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INTRODUCCION 

Los constantes cambios que la sociedad experimenta, 

repercuten en la vida jur1dica de un pa1s, esto obliga al legislador a 

actualizar la estructura normativa de un Estado o de una entidad que lo 

compone. 

La realidad social se convierte en una norma jur1dica. Sin 

embargo, el proceso de modernización de la ley es irregular, pues 

algunas instituciones jur1dicas han quedado anejas o continfian en el 

sueno de los justos. La institución de la familia es un caso t1pico de 

ausencia de actualización normativa, particularmente en el campo del 

derecho penal, toda vez que las situaciones que experimenta la sociedad 

y las relaciones de hecho entre los componentes del núcleo familiar 

exigen de una inmediata revisión de la ley sustantiva penal. 

Es inobjetable que la familia constituye la columna vertebral 

de una sociedad organizada, ésta debe salvaguardar la integridad y 

desarrollo de cada uno de sus elementos. El derecho se convierte as1 en 

el mecanismo adecuado que garantiza los derechos y hace cumplir con las 

obligaciones. 
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El contexto normativo parte desde la ley fundamental, la que 

tutela a los integrantes de la familia; las leyes secundarias como en 

el caso del Código Civil y el Código Penal en sus respectivas materias, 

velan por los derechos de los miembros de la familia, 

desafortunadamente como se ha comentado anteriormente, la norma penal 

requiere de una inmediata actualización adecuada a los requerimientos 

de nuestra sociedad, sin entrar en polémica de falsos juicios o de 

criterios anacrónicos que se han fincado sobre la institución de la 

familia. 

El trabajo de investigación que ahora pongo a su 

consideración, tiene por objeto hacer una critica del delito de 

violación de deberes de asistencia familiar, en lo conducente a los 

sujetos activo y pasivo relacionados por el tipo, además determinar la 

extensión protectora de~ tipo penal. 

Para cumplir con este cometido, la presente labor se 

encuentra estructurada en cuatro capitules. En el primero trato la 

semblanza histórica de la institución de la familia. El segundo 

capitulo contiene un estudio somero de la institución que se comenta a 

nivel institucional. En el tercer apartado se practicó el análisis de 

los derechos y obligaciones marcados por la norma en el derecho 

familiar. En el último capitulo analizamos el concepto que da titulo al 

tema de tesis, confrontándolo con las diver$aS formas de abandono de 

persona. 



-- -
CAPITULO J. ORIGEN Y EVOLUCION JBSFORICA DE LA FAMILIA. 

Lo• aares hu11anos sieapre han tratado de no eatar ai•ladoa, 

tr6t"e del ho.i>re salvaje o del pre•ocial, civiliaadoa, caaadoraa, 

ca~•inoa, etc ••• por lo qua al hablar da la avoluci6n de la faailia 

•• neceaario entender lo que es un grupo •ocial, an virtud da que se 

con•idera a la faailia coao al prototipo da grupo pri .. rio¡ a•1 al 

grupo social ea: "El conjunto de peraonaa cuyas relacione• •• baaan en 

una aerie de roles o papelea, que ae encuentran interrelacionados¡ que 

participan en un conjunto da valor•• y creencia•, y que adeJl6a aon 

conacientes d• sus valorea aeaajantes y de aus relaciones rsc1procaa. 

Aaiaiaao, los aieabroa del grupo, deban tener la capacidad da 

diferenciarse a s1 aiaaoa frente a loa aiauroa de otro• grupo• 

aocialea• .. ' 

Ea avidante que al origen d4I la faailia, lo .. rea 

fundamentalaant• la uni6n de un hoabr• y una aujar, ain .U.rgo •• 1111y 

aventurado afiraar tal acapci6n en virtud da qua priaitiva .. nta esta 

uni6n no •• daba coao tal, debido a la proaiacuidad axiatante, COllO lo 

trato an aata punto, por lo qua raapacta a la• foraas hi•t6ricaa da 

organizaci6n social. 

J AIV&ll& •m1, UW1Dao. Sociol09ta, sa ed. Mitodal Porria, a.a. IMaJ.co 
1981, .,. •• 11. 



-- -En este orden de idea• no podemos atiraar el moaento preci•o 

en el que el hombre y la mujer aparecieron coao pareja, o ca110 priaer 

ndcleo familiar, tomando en cuenta que la uni6n del var6n y la aujer 

responde a un acto natural por atracci6n •exual, que necesariamente no 

signific6 la institución de la pareja. 

A través de l& historia, obHrvaao• un predoainio •arcado d•l 

hollbra hacia la mujer dentro de la• cultura• hindd, egipcia, griega, 

roaana, etc., y en las religiones judla, cristiana (en sus or1gene•), 

o i•l6mica, se concedió amplia autoridad al var6n: MEl ho•bre, •alvo 

algunas excepciones contrarias a la naturaleza ea llamado a mandar •6s 

bien que la mujer. la fuerza del hoabre estriba en el aando: la 

mujer, en la sumisión". 2 

Sin embargo ~l primer momento de dignificación de la 11ujar lo 

aarca la aparición del criatianis•o, que viene a tranatoraar todos los 

valore• tradicionales, e instaurar nuevas relacione• de igualdad, amor 

y co•pafteria110 entre loa •ere• huaanos, constituyendo desda au 

naciaiento para la civilizaci6n occidental un toco de referencia que 

jallA• •e extinguirla. 

MJl criatiani••o fund6 el aatriaonio •obre la baae de igualdad; 

hizo de tl una •ociedad, una re•pon•abilidad, una a•ociaci6n de tan 

eatrecho• lno• que lo• c6nyuga• funden •u• vida• en una •uperior 

CllAV'SI AISllCIO, MUIU&I. P. La Puili• •a .1 DencM, rel•cioa•• 
juddic•• coarusr•l••• aditori•l forra.a, a.a ... deo ltlS, "49· 173. 



DBP ARAGON 

unidad. En esta asociación tan intima de cuerpos y de almas, no puede 

ni debe hablarse de un predominio de una voluntad de una persona sobre 

otra, del marido sobre la mujer, pues en el cristianismo se habla de 

que no son ya dos sino una sola indivisible carne o voluntad". 3 

1, J'OllllAS BISTORICIUI DI ORGAJl?IACIOll SOCIAL. 

En este punto trataré de explicar las formas de agrupación en 

la sociedad primitiva en la que desde entonces la familia es la dnica 

forma de organización, constituyendo el eje de la vida social, 

identificAndose plenamente con la horda y sus funciones económicas, 

religiosas y pol1ticas. Es obvio que la familia constituye una forma de 

integraci6n social por excelencia, suscitada por la naturaleza y por 

los hechos de esas generaciones y de las subsecuentes. 

En un principio el hombre salvaje se ve en la necesidad de 

reforzar y hacer alianzas con los demás individuos de su especie, dado 

qu.e se siente en condiciones de inferioridad ante la naturaleza 'i 

animales de quienes depende esencialmente para su supervivencia. Al 

conjuntarse como grupo primario, la familia depende de la 

preponderancia de sus funciones, tanto individuales como de grupo. 

JBIDEK, pi9. 107. 
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La forma má.s simple y natural, de donde una vez superada esta 

agrupación da nacimiento a otras formas, es aquélla en la que el hombre 

se encuentra frente a frente con otro hombre, para la ayuda mutua ante 

los problemas que se le presenten, haciendo con esto mi\s fuerte el 

núcleo familiar y por ende descubriendo nuevas formas de organización. 

De los diversos sistemas de parentesco, el clan representa 

aunque primitivamente a uno de ellos, que se presentan en las distintas 

sociedades con una organización definida y permanente, sus relaciones 

pueden ser de aceptación social o bien basadas en los vincules de 

sangre. Luis Recanséns Siches afirma: "La gens constituye una especie 

·de clan patrilineal que fue una institución de los primeros tiempos de 

los pueblos griego y r9mano, caracterizada por la autoridad pol!tica y 

t"eligiosa del paterfamilias". 4 

"La palabra Gens en latin y Genos en griego, significa linaje 

o descendencia común del padre o tótem de la tribu. El puente que los 

une con su ascendencia común san algunas instituciones sociales y 

religiosas para formar asl, una comunidad particular". !-

Tratado O•a•ral d• sociología. U• •d• Zditorhl Porrúa, s.A. N6aico 
1'82, P'9· H•. 

GOMl:Z JARA, FRANCISCO A, Sociología, 21'1 •d• gditorial Porrúa, S.A. 
Midco 1990. P'9· 139. 
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En relaci6n con lo anterior hay clanes matrilineales y 

patrilineales, que se basan respectivamente, en la descendencia del 

hombre o de la mujer, por tal razón ·a este sistema se le llama 

bilateral, no existiendo diferencias entre los parientes maternos y los 

paternos. 

11La sippe es una forma germánica de clan la cual es menos rlgida 

que otras formas de clan; se manifiesta sobre todo por una reciproca 

fidelidad, y consta de mGltiples familias, cada una de las cuales vive 

con relativa autonomia". 6 

1.2. ~ 

Dentro de esta forma de organización, debo precisar y 

distinguir las sociedades animales con respecto a las sociedades 

humanas, el ejemplo más claro se relaciona con las llamadas hordas de 

los monos que es el rango más elevado en los grupos animales. 

Por su forma parecida de actuar ante el ser humano 

principalmente en un punto de coincidencia debido a la promiscuidad 

sexual o poligamia, inclusive se celebran matrimonios entre grupos 

enteros de mujeres y de hombres que se pertenecen reciprocamente y la 

forma de promiscuidad exclusiva de la mujer se conoce como poliandria. 

