dicos anteriores al mismo, que consti 

tuyen condiciones indispensables para su existencia. 

Por lo tanto, para la existencia del delito de abandono_ 

de c6nyuge o hijos se requieren dos presupuestos jur!dicos: 

Primero.- consistente en una obligaci6n impuesta por la_ 

Ley Civil, que es la relaci6n de parentesco y la obligaci6n de 

suministrar los recursos para atender a las necesidades de su~ 

sistencia~ 

Segundo.- consistente en la no suministraci5n de recursos 

para atender a las necesidades de subsistencia. 

La Legislaci5n Civil señala cuales son las obligaciones -

de los padres para con los hijos y de los c5nyuges entre si, -

pero debemos indicar al respecto, que el tipo penal no abarca_ 

en su referencia a todas ellas sino exclusivamente a la de pr~ 

porcionar alimentos en sentido estricto. 
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Como quedo anotado, este deber jur!dico se origina en las 

disposiciones del C6digo Civil vig. para el Distrito Federal, 

por cuanto que obliga a los padres a dar alimentos a sus hijos 

(art. 303 e.e.): a los c6nyuges a darse alimentos (art. 302),

as! como a contribuir cada uno por su parte a los fines del m~ 

trimonio y a socorrerse mutuamente (art. 162 e.e.): adem~s de 

que ambos contribuiran econ6micamente al sostenimiento del ho

gar, as! como a la educaci6n de sus hijos, en los t~rminos que 

la misma ley establece, salvo cuando en alguno de ellos exista 

imposibilidad para ello (art. 164 e.e.). 

Tambi~n la Ley Civil hace recaer la obligaci6n alimenticia 

en los hermanos de padre y madre¡ o en su defecto a los que lo 

fueren sólo de madre y a falta de ellos, a los que fueren ~6lo 

de padre, a falta o por imposibilidad de proporcion~rselos, en 

los ascendientes y desce~~ientes, y finalmente, en ausencia de 

dichos parientes, recae la obligaci6n en los parientes colate

rales, inclusive hasta dentro del cuarto grado (art. 305 y 306_ 

del e.e.). 

Sin etrbargo, en los tl!rminos del articulo 336 del C!idigo Penal v ig. 

para el D.F. , Gnicamente se sanciona a los c6nyuges o padres_ 

en relaci6n con sus hijos por el incumplimiento de los deberes 

de asistencia~ 

Por lo que respecta a las dem&s personas unidas por lazos 
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de parenteSco y que por razón del mismo est~n obligadas a pro

porcionar en sus respectivos casos, lo indispensable para la 

subsistencia de sus acreedores alimentarios, sólo pueden ser -

obligados al cumplimiento de su deber por los medios civiles -

adecuados. 

Remitiendonos a lo que dispone el Código Civil vigente 

vemos que como alimentos comprende: la comida, el vestido, la 

habitación y la asistencia en casos de enfermedad y en relación 

a los menores, los alimentos comprenden tambi~n los gastos ne

cesarios para su educación (art. 308 e.e.), no asr el delito -

que tratamos, el cual Gnicamente hace referencia a la comida,

vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, al r~ 

ferirse a • •.• sin recursos para atender a las necesidades de -

subsistencia ••• • (art. 336 del c. Penal vig.), por una parte y 

por otra que no hay abandono cuando el cónyuge o los hijos - -

cuenten con bienes propios. 

oe lo expuesto se desprende que en el Delito de Abandono_ 

de C6nyuge o Hijos opera en forma decisiva en la integración -

del mismo, lo dispuesto en el Código Civil vigente para el D.F. 

ya que en este ordenamiento se origina el deber jurtdico de -

los padres de proporcionar o prestar la debida asistencia eco

nómica a sus hijos y en su caso de los cónyuges entre sI. 
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Y la raz6n de que sea sancionada por la v!a penal, una 

deuda de car§cter civil, es para salvaguardar a la familia, en 

el aspecto econ6mico y moral, esto es, porque las sanciones ci 
viles han resultado ineficaces para proteger debidamente al 

c6nyuge y especialmente a los hijos, de los cuales la ley ya -

no hace distinci6n alguna. 

3.- Elementos del tipo. 

El tipo en el Derecho Penal se ha definido por varios au-

tares de diferentes maneras, pero toóos llegan a la conclusión 

de que es la descripci6n de conductas que se van a considerar 

il!citas. 

As! por ejemplo, el maestro Ignacio Villalobos dice que -

el tipo es " ••• la descripción del acto o del hecho injusto o -

antisocial precisamente valorado como tal en su aspecto objeti 

vo y externo." (5) 

Este autor destaca que es la descripci6n "injusta o anti-

social" es decir, lo que altera la paz y el orden de la colee-

tividad. 

(5) "Derecho Penal Mexicano. {~ ~~.!)" Edit. Porrúa, -

S.A. 4a. Edici6n, México 1983, p§g. 266. 
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Por su parte Fernando Castellanos Tena, nos indica que el 

tipo •gs la ~reaci6n legiolativa, la descripci6n que el Estado 

hace de una conducta en los preceptos penal~s.• (6) 

Es decir, el Estado describe las conductas que van a ser_ 

punibles o castigadas para conservar el orden social. 

Asimismo nos señala el tratadista Jim~nez Huerta que el -

tipo es " ••• el injusto recogido y descrito en la ley penal."(7) 

Este autor tambi~n concuerda con el maestro Villalobos al_ 

señalar "el injusto", es decir, lo que va contra el orden so-

cial. 

En nuestro concepto diremos que, tipo es el precepto que_ 

contiene la descripci6n de conductas que se van a considerar -

delictivas y por tanto punibles. 

Por su lado la doctrina ha manejado que todo tipo penal -

va a estar integrado por varios elementos, ~stos se han señal~ 

do como objetivos, subjetivos y normat~_jos. 

~ 

(6) "Lineamientos Elementales de ~ Penal" Edit. PorrGa, 

S.A. México 1982, p&g. 166 

(7) CIT. POS. IDEM. 



Al respecto Luis Jim~nez de AsGa nos dice que: "La pura -

descripci6n objetiva tiene como nGcleo la determinaci6n del ti 

po por el empleo de un verbo principal: matar, apoderarse, 

apropiarse, substraer, etc. Pero junto a este nGcleo aparecen 

referencias al sujeto activo y pasivo, al objeto, al tiempo, -

al lugar o la ocasi6n y a los medios." (8) 

Nos da a entender, que los elementos objetivos determinan 

qu~ conducta va a considerarse adecuada a lo que señala la ley 

como delito. 

El mi~mo autor cefiri~ndose a los elementos subjetivos del 

tipo describe: ~ ••• en numerosos casos el.tipo no presenta una 

descripci6n objetiva, sino que se añaden a ella otros elementos 

que se refieren a estados animicos del autor en orden a lo in-

justo." (9) 

Y los normativos que se consideran como el1~mentos de val,2_ 

raci6n cultural. 

T&--:bién algunos autores han desmembrado atinaciam.::nte lo~_ 

(8) ''!!,.;;:_ ~ "L el Delito. {Principios de .Q.!E:echo Penal}" Edit. 

Sudamericana, 13a. Edici6n, .. Buenos Aires 1984, p~g .. 255 

(9) IDEM. 
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elementos del tipo, por ejemplo la Doctora en Derecho Olga I~ 

las, autora citada por Rafael M~rquez Piñero, nos indica que: 

estructuralmente un tipo se define a trav€s de los siguientes 

eleMentos: deber jur1dico penal, bien jurtdico, sujeto activo 

sujeto pasivo, objeto material, conducta, lesi6n o puesta en_ 

peligro del bien jur!dico (resultado), violaci6n del deber j~ 

rtdico penal (conducta antijurtdica) y nexo causal (10) 

Adem~s el tratadista M~rquez ~iñero, agrega a estos ele--

mentes la punibilidad al indicar que: " ••• es una advertencia_ 

que el legislador concreta en un tipo legal." (11) 

oe lo anteriormente citado concluiremos que, invariable-

mente se encuentran en cada tipo penal los siguientes elemen-

tos: sujeto ~ctivo, sujeto pasivo, bien jurtdicamente prote-

gido, objeto material, la conducta, el resultado, el nexo ca~ 

sal y la sanci6n o pena. En ocasiones el tipo exige calidad_ 

o cantidad en los sujetos activo o pasivo o hace referencia -

temporal o de ocasi6n. 

Pasemos ahora al estudio de estos elementos en ~l tipo -

concreto óe ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS. 

( 10) CFR. "g Tipo Penal. Algunas consideraciones .!:.!l torno al 

~~ UNAM, México 1986, p~g. 199. 

(11) IBIDEM. p&g. 227. 
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3.1. sujetos. 

3.l.l. sujeto a~tivo. 

Respecto a este elemento del tipo el tratadista Antonio_ 

De p. Moreno señala que: 11 Solamente las personas fisicas pue-

den ser sujetos activos del delito. solamente ellas poseen -

las cualidades de inteligencia y de volici6n que las hacen 

susceptibles de ser imputables~ responsables y culpables de 

su conducta." (12) 

Como observamos este autor resalta que solo pueden ser -

personas ftsicas las que realicen conductas delictivas, por -

su capacidad intelectual. 

Desde el punto de vista del jurista castellanos Tena, 11 s2 

lo la conducta humana tiene relevancia para el Derecho Penal. 

El acto y la omisi6n deben corresponder al hombre, porque finJ:. 

camente él es posible sujeto activo de las infracciones pena-

les, es el único ser capaz de voluntariedad." (13) 

El referido autor incluye tambi~n que la conducta de la 

(12) "Derecho Penal Mexicano. 1Parte Especial)'' Edit. PorrOa, 

S.A. M~xico 1968, p~g. 36 

(13) Ob Cit. p~g. 149. 
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persona f!sica es la Gnica que tiene relevancia para el Dere

cho Penal, haciendo hincapi~ a su capacidad intelectual. 

En stntesis diremos que sujeto activo es: la persona ft

sica con plena capacidad, que realiza la conducta pre-descri

ta en el tipo. 

También en ocasiones el tipo exige determinado sujeto ªE 

tivo, es decir, que tenga una calidad o caracterfstica ya sea 

jurtdica o natural, esto es, que el tipo restringe la posibi

lidad de ser autor del delito. 

En estos tipos legales, únicamente pueden ser autores 

quienes reúnen las calidades respectivas exigidas, pcrque el 

deber jurtdico va dirigido a ellos concretamente. 

En el delito de Abandono de c6nyuge o hijos, que es el -

que estamos tratando espectficamente, pueden ser sujetos acti 

vos del mismo, ya que tienen un deber juridico: 

BL PADRB SOBRB SUS HIJOS: 

a) Menores de edad, no emancipados nacidos de matrimonio 

(art. 412 y 414 del C6digo civil vig. para el D.F.): 

b) Reconocidos (art. 389 del C.C.); 

c) Declarada su filiaci6n en una sentencia (art. 382 del 

e.e. l. 
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LA MADRE SOBRE SUS HIJOS: 

a) Nenores de edad, no emancipados habidos ae matrimonio 

(art. 412 y 414 del e.e.): 

b) Reconocidos (art. 389 del e.e.): 

e) Cuya filiaci6n hubiere quedado establecida judicial-

mente (art. 385 y 386 del e.e.). 

EL eONYUGE: 

Sobre su esposa que carezca de bienes y no ejerza alguna 

profesi6n, oficio o comercio (art. 164 del e.e.) siempre que 

no viva, por culpa suya, separada de su marido (art. 323 e.e .. ) 

LA CONYUGE: 

Sobre su marido imposibilitado para trabajar y que care; 

ca de bienes propios (art. 164 del e.e.). 

Al efecto el jurista Mariano Jim€nez Huerta expresa que: 

"En puridad nos hallamos ante un delito propio o especial, ya 

que solo puede ser cometido por las personas en quienes con

curran la condición natural de padre o la jurtdica de c6nyu--

ge.• (14) 

(14) "Q~recho ~~Mexicano. Tutela Penal de !.~Vida ~ Inte

gridad ~.11 Tomo tI, '"6a. Edici6n, Edit. PorrGa, S.A. 

México 1984, p~g. 252. 
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De esto se desprende que Onicamente los padres en rela-

ci6n con sus hijos, sin distinci6n y los c6nyuges entre si, -

pueden ser sujetos activos del delito de Abandono de C6nyuge_ 

o Hijos pues as! lo señala especiiicamente el articulo 336 -

del C6digo Penal vig. en el D.F., al referirse o señalar: "Al 

que, sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su c6ny~ 

ge ••• " 

Por otro lado es necesario aclarar que c6nyuge es Gnica

mente el que est& unido por vinculo matrimonial, mismo que i~ 

pone un deber juridico de asistencia entre cónyuges. Ya que_ 

sin la existencia de un deber juridico impuesto por la Ley p~ 

ra un sujeto en particular hace imposible el delito, pues na

da incumple quien no tiene la obligación de hacer. 

3.1.2. Sujeto pasivo. 

En todo delito dP.be existir un sujeto pasivo, ya que no_ 

puede darse un delito sobre sr mismo. 

Algunos tratadistas señalan que por sujeto pasivc se co

noce al titular del derecho o inter~s lesionado o puesto en -

peligro por el delito. Entre estos autores citaremos al tra

tadista De P. Moreno, quien nos dice que: "Resulta sujeto pa

sivo del delito originariamente, la persona fisica, indivi---
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dual y la persona jur!dica, el Estado." (15) 

Esto es, nos señala que puede ser una persona fisica o -

jur!dica, sujeto pasivo del delito, ya no exclusivamente la -

persona f!sica como sucede con el sujeto activo. 

Por su parte el autor Miguel Angel Cortés Ibarra, nos -

dice que: "es .s1..1jeto pasiv•.l u ofen,iido, la persona. que sufre_ 

o resiente la afectaci6n de la conducca delictuosa. 11 (16) 

Este tratadista no hace referencia a que si se trata de 

una persona f!sica o juridica la que resiente el daño. 

MSs acertadamente el jurista Francisco Pav6n Vasconcelos 

nos dice: como la ley tutela bienes no ~6lo personales =ino -

colectivos, pueden ser sujetos pasivos: 

a) La persona f!sica, sin limitüciones, después de su n~ 

cimiento y aGn antes de €1, protegi€ndose, ademfs de los bie

nes juridicos de la vida y la integridad corporal, otros como 

la paz y la seguridad, la salud, el estado civil, el honor, -

la libertad y el patrimonio~ 

b) La persona moral, cuando se lesiona algGn bien juridi 

(15) Ob Cit. pág. 40 

(16) 11~ Penal Mexicano (Parte General)º Edit. PorrGa, 

S.A. México 1971, pág. 98. 
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co protegido, como serta el patrimonio; 

e) El Estado, como poder juridico es titular de bienes -

protegidos por la ley penal, ejemplo, delitos contra la segu-

ridad exterior de la Nación; 

d) En general, la sociedad, como eri el caso de los deli-

tos contra la economia pGblica.n (17) 

De lo expuesto diremos que, sujeto pasivo es la persona 

fisica o moral que resiente la-condUcta realizada por el suj~ 

to activo y que adem~s es el titular del bien juridico prote-

gido. 

En este orden de ideas, el tipo puede igualmente exigir 

determinada calidad en el sujeto pasivo, como sucede con el -

sujeto activo. Es decir, puede exigir ciertas caractertsti-

cas que van delimitando al sujeto pasivo, en función de la n~ 

turaleza del bien jur!dico tutelado, Gnicamente quien reGne -

esas caracter!sticas puede ser sujeto pasivo en el caso con-

creto. 

Refiri€ndose ya al delito de Abandono de ¿6nyuge o Hijos 

(17) 11~ de Derecho Penal Mexicano" ?a. EdicióÍt, Edit".· P2, 

rraa, S.A. México 1985, pág. 171. 
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en especial, Gnicam.ente pueden ser sujetos pasivos, el c6nyuge 

que es s6lo quien ha contraido matrimonio y él o los hijos --

sin que la ley haga disLinci6n entre los hijos habidos de m~ 

trimonio o nacidos fuera del mismo; esto es, el tipo ya de~ 
mita .al sujeto pasivo. 

3.2. Bien Juridicamente protegido. 

Como tercer elemento rector en la integraci6n del tipo -

penal tenemos al bien juridico protegido. 

Al respecto señala el tratadista De P. Moreno que: " •• el 

bien jurtdico no es un bien que crea el Derecho sino un bien_ 

de la vida, un bien de los hombres o de la sociedad, que el -

Derecho reconoce y protege en forma especial, con los medios_ 

coercitivos a su alcance. El bien de la vida o de la convive!!. 

cia social se convierte en bien juridico, cuando queda prote-

gido por la norma. 11 (18) 

Comentario con el que concordamos plenamente, pues nos -

indica cual es el fundamento y raz5n de ser del Derecho. 

Opina el jurista Jim~nez Huerta que: 11 El bien juridico -

(lB) Ob Cit. p~g. 36. 
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que cada figura tutela es parte integrante de su estructura -

y est~ latente en su integraci6n, pues no es s6lo la fría es-

tructura mecánica de la figura tipica lo que interesa al ju--

rista, sino también su espíritu y metas, sus motivos y sus --

prop6sitos.• (19) 

Este autor también nos señala el fin del Derecho: la ca~ 

vivencia y orden social. 

Nosotros diremos que Bien Jurídico Protegido es el valor 

de interés social que se pretende proteger a través de la ºº!. 

ma jurídica, es la raz6n de ser del tipo legal. 

Respecto a cual es el bien jurídicamente protegido en el 

delito de Abandono de c6nyuge o hijos, existen varias opinio-

nes, mencionaremos algunas importantes. 

El jurista Jiménez Huerta, indica que el interés protegi 

do - ••• es la vida o la salud del c6nyuge o de los hijos, como 

lo proclama su inclusión en el T~tulo denominado: Delitos con 

tra la vida y la integridad corporal." (20) 

(19) n~ penal Mexicano. Introducci6n ~ las Figuras Tipi 

~" Tomo I, 6a. Edici6n, Edit. Porrúa, S.A. México 1984 

p~g. 117. 

(20) Ob Cit. Tomo II, p~g. 251. 
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Esto es, ncs señala que es la vida y la salud lo que se_ 

pretende proteger por medio de la norma juridica. 

Para el tratadinta De P. Moreno, " ••• es el derecho que -

reconoce la ley a los acreedores alimenticios, de ser provis-

tos por el deudor, de los recursos indispensables para atender 

a sus necesidades de subsistencia." (21) 

Es decir, este autor hace referenci3 a que el bien ju~r-

dice protegido es el derecho a los alimentos, opinión con la_ 

que concordamos. 

Por su parte el jurista Celestino P~rte Petit Candaudap_ 

indica que: "El bien juridico protegido en este delito es la_ 

seguridad de la subsistencia familiar, siendo por tanto un d~ 

lito de lesi6n, sin dejar de observar que la conducta omisiva 

pone en peligro la vida o la salud personal del pasivo." (22) 

Asimismo este tratadista señala que el bien juridico pr.2_ 

tegido lo es tanto la subsistencia familiar como la vida o la 

salud persona). 

(21) Ob Cit. p&g. 131. 

(22) "Dogm~tica sobre los~~ la Vida y Salud~ 
nal" Edit. PorrOa, s .. A. México 1985, p~g. 488. 



43 

Para Raúl carranc~ y Trujillo y Raúl carranc§ y Rivas, -

11 Es la vida humana .... ya que del abandono podr1a resultar un -

daño no previsto ni querido por el agente, -lesiones, homici

dio- como consecuencia eventual del mismo abandono y con rel_!. 

ci5n de causalidad entre ambos. 11 (23) 

como observamos estos autores destacan que es la vida h~ 

mana lo que se tutela. 

En conclusi6n diremos que el bien jur1dico protegido pa

ra nosotros es la FAMILIA, él o la c5nyuge y principalmente -

los hijos, ya que la norma penal tutela el debido cumplimien

to de los deberes de asistencia. 

3.3. Objeto material. 

Este elemento del tipo, es no constante, estrechamente y 

en forma directa ligado con el bien jur1dico. Precisamente e~ 

te último se materializa en el objeto material. 

veamos como se ha manejado, el maestro De P. Moreno, nos 

indica que el objeto del delito puede ser material o jurídico 

ttobjeto material es la persona o cosa sobre la que recae el -

(23) "Código Penal~" 14a. Edición, Edit. porrúa, S.A. 

México 1989, pág. 795. 
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delito. Puede serlo la persona fisica, la persona moral o ju

ridica, los animales, los seres inanimados. 

Es objeto juridico del delito el bien o interés jurióico 

protegido por la norma, aquél para cuya tutela establece la -

ley la conminación de una pena." (24) 

Es decir, hace alusión a que el objeto puede ser material 

esto es, tangible o juridico cuando queda protegido por la -

norma. 

Para el tratadista Pav6n Vasconcelos 1 
11 El objeto material 

es la persona o cosa dañada que sufre el peligro derivado de_ 

la conducta delictiva, no debiéndose con~undir con el sujeto_ 

pasivo aún cuando en ocasiones este último puede al mismo 

tiempo constituir el objeto material del delito. 11 (25) 

Asimismo este autor agrega que también puede ser objeto_ 

material el sujeto pasivo del delito, aunque no siempre. 

Entonces entenderemos que: Objeto material del delito es 

el ente corpóreo que ocupa un lugar en el tiempo y el espacio 

y sobre el que recae la conducta del sujeto activo, esto es, 

(24) Ob Cit. p§g. 36. 

(25) Ob Cit. p§g. 175. 
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la persona o cosa sobre las cuales la acci6n tipica delictuo

sa se realiza. 

Por lo tanto, el objeto material en el delito de Abando

no de c6nyuge o hijos, en especial, est§ conformado, por los_ 

sujetos pasivos a que alude el mismo precepto u ordenamiento_ 

legal: LOS HIJOS O EL CONYUGE. 

3.4. La conducta. 

Hasta el momento los autores no han concordado en definir 

lo que es el elemento objetivo del delito, ya que unos se re

fieren al acto y otros al hecho. 

Nosotros no nos ocuparemos de analizar si se trata de un 

acto o un hecho y solo señalaremos que el elemento objetivo -

del delito en general, habrá de ser la conducta, por lo que -

señalaremos algunos conceptos. 

El maestro Porte Petit, óice: " ••• que la conducta es un_ 

hacer voluntario o un no hacer voluntario (olvido}" (26) 

(26} "Apuntamientos~!!!. parte~ de~~" 

Edit. PorrGa, S.A. M~xico 1985, p&g. 295. 
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Este autor hace referencia a que la voluntad puede ser -

activa o negativa, es decir, hace~ o dejar de hacer. 

Para el tratadista Castellanos Tena, la conducta la defl 

ne como: " ••• el corr.portamiento humano voluntario, positivo o 

negativo encaminado a un prop5sito." (27) 

Esto es, nos señala que la voluntad es con un fin y tam

bi~n refiere que puede ser positiva o negativa. 

Por otro lado Jiménez Huerta señala: "La expresi5n conduE_ 

ta es lo suficientemente amplia para recoger en su contenido_ 

con exactitud las diversas formas en que el hombre manifiesta 

externamente su voluntad, este es, tanto las forma~ positivas 

que exigen actividad muscular, como aquellas otras que impli

can inactividad, inercia o inacci5n~" ( 28) 

Este jurista sefiala especificamente las formas en que -

puede manifestarse la voluntad. 

Asimismo indica que: "No son conductas tipicamente rele

vantes las que se desenvuelven en el ámbito de la conciencia_ 

(27) Ob Cit. p&g. 147. 

(28) Ob Cit. Tomo I, p&g. 103. 
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sean prop5sitos, pensamientos o voliciones. Las figuras ttpi 

r.as captan S6lo los acontecimientos que se realizan en el mu~ 

do exterior ••• " (29) 

Nosotros concluyendo diremos que la conducta, es la mani 

festaci6n de voluntad del sujeto activo o el comportamiento -

que ~ste realiza para cometer el iltcito o delito. 

En relaci5n a este elemento, la doctrina señala que para 

integrar la conducta se requiere: 

a) La voluntad, que es el elemento interno, el factor -

ps!quico, el querer~ 

b} La manifestaci6n de dicha volunt.ad, ya sea con simple 

actividad o inactividad, y que dPje un resultado en el mundo_ 

exterior que sea considerado como delictivo, el cual va confo_E. 

roa"~º el tercer elemento denominado; 

e) Finalista, que seria la meta que guia la voluntad. 

Estos elementos al fundirse en una unidad, integran la·

conducta tipica. 

AsI tenemos que en el delito-que estamos tratando, s~ 

presentan los tres elementos de la conducta señalados: 

(29) IDEH. 
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a) La voluntad, consistente en un no hacer, es óecir', no 

suministrar los recursos para atender a las necesidades de 

subsistencia: 

b) La manifestaci6n de esa voluntad, consistente en una_ 

inactividad, esto es, no realizar la acci6n esperada y exigi

da: 

e) y el elemento finalista, que es la violaci6n de una_ 

norma penal consistente en un deber jurídico de hacer, es de

cir, de suministrar los recursos para atender a las necesida

des de subsistencia. 

Po~ lo tanto estamos ante un delito de omisi6n, de i~ac

tividad, al no cumplir el sujeto activo, con el deber jurídi

co que le impone la ley penal de proporcionar al c5nyuge o a_ 

sus hijos los recursos necesarios para su subsistencia. 

Asimismo, esta conducta de omisi6n puede realizarse des

de 1a 1ejania es decir, no es necesario la presencia corporal 

de1 sujeto activo, ya que abandona a su c5nyuge o a sus hijos 

tanto el que se aleja de ellos sin dejarles recursos para su 

subsistencia, como ·el que hallándose separado no le ministra_ 

dichos recursos sin justificac~6n alguna. 
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como nos damos cuenta el legislador no se refiere a un -

abandono material que sucede cuando el esposo o la esposa 

abandona la casa, pP.ro sigue cualquiera de los dos pasando a 

su c6nyuge y a sus hijos el dinero necesario para su manuten

ci6n, ya que al hablar de abandono, la ley alude al abandono_ 

de car~cter econ6mico, Gnico que crea un peligro en la vida y 

en la integridad corporal. 