6 R.l!:CAJISENS SICBIS, LUIS. Op. Cit., p6g. Ut. 
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11 El sociólogo cubano Roberto Agramonte, considera que la 

horda es la forma más simple de sociedad, porque no contiene otros 

grupos más sencillos, sino que se descompone inmediatamente en 

individuos; y dice que "las hordas actuales viven como verdaderos 

rebaf\os de animales, sin residencia estable. • • no tiene caudillos 

fijos, pues iguales entre iguales, van errabundos y misérrimos. 

siendo el jefe ••• el individuo más apto en un momento dado para una 

determinada empresa". 7 

1.3. Dlllh 

Como lo he mencionado en los puntos que anteceden, "la base 

en la formación de grupos sociales es la "gens", varias forman una 

"fratria", que vienen a ser las gens hijas reunidas, porque como están 

prohibidos los matrimonios dentro de la gens, éstos se realizan entre 

miembros de gens diferentes que a su vez se agrupan en fratrias". ' 

La formación de varias fratrias conforman a la tribu, as1 

como también un nümero de clanes y otros subgrupos. Lo que caracteriza 

a la tribu de los demás grupos es: 

a) cuentan con un territorio propio 

b) Conservan un dialecto particular 

Citado por UCANSENS SICHES, LUIS, Op. Cit., P'9· º'· 
ll OOMEZ JARA, FUNCISCO A. Op. Cit., p6g. ltO, 



EMEP AMOOH 

e) 

d) 

lllll\11 

comulgan con ideas religiosas comunes 

Un consejo de tribus se encarga de tratar los asuntos 

comunes 

e) Mantienen algún sentido de solidaridad comün frente a 

los extraños 

Para defender las características señaladas en el párrafo 

anterior las tribus se reúnen en federaciones permanentes, formando as1 

postériormente confederaciones que son expansiones de organización 

social, en la que se unen por una causa justa, que es la defensa de sus 

derechos frente a un enemigo en común, esta unión puede ser permanente 

-como ya lo cité- o temporal; en ambos casos las relaciones de las 

tribus confederadas acaban por establecer la unidad entre las 

diferentes tribus. 

El pueblo romano se formó por el conjunto de tres tribus, 

organizadas a su vez por diez gens que forman una fratria llamada por 

estos "curia" y diez curias forman una "tribu", de esta forma nadie 

puede pertenecer al pueblo romano si no es miembro de una gens. 

Dentro de esta forma de organización podemos citar como 

ejemplos primeramente el imperio azteca, a los tarahumaras a los 

huicholes; asi como también en otras partes del mundo a los hebreos, 

germanos y celtas que constituyeron confederaciones de tribus. 
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2. PORllAS SOCIALES DE INTl!GRACIOH Fl\KILIAR. 

Se puede mencionar que hasta el afio de 1860 no se pensaba en 

una historia de la familia, dado que ésta aün se encuentra bajo el 

influjo de los cinco libros de Moisés, en los cuales predominaba la 

forma patriarcal de la familia, que era la forma más antigua admitida 

sin reservas, se afirma también que en los tiempos mAs primitivos hubo 

un periodo de promiscuidad sexual que trajo consigo cronológicamente, 

la poligamia, poliandria y monogamia, como formas sociales de 

integración familiar, que trataré con más detalle en los puntos que 

siguen en el presente capitulo. Históricamente no guardan un orden 

sucesivo en virtud de que aparecen unas junto a otras pero sin guardar 

relaci6n entre s!. 

Cabe recordar que en algunos pueblos del mundo antiguo, la 

descendencia se identificaba por linea materna debido a la promiscuidad 

sexual existente, se excluía toda posibilidad de establecer con certeza 

la paternidad; por tal razón las mujeres gozaban de gran aprecio y 

respeto, dando inicio asi a la monogamia, en la que la mujer pertenece 

a un solo hombre. 

"La familia es el elemento activo nunca permanece 

estacionado, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior 

a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más 

alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos; s6lo 

después de largos intervalos registran progresos hechos por la familia 
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y no sufren una modificación radical sino cuando se ha modificado 

radicalmente la familia". 9 

Viendo la historia, desde un punto de vista retrospectivo, 

existi6 un estado primitivo en el cual imperaba el comercio sexual 

promiscuo, de tal forma que cada mujer pertenec1a igualmente a todos 

los hombres y viceversa, formando un sinnOmero de formas de familia que 

estaban en contradicción directa con las admitidas por la tradici6n. 

"La concepción tradicional no conoce más que la monogamia, al 

lado de la poligamia de un hombre, y quizá, la poliandria de una mujer; 

pasando en silencio -como corresponde al filisteo moralmente- que en la 

práctica se salta tácitamente y sin escrapulos por encima de las 

barreras impuestas por la sociedad oficial" 'º 

z.1. POLIG!IJIIA. 

Es evidente que la conducta humana casi siempre se encuentra 

orientada de diferentes maneras hacia otras personas, por lo tanto, no 

s6lo buscan vivir juntos, sino que están constantemente en interacci6n, 

conformando sus acciones en relaci6n con la conducta de los demás. 

10 

DOll.S, RDERJCO. 81 origen de la Pa•ilia, ,. •d. Edicion•a QuiGto Bol, 
1.a. 1911, p6ga. 26 y 21. 

JllJDDI. p6g. 27. 



Como lo cito en párrafos anteriores la poligamia que se da en 

los varones y en el caso contrario se conoce como poliandria, prolifera 

debido a la promiscuidad sexual, de la época, sin embargo no se puede 

afirmar que sean exclusivas de ese tiempo, porque aün en la actualidad 

se encuentran estas formas aunque no tan acentuadas, inclusive vale 

mencionar que son consideradas como articules de lujo que solamente los 

que tienen una posición económica privilegiada las practican. 

Con respecto a la poligamia en la antigiledad, los hombres que 

eran excluidos, no podian consolarse con las mujeres libres por la 

poliandria, por lo que estas formas de matrimonio generalmente no eran 

admitidas; en el caso especifico del hombre se limitaba a la gente de 

posición elevada y se consideraba como un producto de la esclavitud. 

"En la familla patriarcal semitica, el patriarca mismo y a lo 

sumo, algunos de sus hijos viven como poligamos; los demás se ven 

obligados a contentarse con una mujer. Asi sucede hoy aun en todo el 

oriente: la poligamia es un privilegio de los ricos y de los grandes, 

y las mujeres son reclutadas, sobre todo, por la compra de esclavas; la 

masa del pueblo es monógama. Una excepción parecida es la poliandria en 

la India y en el Tibet, nacida del matrimonio por grupos". 11 

Considero importante aludir sobre el particular, que en 

muchas ocasiones influye la situación geográfica donde se asienta el 

11 ENGBLS, FZDERICO, Op. Cit., pig. 50. 
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grupo social, con estas características, regulado en gran parte por la 

costumbre que no da lugar a la libre elecci6n del individuo y debido a 

la promiscuidad, se pensó en una nueva forma de matrimonio: "El 

matrimonio en club; en estos clubes conyugales, de varios de los cuales 

puede formar parte el hombre. Por supuesto, el sistema de clubes 

conyugales no tiene que ver con la poliandria efectiva; por el 

contrario es una forma particular del matrimonio por grupos: los 

hombres viven en la poligamia, y las mujeres en la poliandria". 11 

a.a. MONOG]\)(I3. 

Todo cambio, inclusive a nivel familiar se ve estimulado 

cuando los grupos sufren movimientos sociales debido a las conmociones 

o tensiones del orden social, que en ocasiones pueden ser en forma 

deliberada; por lo que considero que antes de entrar de lleno a la 

familia monogámica, la cual tuvo un rápido desarrollo por el 

derru~bamiento del matriarcado, habr 1a de hacer ciertas precisiones 

sobre la familia primitiva. 

Una primera precisión, se refiere a que el matriarcado fue la 

forma originaria de la organización familiar, que aparece cuando la 

cultura de los cazadores se transforma en una cultura agricola 

sedentaria tomando la iniciativa la mujer en todas las actividades 

afines, conquistando el predominio económico al hombre, que por su 

11 IDZM. 
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naturaleza se dedicaba a la caza. Dicho cambio 6nico en la historia, 

situ6 a la mujer al frente de la sociedad humana, aunque de muy corta 

duración considerado como transitorio. 

Una segunda precisión sobre el origen de la familia lo 

constituye la hipótesis de que se origina en la forma patriarcal. "Esta 

opinión estaba apoyada en la agnación grecorromana, en el patriarcado 

israelita, lo cual hacia que no se pudiera concebir un grupo familiar 

diverso del patriarcal. Las autoridades de la cultura occidental que 

apoyaban esta opinión eran: La Biblia, la Pol!tica de Aristóteles y el 

Derecho Romano 11 • u 

La familia monogámica que es la que actualmente existe en nuestra 

civilizaci6n nace de la familia "sindiásmica" que era la unión en 

matrimonio de un hom.bre y una mujer, como pareja conyugal pero 

fácilmente disoluble, emana de un periodo de transición en el estadio 

medio y el estadio superior de la barbarie. La familia monogámica se 

diferencia de la unión sindiásmica por la solidez de los lazos 

conyugales que no son tan frágiles, se considera un triunfo de la 

civilización en la que predomina el dominio del hombre, cuyo fin es 

procrear hijos sin discutir la paternidad, se le otorga al hombre el 

derecho de infidelidad, y sólo él puede romper el lazo conyugal Y 

repudiar a la m1;1jer: 11 El Código de Napoleón se lo concede expresamente, 

mientras no tenga concubina en el domicilio conyugal, y este derecho se 

ll AIUARA PEREI, LSAHDRO. Op. Cit., pig. 228. 
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ejerce cada vez más ampliamente a medida que progresa la evolución 

social. Si la mujer se acuerda de las antiguas prácticas sexuales y 

quiere renovarlas es castigada más rigurosamente que en ninguna época 

anterior. 11 14 

En la cultura griega, que es la más desarrollada de la 

antigO.edad, encontramos diferentes situaciones de la familia 

monogámica, las cuales se encargaron de difundir y dejar plasmadas los 

grandes pensadores griegos en obras literarias excelsas como son: 11 La 

Odisea" y "La Il!ada". "la existencia de la esclavitud junto a la 

monogamia, la presencia de jóvenes y bellas cautivas que pertenecen en 

cuerpo y alma al hombre, es lo que imprime desde su origen un carácter 

especifico a la monogamia, que s6lo es monogamia para la mujer, y no 

para el hombre. En la actualidad, conserva todavia este carácter". 1 ~ 

" 
" 

nou.s, FEDERlC:O. Op. C:it. P'9· 51. 

lllDEM., P•9• 52. 
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- Primer forma familiar que no se 

basaba en condiciones naturales, 

sino econ6micas. 

- Triunfo de la propiedad privada 

sobre la propiedad común 

primitiva. 

- Preponderancia del hombre en la 

familia. 

- Procrear hijos que sólo fueran de 

él, destinados a heredar sus 

riquezas. 

con el transcurso del tiempo esta forma de matrimonio se 

volvió para ellos una pesada carga, en virtud de que de acuerdo a la 

ley se veian obligados a cumplir con un rn!nimo de deberes conyugales 

que i~ponfa el matrimonio, particularmente al hombre, por lo que la 

monogamia no existe en la historia como un acuerdo entre hombre y 

mujer. 
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Entre los romanos la monogamia era menos riqurosa que entre 

los griegos, la mujer romana tenla más libertades y por ende se volvi6 

más libertina por que sus hombres estaban más ocupados en conquistar al 

mundo, creían ciegamente en la fidelidad de sus mujeres por el derecho 

de vida y muerte que tenían sobre ellas, una de las grandes diferencias 

con los griegos consist!a en que podían los romanos romper al libre 

arbitrio el vinculo matrimonial, lo mismo el hombre que la mujer. 