2.5. El resultado. 

Los tipos penales se pueden integrar con la pura conduc

ta del sujeto activo, cuyo resultado es s6lo juridico, o bien 

con un resultado material derivado de la conducta del agente. 

Denominaremos como resultado: la mutaci6n o cambio en el 

mundo exterior físico o jurídico, que aparece como consecuen

cia del comportamiento del sujeto activo. 

para el tratadista Castellanos Tena, segQn el resultado_ 

que producen, los delitos se clasifican en formales, de sim-

ple actividad o óe acci6n y materiales o delitos de resulta-

do. Los delitos formales son aquellos en los que se agota el_ 

tipo penal en el movimiento corporal o en la omisi6n del suj~ 

to activo, no siendo necesario para su integraci6n la produc

ci6n de un resultado externo. Son delitos de mera conducta, 
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se sanciona la acci6n u omisi6n en s1 misma. (ejem. pottaci5n 

de arma); 4os delitos materiales son aquellos en los cuales -

para su integraci5n se requiere la producci6n de un resultado 

objetivo o material (ejemplo homicidio). Asimismo señala que 

tambi€n el delito se puede clasificar por el daño que causan, 

ya sea de lesi6n o de peligro; por su duraci6n que puede ser 

instant~neo, permanente o continuo. (30) 

En la integración ttpica del delito de Abandono de cóny.!!_ 

ge o hijos, no se requiere ningGn resultado material y lo po

demos clasificar de la siguiente manera: 

a) Oelito de peligro o de lesi6n, p?es es la vida y la -

integridad f tsica del c~nyuge o los hijos lo que se pone en -

peligro por el incumplimiento de los deberes de asistencia -

económica, al dejaLse al sujeto pasivo, sin los meaios o re-

cursos para atender a sus necesidades de subsistencia; 

b) Delito formal o de mera conducta, ya que el delito se 

consuma por el hecho de no aportar el numerariQ requerido pa

ra la subsistencia, es decir, la omisi6n por s! misma consuma 

el delito¡ 

e) Delito permanente o continuo, pues su consurnaci6n peE 

(30) Ob Cit. págs. 136 y 137. 

. ¡ 
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dura por e·l tiempo en que el sujeto activo del delito incum-

ple la ~bligaci6n de proporcionar los recursos necesarios, ya 

que no existe término alguno para suministrar dichos recursos. 

No obstante lo anterior también del abandono podr!a re-

sul tar un daño no previsto ni querido por el sujeto activo, -

como ~er!an lesiones o incluso homicidio, como consecuencia -

even'•~ual del mismo. Si casualmente se originan estos result,!!_ 

dos deber~ aplicarse la regla que contiene el articulo 339 -

del C6diqo Penal vig. que a la letra dice: "Si del abandono_ 

a ·l,Ue se refieren los articulas anteriores, resultare alguna_ 

le.-3i6n o muerte, se presumir~n éstas como premeditadas para -

los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos co

rrespondan.11 

Sin embargo, tenemos que aceptar que :as lesiones o en 7 

su caso la muerte en ninguna forma han sido queridos por el -

autor del delito, por lo que no estamos de acuerdo con lo es

tablecido en dicho precepto legal. Ya que si en determinado_ 

momento llegaran a darse tales resultados, porque el sujeto -

activo actGa imprudencialmente, es decir, sin la intenci6n d2 

losa, nos encontraremos ant~ un delito preterintencional, por 

lo tanto para la aplicaci6n de la pena no se invocar~ lo dis

puesto en el articulo 339 (premeditaci6n}, sino el articulo -

8 fracci6n 11 1 60 y 61 del mismo ordenamiento penal, que señ~ 
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lan la aplicaci6n de sanciones a lo~ delitas imprudenciales -

y preterintencionales. 

2.6. Nexo causal. 

Respecto al nexo causal, el jurista Porte Petit, nos dice 

• ••• la conducta humana puede producir un cambio en el mundo -

exterior, f!sico, anat6mico, fisiol6gico o ps!quico, o sea 

material y entre conducta y resultado material se requiere 

una relaci6n causal para que aqu€1 le sea atribuible al suje-

to.• (3l) 

Es decir, nos da a entender que la relaci6n causal con-

siste en un nexo entre la conducta y una consecuencia de la -

misma o sea el resultado material. 

En opini6n de la doctora en Derecho Olga Islas • ••• el º!!. 

xo causal ea una l!nea de conexi6n objetiva entre la actividad 

y el resultado material, en la que no entra en juego la voluE 

tad. oa lo mismo que la actividad sea dolosa, culposa o for-

tuita. • (32) 

(31) Ob Cit. Parte General. pá~. 335. 

(32) Cit Pos. Márquez Piñero, Rafael. Ob Cit. pág. 217. 
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Asimismo agrega: esta causaci6n 1 es una conexi6n consta~ 

te, univoca y de car~cter genético entre acontecimientos nat~ 

rales. Constante, porque la conexi6n se produce invariableme_!! 

te: univoca por la correspondencia reciproca ~uno a uno" en-

tre la causa y el efecto, es decir, que la conexi6n entre ca~ 

sa y efecto es tal que s6lo hay un efecto para cada causa y -

una causa para cada efecto: gen~tica porque el efecto no est~ 

simplemente acompañado por la causa sino engendrado por ella. 

(33). 

De lo anterior desprendemos que en el delito que tratamos, 

el nexo causal es el que existe entre la omisi6n, que provie

ne del sujeto activo y el resultado que puede ser formal o m~ 

terial, es decir, ~ue se consuma con la omisi6n de una conduE 

ta esperada y exigida. 

2.7. Pena o sanci6n. 

Respecto a la sanci6n o pena el jurista Castellanos Tena 

nos indica: • ••• es e! castigo legalmente impuesto por el Est~ 

do al delincuente, para conservar el orden juridico.• (34) 

(33) CFR. IBIDEM. pág. 218. 

(34) Ob Cit. pág. 306. 
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Como lo hemos señalado, este autor indica el fin del De

recho: conservar el or1en social. 

Por su parte M§rquez Piñero nos dice: que las caracter!~ 

ticas de la pena son " ••• a) particularidad, porque la sufre -

un sujeto determinado: b) concretaci5n, porque es un hecho 

concreto: y e) temporalidad, porque se ubica en un momento pr.!_ 

cisamente determinado y -por tanto- se agota concluido este -

momento.• (35) 

como vemos este tratadista hace referencia a que s5lo el 

que delinque es al que se le castiga. 

Asimismo, nos señala Castellanos ~ena que: "Indudablemen 

te el fin Ultimo de la pena es la salvaguarda de la sociedad. 

Para conseguirla, debe ser intimadatoria, es decir, evitar la 

delincuencia por temor a su aplicaci5n; ejemplar, al servir -

de ejemplo a los dem~s y no sólo al delincuente, para que to

dos adviertan la efectividad de la amenaza estatai: coerciti

va, al producir en el penado la readapLaci6n social, para im

pedir en lo posible la reincidenciat y justa, para que los -

miembros dela colectividad se percaten como el Derecho realza 

(35) Ob cit. pág. 232. 
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los valores ju~ticia,_ seguridad y bienestar sociales." (36) 

As!, nos da a entender que la pena cumple su funci6n de -

conservar el orden y paz sociales y servir de ejemplo para 

evitar ~n lo posible la comisi5n de conductds delictivas. 

En relaci5n con el delito que estudiamos, la pena que se 

le impondrá al sujeto activo del mismo, será como lo rnanifie:!, 

ta el articulo 336 del C5digo Penal vig. para el D.F. "··· de 

un mes a cinco años de prisi5n, privaci5n de los derechos de 

familia, y pago, como reparaci5n del daño, de las cantidades_ 

no suministradas oportunamente por el acusado." 

Este precepto penal, como observamos, contiene una tri-

ple sanci5n: corporal, es decir, prisi5n, moral como es la 

privaci5n de los derechos de familia, y económica ya que debe 

pagar todas las cantidades no suministradas oportunamente. 

Después analizaremos más ampliamente la sanción corres-

pondiente a este delito de Abandono de c6nyuge e hijos. 

Una vez que hemos analizado cada uno de los elementos del 

tipo especifico, procederemos a establecer qu~ elemento o re-

(36) Ob cit. p&g. 307. 
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quisito procesal es indispensable para que el Representante -

social investigue, si. la conducta realizada se adecaa al tipo 

penal descrito como delito y en su caso, ejercite acci6n penal 

en contra del sujeto activo del mismo. 



CAPITULO III 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN EL DELITO DE 

ABANDONO DE CONYUGE O HIJOS. 
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Respecto a los requisitos de procedibilidad, la doctrina 

ha manejado diferentes conceptos, pero finalmente se llega a 

la conclusi6n de q~e es lo que precede a la 1ntervenci6n del 

Ministerio Pfiblico, como 5rgano investigador de los delitos. 

Nosotros los definiremos, como las condiciones necesarias 

e indispensables para que la autoridad investigadora se avoque 

al conocimiento de hechos presumiblemente delictivos. 

Ast tenemos que el agente del Ministerio PGblico para 

iniciar su funci6n investigadora de delitos, misma que le en

comienda el articulo 21 Constitucional, debe determinar pre

viamente si el hecho denunciado constituye o puede llegar a 

constituir cierto delito, es decir, si puede encuadrarse en -

u~ tipo penal descrito como delito en la iey correspondiente. 

En el mismo sentido el artfculo 16 Constitucional esta

blece los requisitos para que se pueda librar una orden de -

aprehensi6n o detenci6n, señalando que sea precedida por una 

denuncia, acusaci6n o querella, de un hecho determinado que -
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la ley castigue con pena corporal y que adem~s esa denuncia,_ 

acusaci6n o querella, provenga de la declaraci6n Uajo protes

ta de persona digna de fe, o por otros Jatos que hagan proba

ble la responsabilidad del inculpado. Esto es en raz6n de -

que las leyes prohiben la acusaci5n an6nima. 

Por lo que dentro de la averiguaci6n previa deberá el 

agente investigador reunir los elementos suficientes para la 

comprobaci6n material del hecho, acto u omisi6n que en la ley 

encuadra como delito, para proceder posteriormente al ejerci

cio de la acci6n penal: ya que si por negligencia no lo hace_ 

al transcurrir el tiempo se desvanecerán estos elementos, re

sultando as! que será más dificil la com?robaci6n del mismo y 

la presunta responsabilidad de quien o quienes en el hecho h~ 

yan intervenido. 

Analicemos ahora estos requisitos de procedibilidad. 

l.- La denuncia. 

Sobre este requisito transcribiremos ~~-q~e sobre el mi~ 

mo sustentan algunos autores. 

Marco A. Diaz de Le6n nos .. dice: 11 
••• que es la noticia que 

de palabra o por escrito se da al Ministerio Público o Policta 
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Judicial ae hab~rse cometido un delito perseguible de oficio." 

( 1) 

Concepto con el que no concordamos plenamente, por el h~ 

cho de que la Policia Judicial no es autoridad para conocer -

de actos presumiblemente delictivos, aunque si debemos recen~ 

cer que puede y debe intervenir en casos de flagrante delito. 

Por su parte el jurista César Augusto Osario y Nieto men 

ciona que: "Denuncia es la comunicaci6n que hace cualquier -

persona al Ministerio POblico de la posible comisi6n de un d~ 

lito perneguible de oficio." (2) 

Esto es, el autor ya nos menciona, quien es Onicamente 

la autoridad competente para conocer de un delito. 

Para el tratadista Manuel Rivera Silva la denuncia es -

11 
••• la relación de hechos que se suponen delictuosos hecha a~ 

te la autoridad investigadora con el fin de que ~sta tenga c2 

(l) 11 Diccionario de Derecho Procesal~" Edit. PorrGa, S.A. 

México 1986, p&g. 86. 

(2) 11 g Averiguaci6n previa" Edit. Porro.a, S.A. M~xico 1985 -

Pag. 2. 
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nocimiento de ellos.• (3) 

Este concepto nos indica cual es el fin de la denuncia, 

pero lo hace en forma consideramos, incompleta, ya que no se-

ftala que va a hacer la autoridad, cuando conoce de esos hechos 

delictuosos. 

En s!ntesis diremos que DENUNCIA, es la informaci6n que 

tiene el Minister~o Público como 6rgano investigador de hechos 

delictuosos, con el fin de que se investigue quien o quienes_ 

son lo~ autores de los mismos, la cual puede ser presentada -

por cualquier persona, sea o no la victima del delito y proc~ 

de en los delitos que se persiguen de oficio. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la denun--

cia contiene los siguientes elementos o caractertsticas: 

a) Hechos u omisiones que se estiman delictuosos: 

b) Presentar la relaci6n de estos hechos ante el 6rgano_ 

investigador, sea en forma verbal o escrita: 

e) Hecha por cualquier persona y: 

d) Que se trate de delitos per~eguibles de oficio. 

(3) ng¡ Procedimiento ~· Edit. PorrGa, S.A. M6xico 1978, 

p&g. 110. 

. r 
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De lo señalado en los anteriores incisos diremos, res~ 

to al señalado con la letra a), que la exposici5n de estos --

hechos u omisiones es con el fin de que se investigue al autor 

o autores de los mismos y su presunta responsabilidad. 

Del inciso b) señalamos que no se exige que la denuncia_ 

deba ser escrita o verbal, sino que puede ser indiotintamente 

asimismo tenemos que reconocer que solo en casos de extrema -

urgencia es decir, en casos de flagrante delito, la denuncia_ 

s! podr~ hacerse ante la Policta Judicial, ante la Autoridad_ 

Administrativa o ante la Policia Preventiva, mismas que tie--

nen la obligaci6n de dar aviso inmediatamente al Gnico 6rgano . 
reconocido constitucionalmente encargado de la inv~stigaci6n_ 

de los delitos, el Ministerio PGblico. 

Por lo que hace al inciso e), expondremos que la denuncia 

pueden presentarla tanto particulares, sean o no victimas del 

delito, como funcionarios o autoridades cualesquiera. AGn --

m~s deberS o puede ser presentada por cualquier persona inde-

pendicntc~ente de su sexo, nacionalidad, estrato social, ere-

do religioso y ocupaci6n, tenga o no int~r~s como particular_ 

en que se persiga el delito. Esto se deduce del contenido --

del articulo 116 y 117 del C6di90 Federal de Procedimientos -

Penales. 
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Finalmente diremos de lo señalado en el inciso d) que en 

este tipo de delitos, aunque el que presente la denuncia, no_ 

desee que se persiga al autor de hechos delictivos basta que 

la auto~idad tenga conocimiento del delito para continuar con 

la investigaci6n oficiosamente. 

De acuerdo a las caracter!sticas de la denuncia, se plan 

teo e! problema de que si el presentarla ser& un derecho po-

testa tivo o un hecho obligatorio. 

Ast tenemos que el articulo 116 del C6digo Federal de 

Procedimientos Penales nos dice: "Toda persona que tenga con~ 

cimiento de la comisi6n de un delito que.deba perseguirse de_ 

oficio, est& obligado a denunciarlo ante el Ministerio Públi 

ca y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agen

te de la policia." 

Asimismo, el articulo 117 del mismo ordenamiento, se re

fiere a que toda persona en su car~cter de funcionario pfibli

co, tiene la obligatoriedad de presentar la denuncia de un h~ 

cho delictuoso perseguible de oficio, proporcionar al Minist~ 

ria Público todos los datos del mismo y poner en su caso inm~ 

diatamente al presunto responsable a su disposici5n. 

Sin embargo, estos numerales establecen la OBLIGACION 
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de presentar la denuncia, mas no señala sanci6n alguna para -

quien contravenga tal disposici6n, ni nos remite a algGn otro 

ordenamiento; asimismo el C6digo Penal vigente para el o.F. 1 

no hace menci6n alguna rel~cionada con la presentaci6n de la 

denuncia. Por lo que consideramos que es un derecho potesta-

tivo, salvo algunas excepcio~es, pero sin especificar que sa_!!. 

ci6n recibir!a quien no denunciara estos hechos. 

2.- La querella. 

La querella también es la comunicaci~n que se hace al 6~ 

ga110 investigador, pero trat:indose de delitos cuya persecuci6n 

requiere necesariamente que la victima solicite la interven--

ci6n del Ministerio pQblico. 

Haremos menci6n de lo que tratadistas sobre el tema re--

fieren. 

El jurista Jos§ Franco Villa, define a la querella como: 

"La relación de hechos expuesta por el ofendido ante el órga-

no investigador con el deseo manifiesto óe que se persiga al 

autor del delito.• (4) 

(4} "El Ministerio ~ ~11 Edit. PorrCia, S.A. Ml!xico 

1983, p§.g. 173. 
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Como nos damos cuenta, este concepto refiere "el deseo -

manifiesto" es decir, que va impltcita la voluntad para que -

que investigue la responsabilidad del autor del delito. 

Para Carlos Franco sodi, "La querella es la manifestaci6n 

hecha por el ofendido, a la autoridad competente; d~ndole a -

conocer el delito de que fu§ vtctima y su inter€s de que se -

persiga al delincuente.• (5) 

Este autor también cita la manifestaci6n de la voluntad_ 

al decir: "y su interés de que se persiga al delincuente." 

Y podr1amos seguir citando autores,. pero todos llegan a 

la conclusi6n de que en este requisito de procedibilidad es -

indispensable la manifestaci6n expresa de la voluntad del pa

sivo para que se castigue al autor del hecho delictuoso. 

De lo anotado concluimos: Que la querella es la manifes-

taci6n de la voluntad, de ejercicio potestativo hecha por PªE 

te del ofendido o persona legitimada para ello ante el 5rgano 

investigador competente, con el fin de darle a conocer del d~ 

lito del cual tu~ v!ctima y con el deseo manifiesto de que se 

(5) "El Procedimiento ~ Me'kicano" Edit. Porraa, S.A. Méxi 
co !967, pág. 34. 
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persiga judicialmente al autor del mismo, se d~ inicio a la -

averiguaci6n previa y se proceda en su caso a ejercitar la a~ 

ci~n penal correspondiente. 

De lo expuesto encontramos que la querella tiene los si

guientes elementos: 

a) Una relaci5n de hechos~ 

b) Que esa narraci6n de hechos sea hecha por parte del -

ofendido directament2: y 

e) Que se persiga judicialmente al autor del delito. 

Analicemos brevemente estos elementos: 

Por lo que hace a lo señalado en el inciso a) la querella 

hecha ante el 6rgano investigador competente puede ser en fo~ 

ma escrita o verbal, esto es, la exposici6n de hechos que vi~ 

nen a integrar el ~eta u omisi6n sancionado por la v!a penal_ 

hechos que la misma ley ha enumerado como de car~cter privado 

además, deber~n contener la firma y huella digital de quien -

la presente y su domicilio, tambi~n serán ratificadas por sus 

signatarios en presencia de la autoridad. 

Del segundo elemento, anotado con el inciso b), diremos_ 

que es requisito indispensable que la querella sea presentada 
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por la parte ofendida del iltcito, ya que aqut es el inter~s_ 

particular el que entra en juego y se ve más afectado por la 

comisi6n del mismo que la propia sociedad. Asimismo se ha 

llegado· a con$iderar que si se llegará a proceder de manero -

oficiosa se podrta ocasionar un daño mayor del que pudiera s~ 

frir la sociedad con el mismo iltcito~ por ejemplo el delito_ 

de adulterio, porque hay quienes consideran que con la averi

guaci6n previa se causa un daño ~~yor a la victima por el he

cho de hacer del conocimiento general lo sucedido. 

Sin embargo, se presentan casos conflictivos cuando exi~ 

te oposici6n por parte de algGn ofendido o del sujeto pasivo, 

a que se proceda al inicio de la averiguaci6n previa, esto es 

1) Cuando sea un menor de edad, el que resulta sujeto p~ 

sivo de un ilicito perseguible por querella y €ste desea que

rellarse, pero los padres o tutores no. 

Esta situaci6n es de dificil soluci6n 1 aunque existen m~ 

yores elementos de juicio a favor de l~ postura de los padres 

o de los representantes legales, ya que el discernimiento del 

menor por su propia minoria es deficiente. 

2) Cuando el menor no desea querellarse pero sus aseen-

dientes o tutores st. 
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Este hecho se soluciona de la siguiente manera: El 6rga

no investigador debe dar inicio a la averiguaci6n previa~ ya 

que existe un inter~s y una manifestaci6n de voluntad. 

Respecto a la querella de los mayores es obvio que el -

ofendido o su legitimo representante la puede formular. 

Por lo que hace a las personas mor~les, la querella puede 

ser presentada por apoderado legal que tenga poder notarial -

amplio pa~a pleitos y cobranzas con cl&usula especial (formu

lar querellas) sin que sea necesario un acuerdo previo o rati 

ficaci5n del Consejo de Administraci6n o de la Asamblea de S~ 

cios o Accionistas, ni poder especial para el caso concreto. 

El tercer elemento marcado con la letra e), es el deseo_ 

manifiesto de que se persiga judicialmente al autor del delito 

Si bien es cierto, en los delitos perseguibles por quer~ 

lla n2cesaria cabe el otorgamiento del perdón del ofendido ~

(posteriormente lo analizaremos) natural es que para que se -

persiga al presunto responsable, debe hacerse patente el deseo 

de que no hay perd6n 1 pues con la queja m~nifiesta se entien

de que no hay perd6n tácito ni expreso. 

Finalmente diremos que la querella da inicio a la inves-
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por parte del Ministerio PGblico, pero a falta de ella como -

consecuencia de un consentimiento previo otorgado al infractor 

por parte del ofendido, no se puede dar cabida al inicio de -

una investigaci6n de averiguaci6n previa. Por otro lado " •• el 

simple ~ranscurso del tiempo sin perd6n y sin consentimiento_ 

t~cnicamente hablando, lo que produce es la preclusi6n del d~ 

recho de querellarse que trae como consecuencia la extinci6n_ 

de la pretensi6n punitiva al caso concreto.• {6) 

Definida ya la que~ella y habiendo establecido sus ele-

mentas, analizaremos brevemente su naturaleza jurtdica desde_ 

un punto de vista doctrinal, y encontramos que hay dos puntos 

de vista sobre la misma. 

El primero de ellos, toma a la querella como una condi-

ci6n de PROCEDIBILIOAD y otro, como una condici6n de PUNIBIL~ 

DAD. 

vea~os, por una parte se establece que la querella es un 

requisito que debe satisfacerse para dar inicio al procedimien 

to y para que finalmente la acci6n penal por parte del Minis

terio Pfiblico pueda ser ejercitada, ya que como mencionamos,_ 

un grupo de delitos establecidos por la ley penal requiere de 

(6) Rivera Silva, Manuel. Ob Cit. p~g. 126. 
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la quere11a por parte del ofendido directamente por el iltci

to o en su caso por representante legitimo para l~ persecu-

ci6n de los delitos, pues el 6rgano investigador aGn conociel!_ 

do de la comisi6n del delito, se encontrar~ imposibilitado p~ 

radar inicio al procedimiento (averiguaci6n Previa), convir

ti~ndose en cierto modo en un simple espectador, en tanto el 

ofendido no exprese su deseo manifiesto de que se investigue_ 

el delito y se castigue al presunto responsable, quedando de 

tal forma la querella dentro del campo del procedimiento. 

Desde el punto de vista que considera a la querella como 

una condici6n de punibilidad, se argumenta que la ley penal -

definienao cada delito establece a su vez sus elementos prin

cipales o esenciales; algunos de ellos determinaran ciertas -

circunstancias que deben cumplirse para que puedan ser sanci~ 

nadas, trayendo como consecuencia que la falta de una de estas 

caractertsticas, pese a que el acto cometido es o puede ser -

consititutivo de cierto delito, no pueda ser castigado, adqul 

riendo de esta manera verdaderas condiciones de punibilidad,_ 

en virtud de que la ley exige como re~uisito que una ccnduc

ta considerada iltcita debe eer punible. 

Algunos autores van m§s i:jos, ya que consideran a la -

querella como elemento del delito. 
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En nuestra opini6n consideramos a la querella tanto como 

requisito de procedibilidad, como condici6n de punibilidad, -

no aceptamos que la querella sea un elemento del delito, ya -

que éste existe, con o sin la presentaci6n de la misma. 

Por otra parte la querella constituye un DERECHO tanto -

POTESTATIVO como RENUNCIABLE. 

Potestativo, pues se concede a los ofendidos la facultad 

de acudir ante la autoridad a manifestar su voluntad para que 

se persigan los delitos. Más aGn, el sujeto pasivo o persona 

ofendida por el delito, no solo podrá elegir entre ejercitar_ 

su derecho a la querella, sino también una vez presentada és

ta, en cualquier momento y antes de que se pronuncie sentencia 

en segunda instancia, puede desistirse de la misma, este acto 

es lo que se denomina como perd5n del ofendido. 

En nuestro sistema procesal penal la querella de cierta_ 

forma representa una autolimitaci5n establecida por el propio 

Estado a su potestad punitiva y otorga al particular ofendido 

del delito el "derecho" de decidir si se persigue al infractor 

de cierto ilicito en su contra. 

Esto es, el Estado en los .. delitos persegüibles por quer~ 

lla necesaria, tan solo deja al particular la decisi5n de dar 
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o no conocimiento del delito, pero una vez que se querelle, -

el ofendido debe pasar a un segundo t~rmino en el proceso pe

nal, ya que en el mismo el Ministerio Público es el que puede 

"acusar" y el ofendido podr~ tener cuando mucho una calidad -

de "coadyuvante•, pudiendo ofrecer pruebas por medio del Repr~ 

sentante Social. 