Como nada permanece anquilosado estas formas de matrimonio 

han avanzado al parejo de la humanidad logrando grandes cambios en 

beneficio de la familia que es el nQcleo principal de la sociedad, por 

esta razón los sistemas legislativos han tratado por todos los medios 

de proteger cada vez mas el lazo matrimonial, estableciendo los mismos 

derechos y obligaciones para ambas partes. 

"El individuo debe ser visto como un ser activo que 

probablemente se comporte en forma m4s o menos estandarizada pero que 

también posee capacidad de innovación y desviación, y que puede influir 

y cambiar en forma significativa la naturaleza de la cultura y de la 

sociedad, a través de sus acciones. 

Los individuos no existen separados de la cultura y la 

sociedad, y estos conceptos sólo adquieren realidad en la personalidad 

y conducta de los individuos". 16 

16 CllilfOI, n.1. Introducci6n a la Sociologia. Editorial Paid6a, Buenoa 
Airea, 1966, P'9· 62. 
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2.3. IL CUO !!SPICIUCO DIL DQICBO RQJWIO 11! LJ\ N!TIGOl!>N>o 

El derecho de familia del antiguo mundo, los romanos lo 

hicieron demasiado complejo por no seguir los lineamientos establecidos 

por los griegos que le dieron más seriedad al nücleo famiiiar, 

inclusive en la actualidad algunas figuras fueron expresamente 

rechazadas por el derecho actual. 

Ulpiano visualiza dos tipos de familia a las cuales define de 

la siguiente manera: "La familia propio iur•''; fundada en la sujeción 

a la potestad de un 11paterfaailia111 que divide las familias en la 

medida de los hijos varones que procree. Los "agnado•" constituyen la 

familia comlln; "iura dicta", al parecer en los orígenes prec1vicos, el 

grupo 11aqnatio" coincide con la gens 11 • 
17 

11 La familia ~e escinde en tantos grupos como son los 

filifamilias inmediatamente sujetos a la potestad del jefe muerto, si 

bien es otorgada a éstos la facultad de conservar indiviso el 

patrimonio familiar, en un régimen de conaortiua- conaortiua inter 

frat••· La gradual escisi6n o disgregaci6n de la familia oo .. uni- iur•

que en época posterior es mero residuo hist6rico del tipo de familia 

m~s antigua, acarrea la formación y viqorizaci6n de la familia propio 

iure, de tiempo mtis reciente". 11 

17 

" 

IGLESIAS, JUAll. Derecbo ao.aao. Ia.atitucion•• de Derecbo Prbado, ti 
ect. Edi.torial Ari•l, l.A. ..rceloaa 1989. p.lg. tl. 

IBIDEM., pig. 95. 
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se puede definir la palabra familia -aunque existen varias 

acepciones-, como el conjunto de personas que integran la casa (4oaua) 

que est6n bajo la potestad (potestas) de un cabeza de familia (pater 

faailiaa); "la misma palabra pater se refiere al poder más que al hecho 

biol6gico de haber engendrado, y por eso un nifio es pater familias; no 

tiene hijos pero tampoco tiene un padre a quien esté sometido. cuando 

se habla concretamente de la familia "civil" o agnaticia, se entiende, 

· 1a fundada en la potestad del pater familias o "patria potestas ••• 11 19 

En relación a lo anterior se considera a la antigua familia 

romana como una monarqu1a doméstica, en virtud que el paterfamilias 

tenla originalmente un poder absoluto sobre las personas sometidas a 

él, esto es -propietario de todos los bienes, amo de los esclavos

sef\or de los clientes y titular de los "iura patronatu•" sobre los 

libertos. Posee la patria potestad de los hijos y nietos, mediante la 

"manus0 ejerce amplio poder con la propia esposa e inclusive con 

nueras, juez y sacerdote de la religi6n del hogar, se considera como: 

"una especie de "monarca doméstico" puede inclusive imponer la pena de 

muerte a sus sQbditos, ejerciendo el terrible iu• vitae neci•ll"•· Sin 

embargo para medidas tan drásticas, el paterfamilias estaba bajo cierta 

vigilancia moral, por parte, primero de la organización gentilicia; y 

luego, del censorº. 20 

19 

20 

D'OORS. Derecho Privado Roaano, 7• ed. Edicione• Univer•idad de 
lf•••rra, s.A. Pa•plon• 1989, p¡g. t:z. 

FLORIS NAROADAHT, OUILLl!:RMO. Bl n.recbo Privado Ro .. no, ed. 15•, 
Editorial !•finge, M6xico 1988, p6g. 196. 
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Cabe hacer mención que no era necesario ser padre de familia 

para ostentarse como paterfamilias, dado que su siqnif icado es el que 

tiene el 11poder11 sobre los bienes y sobre las personas, siendo éste un 

ciudadano romano libre y "•ui iuri•" independientemente de su situaci6n 

como casado o con descendientes. En resumen el paterfamilias, es la 

tlnica persona con plena capacidad de goce y ejercicio, los demás 

miembros de la "domu•" dependen de él, recibiendo por esto una 

capacidad jurldica de sequndo orden. 

un poder amplio sobre las personas que integraban la domua, 

lo constituye la patria potestad, que generalmente duraba hasta la 

muerte del paterfamilias, quien es la única persona verdadera -como lo 

cito en lineas que anteceden- y el hijo no pod!a ser titular de 

derechos propios, más aún, todo lo que adquiriera entraba a formar 

parte del patrimonio del paterfamilias. 

La patria potestad se adquiere: 

a) Por el nacimiento en justas nupcias, identificándose la 

paternidad por la leqitimidad del matrimonio y de producirse el parto 

después de seis meses de efectuado el matrimonio 6 10 meses de disuelto 

el m"atrimonio; 

b) Por actos o formas de adopci6n; 
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e) Por la aceptación del padre o por reconocimiento judicial. 

considerándose el nacimiento el vinculo normal de entrar en la 4oau•; 

a la adopción se le considera como otro modo de entrar a la familia por 

medio de un acto jur1dico, por virtud del cual un extrafto ingresa al 

núcleo familiar; rompiendo todo lazo con la familia de origen, y 

entrando plenamente a la familia adoptiva con todos los derechos 

inherentes a la misma. 

considero importante tratar por separado lo relativo al 

matrimonio, por ser el inicio de la formación de la familia, a la cual 

hago mención en el tema de mi trabajo de investigación. La aaDU• es 

parecida a la patria potestad ya que por medio de ésta la adquirirla el 

paterfamilia sobre su propia mujer, cuando el marido fuera "alieni 

iuria" su mujer inclusive, quedaba también bajo la potestad de su 

suegro, la aanua no necesariamente se cumplía a la hora de efectuarse 

el matrimonio, sino que también se adquiriría sobre nifias sin edad 

matrimonial pero comprometidas cuando se pudiera efectuar; regularmente 

se llevaban a cabo en mujeres después de los 14 afias y en los hombres 

después de los 18 años. 

Podemos resumir que el Derecho Romano diversificó lo 

referente a la integración familiar dificultando los derechos y 

obligaciones de cada integrante del núcleo familiar, era tanto el poder 

del paterfamilias que obstaculizaba el progreso de las personas que se 

encontraban bajo su cuidado. La familia como la conocemos en la 

actualidad surge con la cultura griega, esta forma que es la monogamia 



adoptada por los romanos logrando darle un matiz mAs riguroso, creyendo 

en la fidelidad de sus mujeres, lo cual persiste en nuestros tiempos 

con la institución del matrimonio que obliga legalmente a los cónyuges 

a cumplir con derechos y obligaciones que citan los articulas 162, 163, 

164 y demás relativos del Código civil vigente. 



CAPITUW II. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LOS 

DERECHOS DE FAMILIA 

La historia de nuestro pa1s, siempre nos ha enseftado que 

nuestros principales libertadores e ilustres juristas, han defendido 

hasta con su propia vida, la implantación en instrumentos juridicos de 

los derechos del hombre, que son la base y el objeto de las 

instituciones sociales. No se puede soslayar que gracias a todos los 

movimientos independencistas se logró que nuestra "Carta Magna", 

contuviera en su primera parte un capitulo dedicado a las garant1as 

individuales, las que de una u otra forma son los pilares que protegen 

al ser humano y por lo tanto al núcleo familiar. 

Es evidente que los hechos internacionales repercuten 

positivamente en todo ser humano, como ejemplo podemos citar: los 

acontecimientos de 1789 en Francia; de 1812 en España, y principalmente 

el movimiento de Independencia de las Trece Colonias de los Estados 

Unidos de Norteamérica que conjuntamente sirvieron de paradigma a toda 

la humanidad en busca de una mejor justicia social. 

No hay que dejar de lado que los movimientos internos en 

nuestro pa!s fueron fundamentales y trascendentales desde ·1a 

Constitución de Apatzingán (1812), hasta la constitución de 1917, que 

consagran las 9arant1as individuales que aan nos rigen y que protegen 
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nuestros derechos fundamentales, gracias a la visión jurídica-humana de 

los constituyentes de 1917. 

1. Dlll'IllICION DI! GllRAllTIA IllDIVIDUAL. 

como lo comenté en lineas anteriores, una aspiración legitima 

de todo ser humano es saber que sus derechos fundamentales se 

encuentran consagrados en algún instrumento jurldico, y asimismo que se 

respeten y se hagan respetar; sin embargo en la realidad las garantlas 

individuales se conculcan constantemente por individuos sin ninc¡Qn 

escrúpulo, por lo que, podemos afirmar que como las leyes son hechas 

por el hombre, es el mismo hombre el que violenta tales preceptos en 

beneficio propio. 