Asimismo el Código dP. Procedimientos Penales vig. para el 

D.F. en sus art!culos 9 1 10 y 417 fracci6n ·III 1 nos manifies

tan que el ofendido directamente por el delito disfruta de -

las siguientes facultades: 

a) Pro~orcionar al Ministerio Público o al Juez Instruc

tor las pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad 

del inculpado y a justificar la reparaci6n del daño; 

b) A ser otdo po~ sí o por medio de su representante, en 

las audiencias en las mismas condiciones que los defensores y 

c) A interponer el recurso de apelaci6n limit~ndolo a la 

reparaci6n del daño. 

Renunciable, ya que al sujeto pasivo del delito se le 

concede cierta "autorizaci5n" en el procese para que antes de 

que se dicte sentencia en segunda instancia otorgue el perd6n 

case en el cual el ofendido en ocasiones se vale de la coac-

ci6n estatal para lograr una indemnizaci6n monetaria, de par-
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te del sujeto activo del delito, quien con el afán de lograr. 

el perd6n a ~u favo~ ruega al agraviado se desista y llega ~ 

ofrecer más de lo que la propia sociedarl le llegara a exigir 

por el delito cometido. Al ofendido la ley en estas circun,!_ 

tancias le coloca en una situaci6n privilegiada de la cual -

quizás puede llegar a la venganza que por sus propios medios 

no hubiera podido lograr. 

3. La querella como requisito de procedibilidad en el deli

to a estudio. 

Como señalamos la iniciaci6n de la actividad dirigida a 

sancionar una conducta antisocial tipificada por la ley como 

delito, corresponde en casos especiales y previstos por la -

misma, a la declaraci5n de voluntad por parte ofendida, o 

t€cnicamente llamada QUERELLA la cual es un derecho tanto PQ 

TESTATIVO como RENUNCIABLE, que encuentra su fundamento en -

el articulo 21 c~nstitucional y mismo que pone en movimiento 

la acci6n persecutoria que incumbe al Ministerio Público. 

como sabemos el delito de ABANDONO DE CONYUGE, se persi 

gue a petici6n de parte, es decir, es necesario presentar 

QUERELLA. 

Respecto a este ilícito una gran número de leyes extran-
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jeras, lo consideran como un delito de car~cter pGblico, evi-

tando dejar su prosecuci6n a la manifestaci6n de la voluntad_ 

del particular ofendido, sin embargo, hay leyes como nuestro_ 

Código Penal en que la acción penal cuando menos parcialmente 

se subordina a la querP.lla del agraviado. 

Asi nos manifiesta el articulo 337 del Ordenamiento Penal 

citado que: "El delito de abandono óe cónyuge se perseguir~ a 

petición de la parte agraviada ••• 11 no obstante se sefiala que: 

" ••• es ineficaz el sistema de hacer depender la punición del 

abandono de la voluntad de la parte lesionada por el incumpli 

miento del deber de asistencia, lo cual declaramos pugna, co-

me la doctrina lo ha puesto de relieve, ·con la esencia misma_ 

del delito a trav€s del cual se pretende la tutela de la vida 

e integridad de los hijos y del c5nyuge, sancionando el incu~ 

plimiento del obligado a sus deberes de procurar alimento a -

su familia." (7) 

Y es cierto, porque en realidad se afecta no sólo a laS_ 

personas consideradas individualmente sino al nGcleo familiar. 

Por lo que hace al abandono de hijos el mismo precepto -

(7) Pav6n vasconcelos, Francisco y Vargas L5pez, G. 11~ Oeli 

~ ~ Peligro para la Vida Y. la Integridad Corporal" Sa. 

Edici5n, Edit. PorrQa, S.A. M~xico 1987 1 p~g. 127. 
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señala: 11 
••• El delito de abandono de hijos se perseguir~ de -

oficio y, cuando proceda, el Ministerio PGblico ~remover~ la 

designaci6n de un tutor especial que r~presente a las victimas 

del delito, ante el juez de la causa, quien tendrá facultades 

para designarlo ••• " 

Respecto a lo que señala este precepto los juristas RaGl 

Carrancá y Trujillo y RaGl Carrancá y Rivas, opinan que: 

quien abandona al c6nyuge en cierta forma abandona a sus hi--

jos (en caso de que los haya) y por otro lado quien abandona_ 

a los hijos en cierta forma abandona al c6nyuge, por lo tanto 

se trata de delitos que se interrelacionan. (8) 

En efectb~ .. i estas situaciones de abandono se intEtrrel~ 

clonan, no vemos la raz6n por la cual el abandono de c6nyuge_ 

se siga a petici6n de parte (querella) y el de los hijos sea_ 

de oficio; independientemente de que los hijos son los que --

realmente pueden sufrir un daño en su integridad f1sica y mo-

ral, ya que por su incapacidad fisica o en ocasiones mental -

no pueden por si mismos allegarse los medios necesarios para_ 

subsistir, colocSndolos en la situaci6n de que se trate de ID.!, 

nares de 12 años, ya que la misma ley no nos indica hasta que 

edad los hijos necesitan de la asistencia de sus padres. 

(8) "C6diqo ~ ~11 14a .. Edici6n, Edit. PorrCía, S.A. -

México 1989, p~g. 798. 
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Nosotros creemo~ que los hijos mayores 'de·i2 años ya· ti~· 

nen la capaci.dad, aunque relat.iva, para atender a sus necesi-

dades de subsiste~cia. 
'.J 

Por lo que hace a él o a la c6nyuge abandonado es menos_ 

probable el daño que pudiera sufrir, pero volvemos a lo mismo 

si por ejemplo:~un c6nyuge abandona al ~tro, digamos con tres 

hijos y ~ste (abandonado) no trabaja, no cuenta con recursos_ 

~con6micos, ¿qu~ ~~ a h.acer hasta en tanto no enclM!ntre una -
< • actividad remunerada?, 16gico es que, tiene que solicitar el_ 

apoyo del Representante Social. 

Es por esta situaci6n que no estarna~ de acuerdo en que -

el delito de abandono de c6nyuge se sig¡l. .ª petici.ón de part.e, 

adem~s: 

a) EL Derecho <;ivil ha consagrado la obl_igac·i6n de los -

pad7es para co.n"' los hijos y de los c6nyuges entre sI. para pr.2_ 

porcionar alimentos {comprendiendo como se ha señalado: vesti 

do,,habitaci6n, asistencia en casos de enfermedad y educaci6n 

aunque el ordenamiento eenal no exige que los alimentos coro-

prendan la educaci6n): .sin embargo, ha fracasado para hacer -

efectiva esa obligaci6n, por lo que ha sido necesario además_ 

de -imponer sanciones civiles, sanciones de I.ndole penal: 

b) Una vez que el incumplimiento de dicha obligaci6n es 
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reprendióa por el Derecho Penal pasa a formar parte del orden 

pGblico y constituye una violaci5n tan antisocial como cual

quiera de los otros delitos que se persiguen de oficio, por -

lo que pensamos que causa m~s perturbaciones e intanquilidad_ 

digamos que, el robo de una cartera; 

e) Aún m~s el delito representa generalmente un ataque -

directo a los derechos del individuo, pues siempre atenta en 

forma inmediata contra los derechos del grupo social; 

d) Finalmente diremos que, desde el momento en que es la 

voluntad de los particulares la que soluciona el conflicto 

provocado por la acción delictuosa, la extorsión y el abuso -

son m~s que posibles. cu~ntas veces los engaños, el miedo y 

otros motivos han persuadido al ofendido para que no presente 

su denuncia o querella o en su caso que otorgare perd5n, si -

la conducta delictiva ya se produjo. 

4.- El perd6n condicionado. 

La extinci6n de la acción penal puede darse desde que se 

cometi6 el delito, se practican las investigaciones y se l!e

va a cabo la persecuci5n del responsable hasta que se dicta -

sentencia que cause ejecutoria~o despu~s de pronunciado el f~ 

llo si es condenatorio, por quedar pendiente la ejecuci6n de 
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la pena imPuesta, aunque ya se haya probado la culpabilida~ -

del responsable. 

Por otro lado, las causas por las cuales se extingue el 

derecho de querella son: la muerte del agraviado o del respo.!l 

sable, por prescripci6n y por perd6n del ofendido. 

Analizaremos Oiaicamente el PERDON. 

F.n el capitulo III1 ~ítulo V, Libro Primero del C6digo -

Penal vig. en el D.F. entre las causas de extinci6n de la re~ 

ponsabilidad, se encuentra y señala el PEROON DEL OFENDIDO o 

LEGITIMADO para otorgarlo, para determinado nGmero de delitos 

y con las circunstancias que quedan anotadas en el articulo -

que lo reglamenta. 

Respecto al concepto óe PERDON anotaremos el que nos se-

ñala el maestro Guillermo Colin S§nchez, que a nuestro parecer 

es el m~s acertado y nos dice: " ••• que es el acto a través --

del cual el ofendido por el delito, su legitimo representante 

o el tutor especial, manifiestan ante la autoridad correspon-

diente que no desean se persiga a quien lo cometio.~ (9) 

(9) ''~Mexicano de Procedimientos Penales 11 lOa. Edición 

Edit. PorrGa, S.A. México 1986, peg. 260. 
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Agt;egando asimismo que: Para estos. fines, bast~r~ que 

ast lo manifiesten, sin que sea necesaria ia expli~aci6n de 

el porqué de su d~terminaci6n." (10) 

En la pr~ctica cuando esto acarre, los ofendidos quere--

llantes al desistirse de la misma manifiestan que lo hacen 

POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES. 

De esta manera, el art!culo 93 del Ordenamiento Penal ci 
tado nos señala: "El perd6n del ofendido o del legitimado pa

ra otorgarlo, extingue la acci6n penal respecto a los delitos 

que solamente pueden perseguirse por querella, siempre que se 

conceda antes de pronunciarse sentencia ~n segunda instancia_ 

y el ceo no se oponga a su otorgamiento •• 6" 

oe acuerdo a este primer p&rrafo del arttculo citado ve-

mes que contiene los siguientes elementos: 

a) El perd6n, que opera Qnicamente en aquellos delitos .-

que se persiguen por querella necesaria y esta manifestaci6n_ 

de voluntad debe proceder ya sea del ofendido, su legttimo r~ 

presentante o tutor especial, esto ~n razón de que si hay ca-

pacidad para querellar~e, li5gi.co es, que tambi&n la hay para 

(10) IDEM. -
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Y en el caso de los menores sucede lo mismo que se dijo_ 

cuando analizarnos la querella, es decir, quien presente la --

querella, ya sea la persona que ejerce la patria potestad o -

algGn tutor, es el mismo que puede otorgar perd6n; 

b) Que dicho perdón se conceda antes de pronunciarse se~ 

tencia en segunda instancia, esto quiere decir, que el perd6n 

puede otorgarse en cualquier momento de la averiguaci6n pre--

via, durante el proceso y en ocasiones en ejecuci6n de sente~ 

cia; 

e) El precepto señala también: "••·Y el reo no se oponga 

a su otorgamiento." por lo que hace a esta condici6n no la 

consideramos necesaria por el hecho de que ningQn reo creemos, 

quiera permanecer privado de su libertad aunque se considera-

ra inocente. 

por otro lado nos señala-el mismo artículo las siguientes 

situaciones: 

11 
••• cuando sean varios los ofendidos y cada uno de ellos 

pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al respo~ 

sable del delito y al encubridor, el perdón solo surtir~ efe~ 

tos por lo que hace a quien lo otorga. 
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El perd6n s6lo beneficia al inculpado en cuyo favor se_ 

otórga a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo 

hubiese obtenido, la satisfacci6n de sus intereses o derechos, 

caso en el cual beneficiar~ a todcs los inculpados y al encu

bridor." 

Ante esta posici6n, se adviecte el condicionamiento para 

otorgar el perd6n, al decir: " ••• hubiese obtenido la satisfa~ 

ci6n de sus intereses o derechos ••• " 

De lo anterior se desprende que el principal efecto del_ 

perd6n es la LIBERTAD para quien ha estado privado _de la mis

ma. 

Sin embargo, en el delito que tratamos, este perd6n esta 

condicionado, al indicarnos el articulo 338 del C6digo Penal_ 

v.ig. "Para que el perd6n concedido por el c6nyuge ofendido -

pueda producir la libertad del acusado, deber~ €ste pagar to

das las cantidades que hubiere dejado de ministrar por conceE 

to de alimentos y dar fianza u otra cauci5n de que en lo suc~ 

sivo pagar~ la cantidad que le corresponda." 

como observamos este articulo s6lo hace ref~rencia al 

perd6n concedido por el c5nyuge ofendido, pero relacionandolo 

con lo que señala el art!culo 93 debe entenderse que procede_ 
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tambi€n cuando es otorgado por legitimo representante· o tutor 

especial. 

Remitiéndonos al articulo 337 del mismo ordenamiento, €~ 

te nos señala: " ••• T~atándose del delito de abandono de hijos 

se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente -

la autoridad judicial al representante de los menores, cuando 

el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garant!a 

suficiente a juirio del juez para la subsistencia de los hi

jos." 

Con lo cual, opinan algunos autores de la materia, se CO.!!, 

tradice la idea de la persecuci6n de oficio. 

Pero no lo creemos as! por el hecho de que lo que prete.!!. 

de el Derecho Penal es el bienestar social de la familia y no 

agravar m~s la desintegraci5n de la misma, y si el procesado_ 

ha cubierto los alimentos vencidos y garantizado los futuros, 

ha cumplido con su obligaci6n aunque haya sido por medio de -

la coacci6n estatal. 

Por lo tanto las condiciones para que opere el perd~n --

son: 

a) El pago de las cantidades que hubiere dejado de mini!!_ 

trar por concepto de alimentos, y 
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b) Dar fianza u otra cauci5n para asegurar alimentos fu-

turca. 

Respecto a estas condiciones "No prescribe la ley porque 

t~rmino ha de ser dicho afianzamiento, por lo que su f ijaci5n 

corresponde al juez en uso de su prudente arbitrio. 11 (11) 

Pero, podrta presentarse el problema de que el juez que_ 

conociera de la causa se declarara incompetente para determi-

nar la cantidad que deber~ pagar el reo por concepto de ali--

mentas vencidos, pues esto compete a un juez en materia fami 

liar. 

Al efecto el maestro Mariano Jim~nez Huerta acertadamen-

te nos dice: "La penalizaci5n de adeudos civiles se hace evi-

dente si se tiene en cuenta que tanto la frase " ••• y pago co-

mo reparaci5n del daño de las cantidades no suministradas OpoE 

tunamente por el acusado" contenida en el art!cul~ 336, como_ 

la de " ••• deber& ~ste (el acusado) pagar todas las cantidddes 

que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y -

dar fianza u otra Cauci6n de que en lo sucesivo pagar& la can 

tidad que le corresponda", presumen que previamente al aband~ 

no existi6 un juicio civil de alimentos o de divorcio en el -

(11) Carranc& y Trujillo 1 RaGl y·Carranc& y Riva~, RaGl. 

Ob Cit. pág. 800. 
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qu~ provisional o d~f initivamente quedaron fijadas las canti-

dades que el deudor civil y acusado penal debia p?gar al c6n-

yuge o a los hijos a los que dej5 de pagar las cantidades de

bidas y fijadas previamente por concepto ae alimentos." (12) 

Opini6n que aceptamos en lo que se refiere a los alimen-

tos vencidos, pero por lo que hace a los futuros la disposi--

ci6n la creemos acertada por ser adecuada a la realidad, ya -

que dia a dia aumentan los abandonos lo cual llega a lesionar 

gravemente el bien protegido. 

Sin embargo, como nos señalan los maestros Carrancá y --

Trujillo y Carrancá y Rivas, "El artfculo comentado no expre-

sa que el perd6n es inoperante penalmente si no se hubieren -

satisfecho las rondiciones que en concreto.señala, sino s6lo_ 

atiende a sus efectos en cuanto a la libertad del acusado, lo 

que quiere decir que el perd6n no dejará de operar a los efe~ 

tos del articulo 93 C.P. En consecuencia, una vez otorgado el 

perdón la acci6n penal quedará extinguida, ya se hubieren sa

tisfecho dichas condiciones o no." (13) 

(12) 11 oerecho ~ Mexicano. Tutela Penal de la ~ .!. ~ 
gridad Humana" Tomo II 1 Ga. Edición, Edit. Porro.a, S. A. 

M~xico 1984, pág. 256. 

(13) Ob Cit. pág. 600. 
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co~entario acertado por el hecho de que si se ha otorga

do el perdón, digamos durante la averiguación previa, y no se 

ha~ satisfecho las condiciones señaladas· en el articulo que -

comentamos, el presunto responsable no puede continuar deteni 

do hasta que se hayan satisfecho dichos requisitos, ya que no 

existe ningGn interés por parte del of endi~o para que se siga 

investigando su responsabilidad. 

Si en determinado momento el agente del Ministerio Públi 

ca lo hiciera estar!a actuando en forma anticonstitucional, -

en cuanto al respeto a la libertad de las personas, conforme_ 

a lo señalado en el articulo 18 Constitucional; y como la re

paración del daño es eminentemente de car~cter civil,. ~a pri

sión estaria en oposici6n a lo dispuesto por el art!culo 17 -

de nuestra carta Magna. 

Luego entonces una vez que hemos analizado el momento en 

que puede operar el perd6n para obtener el sujeto activo del_ 

delito su libertad, concluiremos que no tiene eficacia lo ase~ 

tado en el art!culo 338 1 y s6lo operaria el pago de alimentos 

futuros si el delito se persiguiera de oficio, para que fuera 

inoperante el perd6n, y en determinado momento y sólo tratán

dose de esta hip6tesis de abandono, en lugar de tener al res-

pensable en una celda, se le obligara a realizar ciertos ti--
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pos de trabajos rentables para ~l, su familia y la sociedad. 

Pasemos ahora a analizar de que forma se le sancionar~ -

al que cometa el delito de Abandono de C6nyuge o Hijos y las 

hipótesis de cuando se aumentara la pena. 
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CAPITULO IV 

PROTECCION PENAL PARh LA TUTELA DEL CONYUGE ASANDONADO 

1.- Penalidad. 

Como lo hemos señalado consideramos a la pena como un el~ 

mento del tipo, ya que cada uno de ellos señala cual va a ser 

la sanci6n o pena que se le aplicar~ al que realice la condu~ 

ta pre-descrita como delito. 

El Estado buscando el bien común, tiene el derecho que -

es al mismo tiempo obligaci6n de corregi; al delincuente que 

es sujeto peligroso para la sociedad y que ha manifestado su 

temibilidad con sus ~etas. Adem~s debe tambi~n impedir ~or -

la pena que ese mismo delito se reproduzca por otros. 

Respecto a lo que es la pena se han dado diversos con--

ceptos, pero el m.'is acertado a mí parecer es el que nos da el 

maestro Fernando Castellanos Tena al indicarnos que la pena -. •.• es el castigo legalmente impuesto por el Estada al del in-

cuente para consecvar el oc-den jur!dico. 11 ( l) 

( 1) "Lineamientos Elementales de Derecho Penal 11 15a. Edición, 

Edít. PorrGa, S.A. M€xico 1982, p~g. 306. 

1 
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concepto que de una manera general abarca todas las penas 

y medidas de seguridad que el Derecho Penal ha consagrado pa-

ra como lo dice el mi~mo autor, se conserve el orden jurtdico 

pues en todas partes independientemente del pais y su r~gimen 

legal, la comunidad reacciona en contra de los actos que alt_!. 

ran la paz y el orden de la misma o de alguno de sus miembros. 

Por otro lado, el Estado provee una doble tutela para la 

conservaci5n de ese orden. Una represiva (las penas) y otra __ 

preventiva (medidas de seguridad) aunque nuestro C6digo Penal 

las enumera indistintamente. 

Ahora bien, el jurista Francisco Gonz~lez de la Vega nos 

dice que las penas son: "Medios fundamentales de lucha contra 

el delico. Medios de represibn. Defensa contra el peligro de 

nuevos delitos sea de parte del delincuente, sea de parte de_ 

la victima sea de la colectividad. No atiende solo al delin-

cuente, sino a todo el mundo. Considera la prevenci6n espe--

cial como medio de eliminaci6n o de correcci6n y, adem§s, por 

la intimidaci6n y la prevenci6n general. Ejemplaridad y fun-

cionamiento que satisfacen porque impiden la venganza y las -

represalias." (2) 

(2) "El C6digo ~ comentado" Ba. Edici6n, Edit. PorrCia, 

S.A. M~xico 1987, p§g. 108. 



88 

Asi tenemos que, este concepto nos indica que la funci6n 

principal de la pena, es la prevenci6n del delito para conseE 

var el orden social. 

Adem~s contiene las siguientes caracter!sticas: 

a) Correctiva, por producir en el que sufre _l_~ P,e!'a una 

readaptaci6n a la vida social; 

b) Intimidatoria, para evitar se cometan delitos por t~ 

mor a la aplicaci6n de la misma; 

e) Ejemplar, por servir de lecci6n no solo al delincuen

te sino tambi€n a la colectividad; y 

d) Justa, pues la injusticia acarre~r!a males mayor~s, -

ya que la sociedad espera que el Deracho destaque los valores 

de la justicia, seguridad y bienestar sociales. 

Sin embargo, el Estado al buscar el bienestar social de 

sus miembros, nunca debe actuar contra Derecho, corno lo disp~ 

ne la constituci6n Politica en su articulo 140., p~rrafo ter

cero que señala: " ••• En los juicios del orden crimina) queda 

prohibido imponer, por simple analogia y aun por mayoria de -

raz6n, pena alguna que no est€ decretada por la ley exactamen 

te aplicable al delito de que se trate." 

AGn m~s, el Estado por medio de sus leyes debe atender -
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a la situaci6n y personalidad del sujeto activo del delito. 

Por lo que hace a las medidas de seguridad, como lo hemos 

dicho, son las que ia ley adopta en forma preventiva, es de-

cir 1 para tratar en lo posible de q~e no se cometan delitos -

aunque las enumere indistintamente con las penas. 

Por su parte, la doctrina señala que las penas pueden 

ser: 

a) Contra la vida (pena capital): 

b) Corporales (azotes, marcas, etc. penas abolidas en 

nuestro Derecho): 

e) Contra la libertad (prisi5n, prohibici6n de ir a lu-

gar determinado, etc.); 

d) Pecuniarias (multa, repa~óci5n del daño, etc); 

e) Contra ciertos derechos (suspensi5n o p€rdida de la -

patria potestad, etc.) y 

f) Las amonestaciones. 

Estas sanciones las prevee el C5digo Penal vigente para 

el Distrito Federal, en el Tftulo II 1 Capftulo I, del Libro -

Primero, en sus artfculo 24 1 nos señala que las penas y medi

das de.seguridad son: 
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• l. Prisi6n. 

2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor_ 

de la comunidad. 

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y 

quienes tengan el h§bito o l~ necesidad de consumir estu7 

pefacientes o psicotr6picos. 

4. Confinamiento. 

5. Prohibici6n de ir a lugar determinado. 

6. Sanci6n pecuniaria. 

7. Derogado. 

8. Decomiso de instrumento, objetos y productos del delito. 

9. Amonestaci6n. 

10. Apercibimiento. 

11. Cauci6n de no ofender. 

12. suspensi6n o privaci6n de derechos. 

13. Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensión de funciones o -

empleos. 

14. Publicación especial de sentencia. 

15. Vigilancia de autoridad. 

16. suspensión o disolución de sociedades: 

17. Medidas tutelares para menores. 

18. OPcomiso de bienes correspondientes al en~iquecimi~nto -

iltci to. 

y las dem~s que fijen las leyes." 
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En especifico hablaremos de la sanci6n o pena impuesta al 

que comete el delito de ABANDONO DE CONYUGE o HIJOS. 

A pesar de la reciente fecha de nacimiento del delito de 

Abandono de C5nyuge o Hijos, ~ste ha encontrado albergue en e~ 

si todas las legislaciones, la mayor parte de ellas castiga 

con prisi6n o multa, o ambas, al culpable que deja de cumplir_ 

con su obligaci6n de asistencia econ6mica o alimentaria indis

pensable para el mantenimiento de sus familiares (hijos o c6n

yuge). 

Sin embargo, existen algunas teorias que no est§n de 

acuerdo con que se incrimine este abandono, argumentando que -

la autoridad debe buscar la protecci6n de la familia y concre

tamente su asistencia econ6mica y la intervenci5n del Derecho_ 

Penal, desde el primer momento hasta el Gltimo (ejecuci6n de -

la pena) no contribuye a mejorar la posici6n econ6mica de la -

familia, ni su unidad, al contrario aumenta sus deudas, sus -

odios. 

No dejamos de admitir que esta teorra tiene raz6n pero 

ante las circunstancias actuales, en que el problema va en ª.!:!. 

mento, se hace necesario que este incumplimiento sr se incrimi 

ne ya que el Derecho Privado se reconoce incapaz para regular_ 

esta situaci6n por lo que se ve en la necesidad de solicitar -
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el auxilio del Derecho PGblico. Y esto en virtud de que el -

Derecho Penal no puede permitir que tantos paterfamilias (ya_ 

que generalmente en nuestro medio social es el var5n el que -

incumple con su obligaci5n) descuiden y abandonen lo que al -

momento de contraer matrimonio prometieron adem~s, de que el 

hecho de ser padres acarrea una gran responsabilidad. 

Por lo tanto, el art!culo 336 del C6digo Penal vigente -

para el D.F. sancionaba el abandono llamado de hogar con 

" ••• uno a seis meses de prisi6n y privaci5n de los derechos -

de familia." 

Es decir, contenta una doble sanci5n, una contra la li-

bertad aunque mtnima, y otra contra los derechos de familia. 

Posteriormente por decreto de 15 de diciembre de 1977, -

se modific6 el menci9nado precepto para establecer que al au

tor del delito " ••• se le aplicar& de un mes a cinco años ·de -

prisi5n, privaci6n de los derechos de familia, y pago, como -

reparaci6n del daño, de las cantidades no suministradas opor

tunamente por el acusado." 