"Las llamadas garantías constitucionales, son también 

mencionadas como garantías individuales, derechos del hombre, derechos 

:fundamentales, derechos p1lblicos subjetivos o derechos del 

gobernado". 11 

La palabra garantía proviene del término anglosajón 

"•arranty11 , o "Waranti•", que significa la acción de asegurar, 

proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una connotaci6n muy 

amplia. "Garantla equivale, pues, en un sentido lato a "aseguramiento" 

21 llUltGOA, IGWACIO. La• Garanth• Indi•idualea, U e4. lditori•l Pornla, 
S.A., M6xico 1989, pig. 137. 
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o "afianzamiento11 , pudiendo denotar también "protección", "respaldo", 

"defensa", "salvaguardia" o 11 apoyo 11 • Jur1dicamente el vocablo y el 

concepto "garantía", es originario de el derecho privado, teniendo en 

él las acepciones apuntadas 11 • n 

El profesor Sánchez Viamonte, la define: "La palabra 

garantía y el verbo garantizar son creaciones institucionales de los 

franceses y de ello las tomaron los dem~s pueblos en cuya legislaci6n 

aparece desde mediados del siglo XIX". 2J 

Debo seflalar que hay autores que se refieren a garantías 

Constitucionales o bien a garantías individuales; de igual forma existe 

desacuerdo en la definición del concepto garantía, en virtud de que 

algunos lo ubican en el derecho privado y otros en el derecho pQblico. 

Por su parte el profesor Alfonso Noriega, identifica a las 

garant!as individuales con los llamados derechos del hombre, afirmando 

que estas garantlas "Son derechos naturales, inherentes a la persona 

humana, en virtud de su propia naturaleza de las cosas, que el Estado 

debe reconocer, respetar y proteger, mediante la creación de un orden 

jurldico y social, que permite el libre desenvolvimiento de las 

22 JllJDDI., p6g. 161. 

2J La• O.recbo• del Boabre en la Revolución Francesa, edición de la 
Pacultad d• Derecha de 11ixica, 1979, pig. 7. 
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personas, de acuerdo con su propia y natural vocación, individual y 

social". :u 

En este orden de ideas, las garant1as individuales se 

establecen a efecto de tutelar proteger, defender y salvaguardar los 

derechos fundamentales del ser humano que necesariamente por su propia 

naturaleza tiende a formar una familia que como tal cuenta con derechos 

consignados en nuestra legislación. 

Ya desde la Constituci6n de 1812, la nación se compromete a 

conservar y proteger la libertad civil, la propiedad y todos los demás 

derechos inherentes y legitimas de todos los individuos que la componen 

y que por el solo hecho de ser hombre, tendrá. derecho a los medios 

formulados en la ley fundamental para asegurar el goce de estos 

derechos a los que propiamente se llaman garant1as individuales. 

Estas garantias nacen gracias a las malas vivencias de los 

pueblos que sufren por las guerras y por sometimiento del más fuerte, 

uniéndose a efecto de lograr el pleno reconocimiento de libertades y 

atributos, que se supone corresponden a la persona humana por el simple 

hecho de tener esta calidad. 

En un lenguaje vulgar y corriente la palabra garantla 

representa todo aquello que se entrega o se promete, para asequrar el 

24 La N•turaleaa de laa Garantía• Indiwidual•• en la Con•tituci6n da 1911, 
U.N.A.M., M6xico 1967, p&g. 111. 
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cumplimiento de una oferta. La Real Academia Española la define asl 11 Es 

la acción a efecto de afianzar, lo estipulado". 25 

Por estar integrados a la Constitución de nuestro pals, que 

las instituye en beneficio de todos y cada uno de los gobernados y a 

cargo de hacerlas respetar a representantes del gobierno. Son derechos 

subjetivos porque no recaen sobre cosas materiales, simplemente 

proporcionan una acción al particular, para lograr que el órgano 

gubernativo respete y garantice plenamente los derechos fundamentales, 

contenidos en nuestra carta Magna. 

"Existe un consenso general de que es en Inglaterra donde, 

aparece el primer ejemplo claro de la creación de qarantlas 

constitucionales, mediante la proclamación de la carta Magna expedida 

el 15 de junio de 1215~1 • 26 

"Mas debemos definir con precisión la naturaleza y extensión 

de lo que entenderse debe por garantlas constitucionales. 

2~ MONTIEL y DUARTE, ISIDRO. E•tudio aohr• aanntía• Individual••, •• 94., 
Editorial Porrúa, S.A., Mixico 1979, pág. :Z6. 

26 CASTRO, JUVDl'TINO v., Garantía• r Aaiparo, 4• ed., Editorial Porrúa, 
S.A. M6xico 1983, p.fig. t. 
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Y desde luego que todo medio consignado en la constituci6n 

para asegurar el goce de un derecho se llama garant1a, aun cuando no 

sea de los individuales". n 

Es obvio que los movimientos revolucionarios que persiguen 

causas justas, por lo regul~r salen victoriosos porque buscan el 

bienestar general, como es el caso, por mencionar los hechos más 

sobresalientes: La Declaraci6n de Derechos del Estado de Virginia en el 

ano de 1776, la Oeclaraci6n de los Derechos del Hombre y del ciudadano 

en 1789, en donde se contienen las garantias individuales que 

establecen numerosas y fundamentales libertades, posteriormente 

adoptadas por las Constituciones modernas. 

cabe recordar y puntualizar que aunque en todas las 

constituciones que ha t:omado nuestro pais, se trat6 de incluir loa 

derechos del ciudadano, queda el antecedente hist6rico de que en la 

constituci6n Federal del 5 de febrero de 1857 se incluye por primera 

vez un capitulo especial enumerando los derechos del hombre, que a su 

vez se encontraban contenidos en el Estatuto Org6nico Provisional de la 

Repfiblica Mexicana, expedido el 15 de mayo de 1856, espec1ficaaante en 

la secci6n quinta, bajo el rubro de Garant1as Individuales, en su 

numeral 30 establece: "Que la naci6n garantiza a sus habitante• la 

libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad•. 

21 MOlrrl'JEL Y DUA•TI, JSlDRO. 1 Op. Cit., p6g • 2t • 



27 

El artículo ¡sz de nuestra constitución Federal vigente 

establece: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 

las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán 

restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 

que ella misma establece". 

2. GlUIA!ITXAS QUE SE RELACIONAN CON LOS DERECHOS DB rllHJ:LXA. 

si bien es cierto que el núcleo principal de toda sociedad 

los constituye la familia, también es cierto que en nuestra 

constitución como en el Derecho en general, existen disposiciones que 

protegen a la persona en su carácter individual, al igual que como 

miembro de un grupo con intereses comunes a los de la sociedad en 

general. 

Desde mi punto de vista particular, considero que lo que 

anim6 a los Constituyentes de Querétaro fue preservar la unidad 

familiar a través de asegurar los derechos fundamentales del ser humano 

en la Constitución Federal de 1917. 

A continuación trataré de relacionar las qarantlas 

individuales que contienen derechos de carácter personal que 

necesariamente fortalecen la unidad familiar, a excepción de la 

qarantia de igualdad, y de las contenidas en los artlculos 14 y 16 

constitucionales, ya que se discurrirán en los puntos que si9uen. 
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El don más preciado del ser humano es la libertad, as1 lo 

instituye la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

que expresa que los hombres nacen libres y tienen derecho de conservar 

su libertad. De igual manera lo consagra la Oeclaraci6n Universal de 

los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948 ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

En nuestras Constituciones anteriores no se expresa 

claramente este principio, es hasta la de 1957 que se define a la 

libertad: "Que en la Repllblica todos nacen libres, y que los esclavos 

que pisen territorio recobran por ese solo hecho su libertad". 21 

La Constituci6n de 1917 que aún nos rige establece en el 

articulo 2• la prohibici6n de la esclavitud, además sef\ala que los 

esclavos del extranjero por el solo hecho de pisar suelo nacional 

alcanzarán su libertad y la protecci6n de las leyes. La esclavitud 

niega la esencia del ser libre, denigra la dignidad del ser humano, una 

vez siendo libre se obtiene igualdad jur1dica y la libertad de formar 

una familia y escoger libremente su bienestar. 

El párrafo quinto del articulo 5g Constitucional señala, que 

prohibe el sacrificio de la libertad del hombre por convenios de 

trabajo, votos religiosos, etcétera. El articulo 17, prohibe la 

privaci6n corporal por causa de deudas civiles. 

ll MONTIEL Y t>UAR'?t:, ISlt>RO. Op. Cit., P'9• 103. 
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Para poder cumplir con tan importante misión, de asistir 

dignamente al nücleo familiar, se requiere contar imprescindiblemente 

con el don preciado de la libertad para elegir adecuadamente a su 

pareja que a la postre formará una familia, as1 como la forma de 

mantenerla por medio de un trabajo honesto y remunerable repercutiendo 

por tal motivo en una mejor convivencia familiar. Esta libertad de 

nuestro pais no implica que se pueda tomar unilateralmente la decisión 

de perderla por medio de convenios, acuerdos, votos religiosos, 

etcétera, en perjuicio de su familia o del no cumplimiento de sus 

deberes de asistencia familiar contemplados por la ley. 

otras garantias de orden personal, que de una u otra forma 

pueden desestabilizar el núcleo familiar, son las contenidas en los 

articulas 18 1 19, 20 fracción X y 107 fracción XVIII, que se refieren 

a garantia de segurid.ad jur1dica, en caso de haber cometido algün 

!licito, convirtiéndose asi en garantias especificas del procesado. 

Cabe precisar que estas garant1as, tratan sobre la detención 

y la prisión de aquellas personas que cometen algún ilicito, que como 

sabemos no siempre se detiene a la persona responsable, 

consecuentemente si se trata del sostén de ta familia faltar1a a sus 

deberes de asistencia familiar. 

Es obvio que el ser humano por naturaleza siempre ha buscado 

el no estar solo, resultando de esto la formación de la familia dentro 

de un marco de igualdad, en el cual necesariamente todas las personas 
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sin distinción de ninguna especie se someten a un orden jurldico; esto 

es que la igualdad es con respecto a las leyes y no a los hombres, al 

regular los derechos e interrelaciones del hombre ante los tribunales, 

al interponer y aplicar dichas leyes. 

En relación a lo anterior, Ignacio surgoa seftala: 

"La igualdad se traduce en que varias personas, en n1lm.ero 

indeterminado, que se encuentren en una determinada situación, tengan 

la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los 

mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones que emanan de 

dicho estadou. 29 

As! por ejemplo, en el articulo lD, extiende a todos los 

individuos el goce de las garant!as constitucionales, reconociendo por 

igual a todos los individuos, sin distinci6n de raza, sexo, edad, 

. O.nicamente con las excepciones que el propio texto constitucional 

establece. 

El articulo 2• sefiala, la garantía a la libertad física que 

se traduce al fin y al cabo en una igualdad trente a la ley. 