Con esta reforma se establece una triple sanci6n: 

l) Una pena contra la libertad: PRISION. 
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Un au"mento en el m&ximo de la pena de seis meses a cinco_ 

años. 

La pena de prisi6n produce la suspensi6n de los derechos~ 

politices y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor,_ 

albacea, perito, depositario o interventor judicial, sindico_ 

o interventor en quiebras, &rbitro, arbit~ador o representante 

de ausentes. La suspensi6n comenzar& desde que cauce ejecuto

ria la sentencia respectiva y durar& todo el tiempo de la con

dena. (art. 46 c. Penal): 

2) Una sanci6n moral: PRIVACION DE LOS DERECHOS DE FAMILIA 

Esta privaci6n de derechos es definitiva, ya que el pre-

cepto citado no emplea ninguna frase que mencione porqu~ tiem

por va a ser esta suspensi6n, como serta por ejemplo en el de

lito de revelaci6n de secretos en el que la suspensi6n del 

ejercicio de la profesi6n es de dos meses a un año (art. 211 -

C. Penal): 

3) Una sanci6n pecuniaria: PAGO COMO REPARACION DEL DAÑO_ 

DE LAS CANTIDADES NO SUMINISTaADAS OPORTUNA~ENTE. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 30 del código Pe

nal vigente, "La reparaci6n del daño comprende: 

l. La restituci6n de la cosa obtenida por el delito y si

no fuere posible, el pago del precio de la misma; 

II. La indemnización del daño material y moral de los 
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perjuicios causados, y 

III. Trat~ndose de los delitos comprendidos en el T!tulo 

Décimo, la reparaci6n del daño abarcar~ la restituci6n de la 

cosa o de su valor, y adem~s, hasta dos tantos el valor de la 

cesa o los bienes obtenidos por el delito." 

Aunque, en los procesos va a ser dif!cil establecer a -

que cantidad ascender!an los daños morales, por sus caract~-

r!sticas no patrimoniales. 

Por lo tanto la reparaci6n del daño a cargo del delincuen 

te tiene el car§cter de PENA PUBLICA (art. 34 c. P.) y de una 

manera general presenta las siguientes caracter!sticas: 

a) Que esa reparaci6n es de orden pGblico, su exigibili

dad y el procedimiento son ajenos a la voluntad de los ofendi 

dos. (art. 34 C.P.); 

b) Por lo cual debe se~ exigida de OFICIO por el Minist~ 

rio PGblico con el que se podr~n coadyuvar el ofendido, sus .

derechohabientes o su representante. (art. 34 C.P.); 

c) La reparaci6n no esta sujeta a transacciones o conve

nios entre ofendidos y responsables. Ser~ fijada por Al jLJez_ 

según el daño que sea preciso reparar. (art. 31 C.P.}~ y 

d} La reparaci6n es renu~ciable por el ofendido pero -

la renuncia no libera al responsable, produce el único efec-
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tercero del c. Penal.) 
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Estas caracter!sticas adecu5ndolas al delito que estudia

mos en ocasiones resultan contr.adictorias veamos porque: 

12 Se dice que la exigibilidad de la reparaci6n es ajena_ 

a la voluntad de los ofendidos, sin embargo, como el delito de 

Abandono de C6nyuge se persigue a petici6n de parte (art. 337_ 

C. Penal) y por esta forma de procedibilidad procede el perd6n 

el ofendido puede otorgar €ste, a favor del reo, sin que €ste_ 

haya cubierto las cantidades no suministradas oportunamente, -

conforme al articulo 93 del mismo ordenamiento penal, aunque -

el art!culo 338 establezca que para que el perd6n concedido 

pueda producir la libertad del acusado ~ste debPr~ pagar por -

concepto de alimentos las cantidades no suministradas oportun!!_ 

mente y asegurar los futuros: precepto que a mi parecer es in.2 

perante, creemos que el legislador debi6 expresar, que para -

que el perd6n concedido "Surta efecto• deber~n pagarse todas -

las cantidades que se hubieren dejado de ministrar por concep

to de alimentos~ por el hecho de que se trata de salvaguardar_ 

a la familia del daño material que sufriera: 

22 El Ministerio PGblico debe exigir la reparaci6n de 

OFICIO, pero opera el mismo comentario expuesto, por lo que h!!_ 
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ce al otorgar el perd6n, con lo cual se desvirtaa lo de ofi

cio y; 

·. 

32 Por lo que hace a que la reparación del daño es re-

nunciable por el ofendido, es inoperante en este tipo de deli 

to ya que trat~ndose de alimentos, éstos son irrenunciables -

(art. 321 del C6digo Civil vig. para el D.F.). 

Al respecto, nos comenta el tratadista Mariano Jiménez -

Huerta que: 11 
••• la reforma del articulo 336 en cuanto consi

dera " ••• como reparación del daño ••• ", el pago de " ••• las 

cantidades no suministradas oportunamente por el acusado." no 

es otra cosa que la p~nalizaci5n de deuO~s civiles surgidas_ 

del privatistico concepto de alimentos como ya proclamaba el 

articulo 338 con la elocuente frase " ••• deber§ éste (el 

acusado) pagar todas las cantidades que hubiere dejado de mi 

nistrar por concepto de alimentos y dar fianza u otra cau-

ción de que en lo sucesivo pagar~ la cantidad que le corres

ponda.11 lo cual presupone que previamente al abandono exis~

ti5 un juicio civil de alimentos o de divorcio en ~l que pr~ 

visiona! o definitlvamente quedaron fijadas las cantidades -

que el deudor civil y acusado penal debta pagar al c6nyuge -

y/o.a los hijos a los que dejó de pagar las cantidades debi 
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das y fijadas previamente por concepto de alimentos.• (3) 

Comentario que aceptamos parcialmente por lo que hace ª
los alimentos vencidos, pues efectivamente corresponder!a a 

un juez en materia familiar, determinar a quE cantidad asee!! 

derian los alimentos vencidos, aunque tambi€n como ae ha dej~ 

do anotado si se comprueba en el proceso el daño material que 

caus6 el delito, si se puede hac~r efectivo el pago de alimen 

tos vencidos. 

Por otra parte nos dice el maestro Gonz~lez de la Vega,~ 

respecto a la reforma del articulo 336 del C6digo Penal vig._ 

que: "De esa manera sin perder el esp!ritu del ordenamiento -

legal, actualiza la pena y se confiere un triple car&cter im-

poniendo sanciones, corporal, moral y econ6mica, consolidando 

aGn m§s el &mbito de protección a la familia." (4) 

Y estamos completamente de acuerdo con este autor, ya que 

la familia en cuanto grupo social est& reconocida por nuestras 

leyes, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexica

nos en su articulo 42, p~rrafo primero nos dice: "El varón y 

(3) "Derecho~ Mexicano. ~Penal~ la Vida!_ Integri 

dad Humana" Tomo II, 6a. Edici6n, Edit .. PorrGa, S .. A. Méx,!. 

co 1964, p~g. 255 

(4) Ob Cit. p~g. 432. 
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la mµjer son iguales ante la ley. Esta proteger& la organiz~ 

ci6n y el des~rrollo de la familia." 

Efectivamente, de la familia depende en gran medida el -

proceso de adaptaci6n o desadaptaci6n de un jndividuo, ciertos 

hechos sociales como el ABANDONO, ya sea de HIJOS O CONYUGE -

son elementos determinantes de la desadaptaci6n social, sobre 

todo trat~ndose de abandono de niños. Y cuando han fallado -

las sanciones civiles para proteger debidamente a la familia_ 

tiene que intervenir el derecho penal el cual se usar~ como -

Gltima medida del orden legal. 

1.1. Para el que se declara dolosamente insolvente. 

Respecto a esta hip6tesis y por los planteamientos que -

se le hicieron en consultas populares, el ejecutivo consider6 

necesario el establecimiento de una nueva figura delictiva 

que permita sancionar a quien en forma intencional, se coloca 

en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumpli~

miento de las obligaciones alimencarias a su car~o, en espe-

cial frente al c6nyuge o a los hijos. Por lo que por decreto 

de 30 de diciembre de 1983 1 publicado en el Diario Oficial de 

13 de enero de 1984 1 se adicion6 el art!culo 336 Bis del C6di 

ge Penal vigente. 
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Este nuevo art!culo creó una varia~te del Abandono o In

cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, señaland~ 

nos: "Al que intencionalmente se coloque en estado de insol

vencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las oblig~ 

cienes alimentarias que la ley determina, se le impondr~ pena 

de prisi6n de seis meses a tres años. El juez resolver~ la -

aplicaci6n del producto del trabajo que realice el agente, a 

la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste." 

La adici6n de este art!culo 336 Sis, es acertada porque_ 

continuamente el obligado (a) a proporcionar alimentos, se d,!. 

clara falsamente insolvente (en ocasiones previo acuerdo con 

su patr5n, trat~ndose de relación de trabdjo entre particula

res, de que posteriormente se le vuelva a reinstalar) abando

nando su fuente de ingresos en forma voluntaria, para eludir_ 

su obligaci5n y en su caso invocar un Mmotivo justificado" 

Del mismo modo, en un momento dado convendria tener en -

cuenta que la insolvencia del obligado no justifica la falta_ 

de asistencia, pues serra tanto como admitir que los insolve~ 

tes declarados pobres no podrran cometer este delito. 

M&s aGn, creemos que previamente se ha seguido un trámi

te de pensi6n alimenticia en donde ya qued6 determinada la 

cantidad que ha de proporcionarse por este concepto, a los 
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acreedores alimentarios. 

Sin embargo, por este delito se impone una pena privati

va de libErtad, la que ~onsideramos no deber!a ser, sino que, 

deber!a imponerse una pena distinta como ser!a el "Trabajo en 

favor de la comunidad", ya 4ue como nos señala el art!cu1o 

18~, p~rrafo segundo de nuestra ca~ta Magna, el trabajo es un 

medio para lograr la readaptaci5n social, que es uno de los -

fines de la pena. Precepto que a la letra dice: " ••• t~s go

biernos de la Federaci5n y de los Estados organizar§n el sis

tema penal, en sus respectivas jurisdiccion=s, sobre la base_ 

del trabajo la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n como 

medios para la readaptaci6n social del delincuente ••• '' 

Este tipo de sanci6n se prevee en el capitulo 1! 1 del T! 

tulo Segundo, del Libro Primero del ordenamiento Penal citado 

señalandonos: " ••• El trabajo en favor de la comunidad consis

te en la prestaci6n de servicios no remunerados, en institu-

ciones pGblicas educativas o de asistencia social o en insti

tuciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevar~ a -

cabo en jornadas dentro de per!odos distintos al horario de -

las labores que representen la fuente de ingreso para la sub

sistencia d2l sujeto y de su familia, sin que pueda excede= -

de la jornada extraordinaria q~e determine la ley laboral y -

bajo la orientaci6n y vigilancia de la autoridad ejecutora. 
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Cada ·dra de prisi6n ser.Ji sustituido por una jornada de -

trabajo en favor de la comunidad. 

La extensión de la jornada de trabajo ser.Ji fijada por el 

juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Por ningOn concepto se desarrollar.Ji este trabajo en for

ma que resulte degradante o humillante para el condenado.• 

Esta pena que nuestra ley contempla darla mejores resul

tados que la prisión, ya que la actividad por si misma debe -

producir el h.libito de un trabajo regular y despertar la res-

ponsabilidad social. 

Por otro lado la Ley Penal establece que la pena de pri

sión puede sustituirse a juicio del juzgador por trabajo en -

favor de la comunidad (art. 70 c.p.). Esta opera como susti

tuto de la multa no pagada o de la prisi6n que no pase de un_ 

año y la autoridad responsable de su ejecución es la Direcci6n 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 

Social: tambi~n deber§ atenderse a ciertos requisitos, como -

la personalidad del sujeto, sus antecedentes y las circunstaE_ 

cias de comisión del il1cito. 

Lo que objetarinmos del artículo. 70 del Código Penal 

vig. es que, únicamente se otorga a quien tenga como pena una 

multa o prisión que no pase de un año, ya que como señalamos_ 
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serta preferible, que un sujeto que se declara falsamente in

solvente para incumplir su obligaci6n, trabajara en.favor de 

la comunidad que permanecer en una celda y asi se evitarta el 

hacinamiP.nto en cárceles. 

1.2. Y la calificativa de premeditaci6r1. 

En la integraci5n del delito que estudiamos, no se requi~ 

re la causaci6n de ningfin resultado material, aunque el artic~ 

lo 339 del C6digo Penal vig. nos dice: "Si del abandono a que 

se refieren los articulo anteriores resultare alguna lesi5n o 

la muerte, se presumirán ~stas como premeditadas para los efe~ 

tos de aplicar las sanciones que a esto*s delitos correspon-

dan. 11 

Como vemos este arttculo previene que si del abandono de 

niños, enfermos, c5nyuge o hijos, se produce el delito de ho

micidio o lesiones, se entender~ que son causados con premedi 

taci6n 1 es decir, que existia la intenci6n dolosa de delin-~

quir. 