A reserva de tratar por separado el articulo 4a como lo cito 

en lineas anteriores, dentro de este tipo de garant1as se manifiesta en 

el articulo 12 la prohibici6n de titules de nobleza en los Estados 

19 Op. Cit., ptg. 237. 
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Unidos Mexicanos, la mas trascendente decisi6n de los Constituyentes se 

refiere a que no se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier 

otro pa1s, reconociendo la igualdad de las personas en su aspecto 

social. 

El articulo 13 establece, la igualdad de todos ante la ley, 

como garantia del orden juridico sometiéndolos a leyes coaunes y a 

tribunales ordinarios para evitar juzgamientos por leyes privativas o 

por tribunales especiales, negando fueros privilegiados a personas o 

corporaciones, con las excepciones que la propia ley señala. 

Afortunadamente en México todos los seres humanos somos 

iguales, gracias a los ideales que motivaron la Constitución de 1814 en 

la que se encuentra proclamado el principio de igualdad en el articulo 

25 que decia: "NingOn .ciudadano podrA tener mAs ventajas que los que 

haya merecido por sus servicios hechos al Estado. Estos titulas no son 

comunicables, transferibles ni hereditarios". ~ 

Estos preceptos constitucionales 9arantizan la iqualdad de 

todas las personas ante la ley y ante el Estado, en México todos somos 

iguales, con capacidad jur1dica y derechos, respecto a nuestra persona 

y nuestros bienes, por tal motivo cualquier persona puede formar una 

familia con la firme convlcci6n que la ley y el Estado crearán los 

mecanismos que preserven la unidad familiar. 

BAIDUSCl!, LUIS. GaraoU.ae COnet.it.uciaoal•e, 31 •d., Sctit.ari•l TrillH, 
M6dco 1988, pl.g. 99. 
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Por lo que se relaciona a la garantia de enseñanza o 

educación, considero que es el pilar principal de la unidad familiar, 

en virtud de que nos permite ubicarnos y adaptarnos al mundo que nos 

rodea, luchar con éxito, alcanzar los logros y las metas, consiguiendo 

con esto dar a nuestras familias la felicidad plena. 

Esta garantia se instituye en beneficio directo del individuo 

y de la sociedad en general, puesto que tiende a mejorar la calidad 

intelectual y social de los integrantes con miras al progreso tanto 

individual como colectivo, dado que una sociedad con educación fomenta 

hábitos, inculca ideales, procura su progreso intelectual y moral, 

conduciendo a la familia a la mejor y más fructífera convivencia. 

11 La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, 

Municipios-, tenderá a.desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia11 (articulo 30 constitucional). 

Cabe señalar que la fracción ·111 del articulo 3g establece 

toda la educación que el Estado imparta será gratuita"; 

consiguiendo con esto que las clases de más bajos recursos tengan 

acceso a ella, no negándoles el derecho de progresar, como lo cita 

textualmente el inciso 11 c 11 de la fracción ll del precitado articulo: 

"contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
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dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicci6n del 

interés general de la sociedad cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres, evitando los privilegios de razas, de religi6n, de grupos, 

de sexos o de individuos". 

La educaci6n es de interés pOblico, debe realizarse en la 

libertad y por la libertad ya que el ser humano requiere de mayor 

cuidado en su ensef\anza para poder integrarse plenamente a la sociedad, 

logrando con esto generación, tras generación una mejor convivencia en 

el seno familiar, toda vez que la educación originalmente empieza en el 

hogar y si los padres tuvieron buenos cimientos en este renglón, por 

ende transmitirAn a sus hijos el deseo de mantener unida a la familia 

y as1 sucesivamente. 

Cabe seftalar la enorme trascendencia que ha significado en 

nuestros antepasados la educaci6n. A través de la historia ha sido 

objeto de innumerables reformas en las diferentes constituciones de 

nuestro pais, en aras de erradicar por completo el analfabetismo, para 

que cada familia entendiera sus derechos y obligaciones ante los demás 

seres humanos • ... 
El trabajo es el medio de vida por excelencia y proporciona 

a la familia satisf actores económicos para cumplir con los deberes de 

asistencia familiar. 
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"Ya Lozano dec!a: El trabajo es el elemento principal que el 

hombre tiene a su disposici6n para llenar los altos fines de su 

conservación, de su desarrollo y de su perfeccionamiento; resultado de 

la combinaci6n de su inteligencia y de sus facultades físicas, provee 

a sus necesidades y le pone en aptitud de desempefiar los principales 

deberes que tiene para con la sociedad; es uno de sus principales 

derechos porque corresponde a uno de sus primeros deberes". 31 

Considero que la educaci6n es la base principal -ya que ha 

existido en todas las colectividades humanas, aun en los grupos más 

primitivos- para que toda la familia pueda aspirar a una mejor forma de 

vida, por medio del conocimiento de sus deberes y obligaciones que 

recaen sobre el nacleo familiar integrante de una sociedad respetuosa 

de los derechos que tiene la familia como instituci6n real y consciente 

que s6lo a través de l~ educación que se obtiene en el seno familiar, 

y por supuesto de los conocimientos adquiridos en las instituciones 

educativas para anhelar a un mejor nivel de vida. 

La primera parte del Articulo s• constitucional apunta: "A 

ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesi6n, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito". 

El articulo 123 primer párrafo sefiala: "Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente Otil; al efecto, se promoverán 

JI Citado por CASO.O, JUVZJftJJIO v., Op. Cit., pjg. 76. 
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la creación de empleos y la organización social para el trabajo 

conforme a la ley". 

"Es pues el trabajo un derecho y una obligación; lo que 

corresponde a la libertad del individuo, lo que libremente puede 

elegir, es concretamente; la ocupación a que dedicará su actividad y lo 

que garantiza la constitución, es que -hecha la elección- no se 

aceptarán impedimentos o cortapisas del poder püblico para que el 

elector lleve a cabo sus personal1simos propósitos, si éstos no son 

il1citos 11 • n 

La garant1a de libertad de trabajo citada con antelación es 

de particular importancia, toda vez que el trabajo es el medio de vida 

por excelencia, sin éste seguramente no existir1a la familia por 

carecer de medios de subsistencia, a la vez que no se podría cumplir 

con los derechos y obligaciones inherentes a la propia familia. 

11 Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 

derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legitima 

defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las 

reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 

Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, 

requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 

portaci6n de armas" (articulo 10 constitucional). 

" CASTRO, JUVEllTINO V., Op. Cit., P'9· 76. 
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El precepto anterior se refiere al propósito de seguridad y 

legitima defensa, y es muy claro al acentuar que se deberán tener en el 

domicilio, para que en casos extremos salvaguarde la seguridad familiar 

y no para algün otro fin delictivo. Esta garant1a realmente reconoce la 

necesidad de los habitantes para asegurarse y defenderse, en otras 

palabras establece la libertad y el derecho de todo ser humano de 

actuar conforme a su instinto de conservación para preservar su 

integridad y la de su familia. 

La garantía que consagra. el articulo 11 de nuestra carta 

Magna, se refiere a la libertad de tránsito, que permite la libre 

movilización del individuo dentro del territorio nacional, para asl 

completar la libertad personal, fomentando las relaciones de los 

individuos en todos los sentidos, que motivan la superaci6n del 

comportamiento humano~. 

Desde el punto de vista familiar, en ocasiones existe la 

necesidad de desplazarse hacia otras entidades, ya sea para 

establecerse o para buscar mejorar la situación económica. 

La libertad de tránsito promueve y facilita la opci6n de 

aspirar a un mejor trabajo, con la finalidad de lograr un provecho 

económico, encaminado a proporcionar a la familia satisfactores y una 

mejor disyuntiva de vida, procurando obviamente que la familia de ser 

posible esté unida, resida en el mismo lugar, para que no sea factor de 
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desuni6n familiar ni pretexto para no cumplir con los deberes de 

asistencia. 

El p4rrafo primero del articulo 24 Constitucional, sefiala: 

"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 

respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 

ley11 • El articulo 130 reglamenta la libertad de cultos; expresamente en 

su párrafo segundo que dice. "El congreso no puede dictar 6rdenes 

estableciendo o prohibiendo cualquier religi6n". 

considero que dentro del seno familiar para mantener la 

unidad, es importante que se profese una misma religi6n o culto, sin 

embargo eso no es impedimento para que cualquier miembro de la familia 

escoja libremente la que le acomode. El papel del padre seria inculcar 

originalmente la religi6n de la familia y m~s adelante si no es 

aceptada, mantener el equilibrio respetando la creencia de los demás 

miembros de la familia a efecto de lograr una mejor convivencia y 

entendimiento para no desunir a la familia. 

En el hogar nos han inculcado que la religi6n implica la 

creencia de la existencia de un Dios, as1 como el culto a esa divinidad 

mediante la liturgia y a través de la conducta como sentimiento 

emocional natural del ser humano frente a la naturaleza y frente al 

destino, y casi siempre este sentimiento se traduce en esperanza de una 

vida mejor y de mantener unida a la familia, sin sacrificios, sin 
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esfuerzos, pero s! con la satisfacción de haber cumplido moralmente con 

los deberes inherentes a la subsistencia familiar. 

La garantía de libertad de religión, en ningún momento debe 

ser elemento destructivo del nQcleo familiar, por el contrario debe ser 

de acercamiento, en base al respeto de libertad de creencia que por su 

importancia también se encuentra consignada en el art!culo 18 de la 

Declaraci6n de los Derechos Humanos expedida en Par!s el 10 de 

diciembre de 1948, por la Asamblea de las Naciones Unidas que a la 

letra dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, as! como la libertad de manifestar 

su religi6n o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

pQblico como en privado, por la enseftanza, la práctica, el culto y la 

observancia". 

2 • 1. LA GN\N!Till ISPl:CIPICl\ DI IGUAL!W>, CO!!T!;Nipl\ U l!L N\TICl!LO f • 

COJ!l!TI'r!!CIO!!M.. 

Siendo nuestro pais libre y respetuoso de las instituciones, 

que dentro de un marco jurídico el gobierno debe garantizar el goce de 

bienes y derechos absolutos que la naturaleza otorga a todo hombre sin 

distinción e indistintamente, ya sean naturales o extranjeros, sean o 

no ciudadanos, poseen el derecho que todos los hombres tienen para ser 

juzgados por las mismas leyes que rigen dentro del territorio nacional. 
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De este modo se presenta la garantia de igualdad, tanto individual o 

general que se menciona en el articulo 4g Constitucional. 

"Dentro de este articulo se agrupan algunas condiciones y 

seguridades que el ser humano en libertad requiere como extensiones de 

su libertad fisica para desarrollarse conforme a su naturaleza dentro 

de una dignidad y un bienestar que finalmente le permitirla evolucionar 

y desempeftarse vivencialmente en forma Optima. Hasta la fecha se han 

distinguido estos derechos: la libertad de procreaci6n; la protecci6n 

de la salud; el derecho de vivienda digna y decorosa y los derechos de 

los menores". JJ 

En relación con la cita anterior, cabe puntualizar que a la 

fecha de realizar el presente trabajo de investigación, el numeral que 

comento, ha sufrido varias reformas, por ejemplo el p~rrafo primero 

seftala: "la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, 

culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de 

organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso 

a la jurisdicción del Estado", todo esto, claro dentro de la Nación 

Mexicana. 

El párrafo segundo declara la igualdad del varón y de la 

mujer, citando que son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organizaci6n y el desarrollo de la familia. considero que este precepto 

" CASTRO, JUVBftillO V., Op. Cit., P'9'• 56. 
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fundamenta la obligación tanto del hombre y de la mujer de proporcionar 

la seguridad, equilibrio y asistencia a la familia a la cual 

pertenezca, además de la igualdad de éstos a tener las mismas 

oportunidades de superación a cualquier nivel. 

Los párrafos, tercero y cuarto, establecen que "toda 

persona", sin distinción alguna, tienen derecho a decidir pero de 

manera responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos, as1 como a la protección de la salud; ambas instituciones son 

fundamentales para mantener una familia en mejores condiciones de 

convivencia; completándola el párrafo quinto que consagra que toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El 

punto cardinal en cuanto a mi tema de investigación, considero que lo 

enuncia el párrafo sexto que dice: "Es deber de los padres preservar el 

derecho de los menore~ a la satisfacci6n de sus necesidades y a la 

salud f1sica y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de 

los menores, a cargo de las instituciones pllblicas". 

2.2. BBIVI RBHBINCI.11 JI W.8 PRIBROOJITIVM. HhLApftl I)! LQI N!TICVLOI 

14 fltJll\lil'O llOUJIDQ Y lf PJU!BAPO PBIMIBO. PABTI PRIMIBR, DI Lll LIY 

F!ll!l!MIJ!TllL. 

Es requisito fundamental para poder formar y pertenecer a una 

familia -can sus derechos y deberes que ésta implica- contar con el don 

más preciado del ser humano que es la vida, por representar el existir, 

el ser, as! como considerarse una de las características más generales 
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de la especie humana sin distinción alguna desde el nacimiento hasta la 

muerte, esto es, que desde que nace el hombre tiene derecho a esta 

garantia y adquiere capacidad juridica por el simple y trascendental 

hecho de nacer. 

Textualmente el piirrafo segundo del articulo 14 

constitucional establece: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conf orrne a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho". 

Es evidente, que la falta de cualquier miembro de la familia, 

es causa de desequilibrio, máxime cuando se trata del padre o de la 

madre, que en circunstancias adversas realmente causan daftos 

irreversibles en los hijos, por quedar totalmente desamparados por 

falta de alguno de ellos, ya sea por muerte o por abandono. 

Con respecto a este párrafo, Alfonso Noriega sostiene: "Que 

la garant1a de audiencia está determinada en ese lugar por tres 

conceptos formulados en el sentido de que nadie puede ser privado de 

sus derechos fundamentales -que enumera la disposición- sino mediante 

juicio, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y ante los tribunales previamente establecidos; y que la 

garantia de legalidad la encontramos en la propia disposición al 

condicionarse dicha privación de derechos a que esto se haga conforme 
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a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se juzga. Añade 

dicho autor que si los cuatro conceptos precisados son bien entendidos, 

estar1amos elaborando una verdadera teor1a de la garant1a de audiencia 

y de la garantia de legalidad". ~ 

Cabe mencionar, por separado, que la qarant!a de vida que 

cita este numeral consiste simple y concretamente en que el Estado no 

puede privar de la vida a un ser humano, sino mediante juicio formal y 

ante tribunales previamente establecidos a efecto de alegar su defensa, 

presentar pruebas y aducir sus derechos. En casos específicos el 

articulo 22 autoriza la pena de muerte; sin embargo, en casi todas 

nuestras legislaciones no se autoriza por razones jurídicas y 

sociológicas. 

En la parte. primera del párrafo primero del articulo 16 

Constitucional se sefiala: "Nadie puede ser molestado en su persona, 

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

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento". 

La cuestión de seguridad personal desde hace mucho tiempo ha 

sido, objeto de estudio por parte de los constituyentes que han 

intervenido a través de la historia en nuestro derecho constitucional, 

con el 4nimo de proteger la unidad familiar, inclusive el articulo 287 

Citado por CASl'RO JUVENTINO v., Op. Cit., p69. 223. 
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de la Constitución de Cádiz de 1812 ordenaba: "Ninglln español podrá ser 

preso sin que proceda información sumaria del hecho, por el que merezca 

segün la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento 

del juez por escrito, que se le notificar& en el acto mismo de la 

prisión". 35 

Es muy claro este precepto a proteger la garant.ta de su 

ciencia que corresponde a todo sujeto como gobernado y que a su vez es 

integrante de una familia y como titular de esta garant1a tiene derecho 

a no ser molestado para estar en condiciones de cumplir adecuadamente 

con sus deberes inherentes a la familia, con excepción de los casos que 

el mismo numeral cita. Vale la pena recordar que este precepto contiene 

cuatro garant1as jur1dicas especificas que son: el juicio previo al 

acto de privación¡ que dicho juicio se siga ante los tribunales 

previamente establecidos; el cumplimiento a la observancia de las 

formalidades procesales esenciales¡ y la decisión jurisdiccional 

ajustada a las leyes vigentes con antelación a la causa que originó el 

juicio. 

Ahora bien, siendo el titular de la garant1a de audiencia, 

todo sujeto como gobernado, se encuentra en interrelación con la 

autoridad de supra o subordinación, que se traduce indispensablemente 

en actos de autoridad que pueden en un momento dado con causa 

" llllD!N, p6g. 221. 



" 
justificada o injustificada alterar y afectar las esferas del 

particular y por lo mismo a su nGcleo familiar. 
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CAPITULO m. LA INSTITUCION DE LA FAMILIA 

EN EL DERECHO CIVIL. 

UHAJI 

En los primeros capltulos de esta investiqaci6n he comentado 

sobre el desarrollo histórico de las formas de organización social, en 

las que los seres humanos se congregaron para la protección reciproca 

de sus miembros; en este estadio del hombre no existía el derecho como 

lo conocemos en la actualidad, sino más bien la necesidad de cuidar de 

cada uno de sus integrantes. 

Con el surgimiento de la agricultura el hombre se volvió 

sedentario y se generaron las primeras formas de integración social, en 

donde considero se iniciaron las normas tendientes a regir la conducta 

de estos individuos, y la familia tiene y adquiere principal relevancia 

en el Derecho Romano de la antigüedad. 

Se regulan los derechos y obligaciones de sus integrantes, y 

se considera a la familia como base de la "gens" romana. 

El derecho como producto de los cambios sociales, también se 

refleja en nuestro país y es recogido inclusive en normas 

constitucionales de la más alta jerarqu1a, hasta las disposiciones 

reglamentarias más simples; sin embargo tanto en aquéllas como en 
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éstas, el derecho o más bien dicho, la norma de derecho debe ser 

respetada u obedecida. 

La Constitución de 1917, como sefíalé en el capitulo que 

antecede, prevé garantías que se relacionan con la familia, 

especialmente el contenido del articulo 4g¡ la norma fundamental sólo 

fija los lineamientos que deben respetar los digamos del Estado en 

relación a los gobernados, pero no detalla los derechos y obligaciones 

que se deben entre si los miembros que conforman a una familia, esto 

compete al ámbito del Derecho civil, y muy en especial al Derecho de 

Familia. 

Analizaré a continuación en este capitulo, la normatividad 

que se aplica a la familia por cuanto hace a sus derechos y 

obligaciones, tomando co.mo antecedente la Ley de Relaciones Familiares 

del 9 de abril de 1917, y la Ley civil vigente, aplicable en el 

Distrito Federal. 

1. SD PRECEDENTE EN LA LEY SOBRE RELACIONES FAKILIARES DEL 9 DE ABRIL 

DE 1917. 

He considerado de particular importancia incluir en esta 

investigación a la Ley sobre Relaciones Familiares, por ser el 

antecedente de las disposiciones contenidas en el Código civil vigente, 
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pero es necesario, por principio de orden, referirme a dos conceptas 

que son la base de este estudio: 

•l La Familia, y 

b) El Derecho de Familia. 

Por cuanto al primero de ellos he reiterado en el contenido 

de esta investigación, que es la ncélula social 11 por excelencia y se 

define como ttel grupo humano primario, natural e irreductible, que se 

forma por la unión de la pareja hombre-mujer" .. J6 

Aun cuando el término ya definido se antoja simple, de su 

contenido se aprecia el vinculo varón-mujer, mismo que puede integrarse 

como consecuencia del matrimonio o de una relación concubinaria 

(aspecto legal), y que de esa unión se puede generar una nueva vida 

-los hijos- (aspecto biol6gico) ¡ pero el matiz más importante, sin 

menospreciar otros factores, es que el varón y la mujer cohabiten y 

permanezcan juntos -vida en coman- de forma más o menos prolongada, 

incluso cuando de esa unión no resulte procreación. 

En relación al segundo concepto entendemos por Derecho de 

Familia al conjunto de normas de derecho privado y de interés püblico, 

que regulan la "integración", "organización" y ''disolución" de las 

relaciones familiares. 31 

J6 NOlr.l'ERO DUJtALT, SUA. Ob. Cit.., P'9· 2. 

J1 Cfr. MOlaERO DUllALT, SARA. Jbid ... pig, 23. 
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El criterio que antecede se adecua particularmente al que da 

Juli!n Bonnecase al decir: "Por derecho de familia entendemos el 

conjunto de reglas de derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo 

objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la 

11 organizaci6n 11 • ttvida" y "disolución" de la familiaº. 3
, 

Como se aprecia, el objeto de tutela en ambas definiciones, 

es la relación familiar en su origen, desarrollo y terminación. 