Al respecto, la doctrina ha vertido suR opiniones ast, -

el maestro Jiménez Huerta señala: 11 
••• que ontol6gicamente es 

imposible considerar como preméditados un homicidio o unas l~ 
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siones de )rrefragable naturaleza preterintencional. Y que -

el equivoco tiene su origen en que como er abandono cuando e~ 

ta presidido por el correspondiente "animus necandi", puede 

ser un medio id6neo de matar, la interpretaci6n racional de 

la ley conduce a valorar penal!sticamente dicho hecho como_ 

constitutivo de un delito de homicidio ••• " (5) 

Y efectivamente, ya que si en determinado momento se 11~ 

gan a producir daños en la integridad corporal de los hijos o 

del c6nyuge. o incluso el homicidio, ~stos no han sido en ni.!!. 

guna forma queridos por el sujeto activo del delito. 

sostiene la misma idea el jurista Antonio De P. Moreno, 

al señalarnos: si el sujeto activo del delito, actaa en forma 

culposa o imprudencial, no previendo lo previsible y con au-

sencia de intenci5n dolosa, cometer~ el delito de abandono de 

persona y el imprudencial o culposo de lesiones u homicidio y 

no se le aplicar~ la sanci6n del articulo 339 del c. Penal, 

que lo califica como premeditado, sino la que señalan los ar-

ticulos 82 y 602 del mismo ordenamiento penal, que sancionan 

los deitos imprudenciales. (6) 

(5) Ob Cit. p~g. 257. 

{ 6) CFR. "Derecho Penal Mexicano. (Parte Especial) "Edi t. Po-

rrGa, S.A. México 1968, p~g. 132. 
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Adem!s como se ha comentado, en ninguna forma el autor 

o sujeto activo del deito ha querido provocar la muerte, ni -

dañar la integridad corporal de su c6nyuge o de sus hijos, si 
no que únicamente ya no quiere cumplir con su obligaci6n de -

proveer lo necesario para la subsistencia de su.familia, ya -

que si realmente quisiera causar un daño en la integridad co!: 

peral o en la misma vida de sus descendientes o de su c6nyuge 

utilizarta otros medios. 

2. Consideraci6n personal respecto a la situaci6n en que qu~ 

da la o €1 c6nyuge abandonado. 

Como lo hemos señalado, la familia como grupo social es

ta reconocida por nuestra Constituci6n Pol1tica, en su art1c~ 

lo 42 que dice: "El var6n y la mujer son iguales ante la ley. 

Esta proteger~ la organizaci6n y el desarrollo de la familia." 

Por otra parte la estructura del C6digo Civil tiene como 

base la existencia del grupo familiar forjado por el matrimo

nio, la paternidad, parentesco, etc. entre las personas fisi

cas. 

sin embargo, la familia está en crisis. Las causas son_ 

mn1tiples: dificultad de encontrar vivienda decorosa, promis

cuidad al compartir el habitat con mayor número de personas,_ 
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p~rdida de tiempo para obtener todo tipo de servicios como el 

transporte, irritabilidad, agresividad, violencia y sobre to

do publicidad y medios de comunicación {radio y televisi6n) -

enajenantes. 

Estos factores o causas varfan en raz6n de tiempo, lugar 

medio social, cultura en general, escolaridad, medios econ6mi 

cos, etc., en los cuales esta inmersa la familia. Pero toñas 

repercuten en la organizaci6n de la misma, con sus consecuen

tes malestares y pueden llegar a la desuni6n de todos sus 

miembros, origen de los abandonos de familiares. 

En la realidad social mexicana, es el var6n el que gene

ralmente incumple con la obligaci6n alimentaria que tiene a -

su cargo para con sus hijos y su c6nyuge, por lo tanto, la e~ 

posa es quien sufre la irresponsabilidad del marido y quien -

queda a cargo de dicha obligaci6n alimentaria para con sus hi 

jos menores, aunque tambi~n tiene la misma obligaci6n. 

Este problema no es exclusivo de un pa!s o una regi6n, -

las informaciones sociol6gicas muestran tal cantidad de aban

donos econ6mic~s que el Derecho Privado. se reccnoce incapaz -

de contener, por lo que el Derecho PUblico tiene que interve

nir para tutelar a la familia. Antes los casos aislados de -

un abandono econ6mico perjudicaban a tal o cual familia, aho-



106 

ra los casos son tan repetiaos que dañan ya a la INSTITUCION_ 

FAMILIA. 

En estas situaciones, como lo hemos señalado, es la c5n~ 

yuge la mañyorra de las veces la que queda con la carga del -

sustento familiar y, como también sucede con frecuencia en 

nuestro para, que al unirse dos personas en matrimonio, el 

que trabaja para el sustento familiar es el c6nyuge (var5n) 1 

entonces se plantea la siguiente pregunta ¿ Qué va a hacer -

la c6nyuge para cumplir con esta obligaci5n ?, trabajar diri~ 

mes, pero se presenta otra interrogante: ¿ Si no esta prepar~ 

da para el desempeño de alguna actividad?,~ya que por lo reg~ 

lar el nivel de escolaridad de las perso~as que enfrentan es

te tipo de problema es en ocasiones nulo. 

AGn m~s, la crisis econ5mica por la que atraviesa el 

pats. no permite que se encuentren actividades remuneradas fa

cilmente por lo que la c5nyuge abandonada tiene que dedicarse 

a faenas o trabajos sencillos que le permitan obtener algun~_ 

remuneraci5n para el sustento de sus hijos, pero, estas acti

vidades la mantienen ocupada la mayor parte del tiempo, por -

lo que ya· no le da la atenci5n debida a sus hijos, y como se_ 

ha dicho el abandono de niños trae como consecuencia desajus

tes en la salud mental y emoci~nal de los mismos, los cuales_ 

son elementos determinantes de la desadaptaci5n social. 
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Tambi~n suele suceder que al no encontrar ninguna activ.!_ 

dad remunerada, la c5nyuge abandonada, tenga que dedicarse a 

la proetitucién, o bien, hacer vida marital con otro hombre, 

que crea problemas con ella misma y con sus hijos. 

Por lo tanto, creemos que para tratar en lo posible, que 

de un problema surjan m§s, este tipo de abandono se persiga -

de oficio, aunque el mismo C6digo Penal vig. para el D.F. se

ñale que ser§ de oficio, la persecuci6n del abandono de hijos 

en la realidad vemos que resulta inoperante, porque como es -

€1 o la c5nyuge la que se presenta ante las Agencias del Mini~ 

terio PGblico a denunciar este abandono, generalmente se les_ 

remite ante los Juzgados Calificadores, a efecto de solicitar 

una "Constancia de aa~andilla", la cual en nada les ayuda, -

adem&s como lo hemos indicado, esta conducta consti~uye una -

violaci6n tan antisocial como cualquier otra. 

Por otra parte, desde el momento, que es la voluntad de_ 

los particulares, por medio de la querella la que soluciona -

el conflicto, el miedo, los engaños, y otros motivos pueden -

persuadir al ofendido para que no presente su formal querella 

o en su caso para que otorgue perd6n a favor del que ha come

tido este delito, con lo cual el delincuente no ed debiddmen

te corregido, por medio de la pena, y por lo tanto, se anima

r& a repetir estas conductas. 



CONCLUSIONES. 

l.- El rubro de cada uno de los T!tulos del C6digo Penal_ 

vigente para el Distrito Federal, indica cual es el bien jur!

dico tutelado qu~ tratan de proteger, sin embargo, dentro del 

Titulo de "Delitos contra la Vida y la Integridad corporal 11 se 

encuentra el delito de Abandono de Cónyuge o Hijos, y el cual 

considero no deber!a de incluirse en este t!tulo, por el hecho 

de que este tipo de conductas delictivas atentan únicamente -

contra la integraci6n de la familia. 

Por lo que se propone la creaci6n de un T!tulo que en es

pecial contenga delitos contra la Famili~, incluyendo no s5lo_ 

a los hijos o al cónyuge, sino tambi~n a familiares que tengan 

el car~cter de acreedores alimentarios, con la misma caracter!s 

tica de que carezcan de recursos para atender a sus necesida-~ 

des de subsistencia, como en el caso de familiares de avanzada 

edad. 

2.- En este tipo de delito se requiere una calidad espec! 

fica del sujeto activo, ya que Gnicamente puede ser cometido -

por las personas que tengan la condici6n natural de padre o m~ 

dre o la jur!dica de c6nyuge: sujeto pasivo va a ser €1 o los 

hijos menores, sin que se disti~gan entre hijos habidos de ma

trimonio o fuera del mismo y/o cualquiera de los c6nyuges; y -



el bien jurtdicamente protegido en este delito es la FAMILIA. 

3.- Por lo que hace al resultado consideramos, que s6lo -

se puede dar un resultado formal y no mater.ial, ya que en nin

gún momento el sujeto activo ha querido causar lesiones o en -

su caso, privar de la vida a sus hijos o a su c6nyuge 1 pués si 

esa fuera su intenci6n utilizarra otros medios. 

4.- En el delito de Abandono de C6nyuge o Hijos, se pre-

senta la situaci6n de que el abandono de c6nyuge se sigue a pe 

tici6n de parte, es decir, presentando la formal QUERELLA y el 

de los hijos es de OFICIO, protegiendo de esta forma ampliame.!}. 

te a los hijos, sin embargo, la realidad es que frecuentemente 

quien abandona al c6nyuge abandona a los hijos. 

5.- Como señalamos, para que el Representante Social ini

cie su actividad encaminada a investigar la presunta responsa

bilidad del sujeto activo del delito de Abandono de C6nyuge, -

es necesario que la parte ofendida presente su formal QUERELLA 

con lo cual no estoy de acuerdo por las siguientes razones: 

a) El Derecho Civil consagra la obligaci6n de los padres_ 

para con sus hijos y de los c6nyuges entre sr, para proporcio

nar alimentos, sin embargo, ha fracasado para hacer efectiva -

esta obligación, por lo que tiene que intervenir el Derecho P~ 



nal para que con su poder coactivo haga efectiva esta obliga-

ci6n: 

b) Una vez que el Derecho Penal interviene, el incumpli-

miento de esta obligaci6n pasa a formar parte del orden públi

co y constituye una violaci6n tan antisocial como cualquier -

otea de los delitos que se persiguen de oficio: 

c) Adem~s del inconveniente, que en este caso presenta la 

QUERELLA, de que se ~xtingue por PERDON DEL OFENDIDO: 

d) Aún m&s, al operar el perd6n, queda sin efecto lo pre

ceptuado en el articulo 3~8 Cel C6digo Penal vi~ente, el cual_ 

nos indica que, para que el perd6n concedido por el cónyuge -

ofendido pueda producir la libertad del acusado, deber~ €ste -

pagar los alimentos vencidos y garantizaF los futuros, ya que 

en determinado momento, debe operar el mismo perd6n conforme a 

lo dispuesto en el articulo 93 del mismo ordenamiento penal ci 

tado, que nos señala que el perd6n del ofendido, extingue la -

acci6n penal respecto 4e los delitos que solamente pueden per

seguirse por querella: 

e) Desde el momento en que es la voluntad de los particu

lares la que soluciona el conflicto, los engaños, el miedo u -

otros motivos pueden persuadir al ofendido para que no P'esen

t.e su querella o en ~u caso otorgue perd6n, le que puede da' -

pauta a que se presente nuevamente la conducta delictiva. 

6.- Tampoco pretendo que por el hecho de que este delito_ 



se persiga de OFICIO, se incremente la poblaci6n en las c&rce

les, ya que el fin del Derecho Penal en este caso es la protec 

ci6n Je la instituci6n familia. 

7.- Las penas que se imponen.al sujeto activo de este de-

lito, deben reestructurarse para conseguir una reeducaci6n ef.!_ 

caz, por lo que se propone, que en lugar de imponerse una pena 

privativa de libertad, se imponga una pena diferente como se-

ria el 11 trabajo en favor de la comunidad", misma que prevee --

nuestra Ley Penal, porque considero que denigra mSs a una per-

sana permanecer en una celda o en un patio, que trabajar aunque 

sea por obligaci6n en labores realizadas por muchisimos hombres 

libres, pues como nos indica nuestra Carta Magna nEl trabajo -

es un medio para lograr la readaptaci6n social." 

8.- Por otra parte, es acertada la adici6n del articulo -

336 Bis del C6digo Penal vigente, mismo que nos señala que se 

le sancionar~ al que se declare dolosamente insolve11te, para -

incumplir con ~u obligaci6n de proporcionar alimentos, ya que 

frecuentemente se presentan estos casos y en determinado mome_!l 

to la insolvencia del obligado no justifica la falta de asis--

tencia, pues seria como aceptar que los declarados npobrcs" no 

podrian cometer este delito. 

9.- No es factible la aplicaci6n de premeditaci6n en caso 

l 
1 



de que se presenten daños en la integridad corporal o la muer

te de los acreedores alimentarios ya que, éstos no han sido 

queridos por el auto~ del delito. 
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