As1 definidos los conceptos, entraré al estudio de la Ley 

sobre Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917. 

siendo el Ejecutivo de la recién reorganizada Repíiblica 

Mexicana, Don Venustiano carranza (Primer Jefe del Ejército 

constitucionalísta), Y. una vez expedida la Constitución de 1917; el 

Poder Constituido se dio a la labor de crear ordenamientos que 

actualizaran las instituciones jurídicas del pais a las necesidades 

imperantes del momento histórico que se vivía, por ello el Ejecutivo en 

el tema que nos ocupa, consideró indispensable formular leyes para 

establecer la famllia nsobre bases más racionales y justas, que eleven 

a los consortes a la alta misión que la sociedad y la naturaleza ponen 

a su cargo, de propagar la especie y fundar la familia". '"' 

.\l Cit•do por JtOJIHA VILLEGAS, RAFAEL. D•r•cbo Civil Me•icano, der•c:ho d• 
fa•ilia; :u. •d. r•fonaade y au.nt•da; I. U, v. l; Mjxic:o, D.P.; Edit. 
Antigua LibrH·ia Robr•do, 1959. p,g, 15 • 

. \q conaiderado• de l• L•y aobr• Relacione• ra•iliares del 9 d• abril d• 
1917~ 
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Así fueron derogadas -por obsoletas-, algunas disposiciones 

contenidas en el entonces vigente Código Civil de 1884, para constituir 

un cuerpo normativo autónomo denominado Ley sobre Relaciones 

Familiares, que entró en vigor el 11 de mayo de 1917. 40 

En su aspecto general dicha Ley comprendió las siguientes 

instituciones: a) Matrimonio; b) Parentesco; e) Alimentos; d) Divorcio; 

e) Paternidad; f) Filiación; 9) Tutela, y b) Curatela. 

Para efectos d• esta inv••tigaci6n, •l objeto d• estudio •• 

concentrar' a los temas del matrimonio y alimentos, por ser istoa la 

materia del delito de violación da Deberes d• Asistencia Familiar. 

Entrando en materia, se aprecia en la Ley a analizar, que los 

derechos y obligaciones personales de los consortes se establecen sobre 

una base de una 11 casi igualdad 11 entre éstos, rompiendo el imperio del 

dominio del marido sobre la esposa; ambos cónyuges tienen iguales 

derechos en el seno del hogar; la mujer no está obligada a vivir en un 

lugar insalubre o inadecuado; el esposo est~ obligado a sostener el 

hogar sin perjuicio de que la cónyuge coadyuve a esos menesteres; "que 

la falta en el cumplimiento de dichas obligaciones, por parte del 

varón, constituye un delito", el cuidado directo del hogar y de los 

hijos compete a la mujer, y como consecuencia de esto la cónyuge no 

411 Ea oportuno señalar al lector, que el articulo 90, de Di•poaicioa•• 
Varia•, co•prende loa apartados de la Ley Civil, en ••e entone•• 
vigente, que fueron derogado• por la creación de la Ley en co•ento, 
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puede obligarse a prestar servicios personales a extraños, sin la 

autorización del marido. 

Por lo que respecta al matrimonio la ley en estudio (L.R.F.) 

consagró determinados derechos y obligaciones para los cónyuges, mismos 

que expresaré a continuación correlacionándolos cuando as! proceda con 

el código Civil vigente para el Distrito Federal, en materia del orden 

común, y para toda la República en materia Federal (en adelante e.e.); 

y de igual manera lo vincularé con el Código Penal para el Distrito 

Federal en materia del orden Común, y para toda la República en materia 

Federal (C.P.), cuando éste se pudiera aplicar. 

a) Los cónyuges deben guardarse fidelidad y a socorrerse 

mutuamente (a. 40 L.R.F.). 

El e.e. vigente no alude a la fidelidad, situación que en la 

actualidad se plantea con el deber de cohabitación y el débito 

conyugal, pues corresponde a los esposos mantener la unidad familiar y 

se tutela, a su vez, las relaciones monogámicas. 

Esta situación puede originar, en caso de incumplimiento, la 

disolución del vinculo matrimonial, como se aprecia de la lectura del 

articulo 267, fracción I, del e.e. (articulo 76, fracción I, L.R.F.), 

que marca como causal de divorcio el "adulterio debidamente comprobado 

de uno de los cónyuges". 
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El C.P., por su parte, prevé en el articulo 273, el delito de 

adulterio, cuyo objeto jur1dico, en palabras de Raül carranca y 

Trujillo y Raal Carranca y Rivas es "La fidelidad sexual prometida por 

virtud del matrimonio, y la moral píiblica". 41 

En lo atinente a la obligaci6n de socorro recíproco, ésta se 

traduce en la ayuda que deben profesarse los consortes, sea moral o 

económica, su omisión constituye un "abandono", entendido como la falta 

de atención que deben dispensarse los esposos. La Ley sobre Relaciones 

Familiares y el e.e. no precisan hip6tesis de divorcio sobre este 

particular y expresada en tales términos, pero de la interpretación del 

articulo 267, fracciones VIII, IX y X (y su correlativa del 

artículo 76, fracciones V y VI, L.R.F.), se infiere que el abandono de 

hogar y la ausencia declarada judicialmente a alguno de los cónyuges, 

dan origen al divorcio. 

El C.P. tipifica el delito de "abandono de cónyuge" en el 

articulo 336, el que por ser materia de estudio en el siguiente 

capitulo, me reservo los comentarios correspondientes. 

b) La obligación de la mujer de vivir con su marido, siempre 

que el cOnyuge no se ausente de la República, la lleve a vivir a un 

sitio insalubre o el lugar no sea adecuado a la posición social de la 

... Código P•n•l Anotado. 15• ed., México, !ditoriel Porrúe, S.A., 1990, 
ptg ••••• 
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mujer (articulo 41 L.R.F. y, como referencia el artículo 163, parte 

primera e.e.). 

Sobre este particular son aplicables las observaciones 

practicadas en la obligación anterior. Sólo como reflexión, considero 

que esta obligación, en su época fue injusta, pues si el cónyuge tenia 

que salir al extranjero para poder sufragar los gastos del hogar, no 

podía hacerlo so pena de prescindir de su esposa y de sus hijos. 

También si por amor decidtan formar un hoqar y la cónyuge 

seguía la suerte de su marido, cuando por circunstancias del destino 

dejaba de amarlo, pod!a alegar que su condición social no es para ese 

hogar y estaba en su derecho de no permanecer en él. 

Hoy d!a, la situación que se comenta ha sido superada, al 

colocar la ley a la mujer en un plano de igualdad, respecto al varón, 

ahora los dos deciden su domicilio y su suerte de común. La mujer logra 

as!, igualar al hombre por cuanto a garantias y derechos, y el 

legislador cada vez le da el lugar que le corresponde: como mujer, como 

esposa y como compañera. 

e) La obligación de dar alimentos, por parte del marido, así 

como cWDplir con loa gastos necesarios para sostener el hogar, 

exceptuándose de este caso, la obligación de contribuir por parte de la 

mujer, cuando ésta tenga bienes propios, realice algún trabajo, ejerza 

alguna profesión o comercio; aportando el sot de dichos gastos. Y sólo 
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que el cónyuge estuviera imposibilitado para trabajar cubrir.1 la 

totalidad (articulas 42 L.R.F. y en lo aplicable, 164 e.e., donde la 

obligación es de ambos). 

Los padres están obligados a su vez, a dar alimentos a sus 

hijos (sean o no nacidos de matrimonio). Los articulas 51 y 53 de la 

L.R.F. (301 y 303 del c.C.J, en su momento fueron un aut~ntico avance 

en materia de Derecho de Familia, pues a diferencia del Código civil de 

1884, no hizo distingo alguno entre los "hijos legítimos" y los "hijos 

naturales". 

En caso de incumplimiento pod1a aplicarse el primer supuesto 

del articulo 76, fracción IV, siendo causal de divorcio la incapacidad 

de cumplir los fines del matrimonio (articulo 267, fracción XII, e.e.¡. 

Resulta oportuno hacer hincapié en el tema de mi tesis en 

este tópico, pues la figura típica del delito de violaci6n de deberea 

da aai•tencia raailiar, descrito en el articulo 337 del C.P., tiene 

como destacaré en su momento, plena relación con los contenidos 

tratados, en este apartado de mi investigación documental. 42 

d) La obligación de los cónyuges de tener las mismas 

consideraciones y autoridad en el hogar, resolviendo de común acuerdo 

u V6••• Capitulo IV, •n •l qu• •• d•tallan lo• pors9nor•a d•l 
incus.pliai•nto de la• obligacion•a fa•iliar•• y sua repercusiones 11n la 
.ateria penal. 
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la educaci6n de sus hijos y la administraci6n de sus bienes (art1culo 

43, L.R.F. y 168 e.e.). 

Como se aprecia, esta le9islaci6n empez6 a diluir la absurda 

protección de la mujer, la cual más que protegida, estaba privada de 

sus derechos esenciales como ser humano, otorgAndole derechos a la par 

del varón, permitiendo con ello gozar de un mayor campo de acci6n 

jurídica. 

Sin embargo esta libertad no fue total, el articulo 44 de la 

ley en comentario, aún consideró a la mujer una esclava de su casa y de 

los deberes que de ésta se deducen: alimentación, cuidado de los hijos, 

quehaceres domésticos y la administraci6n del hogar. Situación que el 

e.e. ha superado, como se verá en el apartado siguiente. 

•> Complementaria a las obligaciones suprarreferidas, 

aparecen ~n esta ley, las de indole administrativa, las que se resumen 

en: 

El permiso del esposo para prestar la c6nyuge trabajos 

personales. 

La igualdad de los cónyuges para administrar los bienes Y 

disponer de ellos. 

La autorización de la mujer para que por medio de un poder 

otorgado al esposo, éste administre los bienes de aquélla. 
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Como corolario de lo antes tratado se aprecia que la L.R.F. 

fue el producto de la inquietud de nuestro pueblo en la visi6n 

futurista de Venustiano Carranza, quien tenia inclinaciones hacia la 

igualdad de la libertad, generadas ya desde el movimiento 

revolucionario de 1910. 

La L.R.F. al igual que la Ley de Divorcio de 1914, se dieron 

al margen del C6digo Civil de 1884, el cual tenia aplicaci6n en esa 

época. En consecuencia, la L.R.F. fue autónoma al C6digo civil, 

promulgada con objeto de regular mejor a la familia y sus principales 

instituciones. 

Esta ley fue un gran adelanto Para su momento histórico en 

que se aplicó, proyectándose en el ámbito social y en la protección 

1ntegra de los miembros que componen a la familia. 

2. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTENIDOS EH EL CODIGO CIVIL VIGIQl'IB 

PARA BL DISTRITO l'BD!:RAL !:H llATERIA COllUH, Y PARA TODA LA RIPUBLICA 

EH llATERIA l'BDBRAL (OCTUBR!: DE 1932). 

El Código Civil; denoainado por la doctrina de 1921, por 

cuanto a su vigencia ha tenido variantes, as! aparece promulgado por 

decretos del 7 de enero y 6 de diciembre de 1926, y 3 de enero de 1928, 

publicado este Oltimo en el Diario Oficial de la Federación del dia 26 
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de marzo de 1928; sin embargo, por decreto del 29 de agosto de 1932 se 

dispuso que comenzara a regir el lg de octubre de 1932. 

Este cuerpo de normas recoge en su contenido las 

disposiciones de la L.R.F., casi textualmente, y en relación con el 

tema central de la presente tesis, se recogen las ideas liberales del 

siglo XIX, "plasmándose en la igualdad del var6n y la 1nujer (articulo 

2g e.e.), sin restricción alguna, eliminando as! las diferencias de 

capacidad dependientes del sexo y suprime limitaciones que sufria la 

mujer respecto al hombre en diversos aspectos de la vida civil". 41 

Situación que como apreciamos en el apartado anterior, ya se 

delineaban los derechos de igualdad ante la ley en favor de la mujer, 

tan es asi que el 31 de diciembre de 1974 se reformó el articulo 4g 

de la Constitución .Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

disponiendo 11 El varón y la mujer son iguales ante la ley" .. 

También se equipara en el e.e. al hombre y la mujer, en lo 

relativo a la capacidad juridica para administrar sus bienes, los del 

marido, la sociedad conyugal, ejercer cualquier empleo moral, sin 

descuidar el hogar y sus hijos, se le otorgó autoridad al igual que al 

marido en el hogar, consiguiendo con esto la revaloración de la mujer 

en la sociedad • 

. u AIUA REYES, HROJO T, et. dl. Código Chil p•r• el Dhtrito Federal ea 
Materia CoaU.n y para toda la aepllblic• en N•teria Federal. Co.eatado, 
21 ed., T.J.; México: UNAN- Miguel Ang•l Porrúa, Librero editor, ltlt; 

P'9· •· 
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otra aportación importante fue establecer en un mismo plano 

de igualdad a los hijos fuera de matrimonio de los llamados legitimes. 

se procura concederles los mismos derechos. Se concede, en determinados 

casos, la investigación de la paternidad y de la maternidad. 

También se reglamentan los efectos jurídicos, respecto a la 

concubina y a los hijos, permitiendo inclusive participar en la 

sucesión, siempre que reúnan determinados requisitos. 

Con esta semblanza del e.e. en el contexto que delimita mi 

investigación, pasaré al estudio de los derechos y obligaciones que se 

producen con motivo del matrimonio·, en relación a los c6nyuges, de 

éstos para con los hijos y el caso del concubinato, en el que como he 

de destacar, también genera obligaciones (y derechos) en favor del 

varón y la mujer, y de éstos para con sus hijos. 

2.1. DI LOS DIRJCK08 l OBLIGACJONIB OQI BURGIJ! DIL !ll!TRIHONJQ, 

- En relaci6n a los c6nyugas. 

a) La paternidad responsable y la libre procreación 

(articulo 162, pllrrafo segundo, e.e¡. Al igual que en la L.R.F. se 

prevé la obligación de ayuda reciproca, misma que fue materia de 

estudio en el apartado anterior. En lo conducente al derecho a la 

paternidad se establece la igualdad y reciprocidad de derechos y 
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obligaciones entre los cónyuges, al decidir, de mutuo acuerdo sobre el 

nOmero y espaciamiento de los hijos. 

Sobre el particular Sara Montero considera "si tienen 

relaciones armónicas -los cónyuges- y se ponen de acuerdo al respecto, 

ellos "tratarán" de tener tal número de hijos, y el espaciamiento entre 

unos y otros ••• 11 ", as1 se fija uno de los fines del matrimonio, que 

es la perpetuación de la especie, pero con responsabilidad, pues en "la 

actualidad adquiere mayor importancia considerar el establecimiento de 

una comunidad 1ntima de vida entre un hombre y una mujer como el fin 

natural del matrimonio, sobre todo a la luz de las inquietudes de las 

nuevas parejas que deben servir de fundamento a esa comunidad y del 

derecho a decidir sobre el nOmero y espaciamiento de los hijos, derecho 

que comprende la posibilidad de no tenerlos". ·d 

Asi este derecho se eleva a garantía de igualdad, contenido 

en el artículo 4g de la Constitución. ~ 

b) El derecho -obligación de cohabitación en el domicilio 

conyugal. Tomando aquí por reproducidos los comentarios que sobre el 

particular vert1 en relación a la L.R.F., es pertinente hacer notar que 

de la exégesis del artículo 163 del e.e., se complementa el derecho a 

4-1 Ob. Cit., P• 140 • 

. u AIUA REYES, SERGIO T.' et. all. ob. Cit., PP• 12• J' 125. 

Sobre el particular v6ase el Capitulo II, de ••t• inwe1tigaci6n. 



SHEP ARAOON 59 UNAll 

la paternidad, pues al habitar los cónyuges en una misma casa se tiene 

la posibilidad de establecer ese vinculo intimo entre la pareja. 

En el hogar, los esposos tienen la misma autoridad y 

consideraciones, elementos importantes para determinar la existencia de 

un domicilio conyugal y de un eventual abandono. 

Para Rafael Roj ina Villegas el "derecho de exigir una vida en 

común, con la obligación de habitar bajo el mismo techo, es 

indisentiblemente el principal de todos los (derechos y obligaciones) 

enumerados, dado que sólo a través de él puede existir la posibilidad 

física y espiritual de cumplir con los fines del matrimonio. Podemos 

decir que constituye la relación jurídica fundante de la cual dependen 

un conjunto de relaciones jurídicas que podemos denominar fundadas o 

accesorias. La vida en común implica la relación jurídica !undante, por 

que si no se realiza, no podrán cumplirse las relaciones jurídicas 

fundadas. 11 
"' 

Sin embargo este derecho-obligación de cohabitar sólo puede 

suspenderse por resolución judicial, cuando el domicilio se traslade a 

un pa1s extranjero (siempre que no obedezca a razones de servicios 

públicos), cuando se establezca en un lugar insalubre, por su 

incumplimiento injustificado por más de seis meses (articulo 267, 

fracción VIII del e.e.) o en los casos de interrupción de la 

.n Dei·•cho Civil. •• , Ob. Cit.., P• 383. 
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cohabitación previstos en el articulo 267, fracciones IX y XVIII del 

e.e. 

No será considerado domicilio conyugal, según el criterio de 

la suprema Corte de Justicia de la Nación (S.C.J.N.), el de algún 

familiar o amigo de los cónyuges, aun cuando éstos vivan ah1. 41 

e) El derecho obligación de relación sexual. 

"Independientemente de la procreación, los cónyuges tienen el derecho 

reciproco de entablar entre ellos relaciones sexuales. La ley no lo 

señala con estas palabras, sino expresando que ambos están obligados a 

contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio. Uno de los 

fines del matrimonio, naturalmente aceptado (sic) en forma universal, 

es la relación sexual licita entre los cónyuges". 

No sólo se busca dar satisfacción a una función biológica, 

sino también cumplir con una función juridica para dar observación a 

los fines del matrimonio, según se infiere del articulo 162 del e.e., 
para que cada cónyuge contribuya por su parte a tales fines. En este 

aspecto de orden espiritual se comprende 11 la satisfacción de todas las 

necesidades intimas del cónyuge de tal manera que le permitan una vida 

digna en todo sentido". ~u 

Cfr. lnfonie del Pleno, 1980, núa. 38., p. t2. 

MONTERO DUHALT, SARA. Ob. Cit. 1 pp. lU y 142 • 

• 'ltl AZUA REYES, SERGIO T., Et. all. Ob, Cit., P• 125. 
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Desde el punto de vista jurídico la doctrina es uniforme al 

considerar como sanción por incumplimiento de este derecho-obligación, 

es decir la negativa injustificada y sistemática de un cónyuge para 

cumplir esa obligación, la injuria grave que origina una causal de 

divorcio (articulo 267, fracción 11 del c. c.). " 

12) La ayu.Sa mutua. Este derecho - obligación contenido en el 

articulo 164 del e.e., da origen a una serie de conductas que se 

prestan en los ámbitos económico y afectivo (moral). 

Sobre este tópico Alicia Elena Pérez Cuarte y Noroña 

considera que: "la ayuda o socorro rnutuo se descompone en aspectos, 

materiales y espirituales. Dentro de los materiales está, 

necesariamente, la obligación de proporcionarse rec1procamente 

alimentos". Es decir, los cónyuges deben ayudarse mutuamente o 

procurarse los medios para subsistir. Este aspecto está expl!citamente 

consideri'.do en el a. 302 y subsiste a pesar de la terminación del 

matrimonio. 

11 El aspecto espiritual ..• ambos cónyuges deberán prestarse 

consejo, apoyo moral, dirección y, por sobre todo: afecto". '1 

ji V6••• a MONTERO DUBALT, SARA. ob. Cit., P• 142 r ROJIJIA VII.LEGAi, 
RAFAEL. Derecho Civil ••• , Ob. Cit., P• 387. 

·'2 AZUA REYES, SERGIO T., et. dl. Ob. Cit., P• 125. 
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En slntesis del criterio anterior podemos considerar que en 

el ámbito económico se alude a los alimentos, en tanto el aspecto moral 

se integra con el apoyo y afecto, la asistencia reciproca en los casos 

de enfermedad y auxilio espiritual. 

Pero en este segundo supuesto -el moral-, como sefiala Sara 

Montero no ºpuede ordenarse ni exiqirse coercitivamente que los esposos 

se amen, se respeten, sean leales, indulgentes, corteses, amables entre 

s1 ••• " " 

En el aspecto económico y atento al contenido puramente civil 

el e.e. en sus art1culos 322 y 323, regula las sanciones para el 

c6nyuqe que incumple con esta obliqaci6n. Por su parte el C.P. en el 

articulo 336 castiqa también al que abandona a su c6nyuqe en 

condiciones de inhumanidad. 

e) Fidelidad; como lo mencioné en el estudio de la L.R.F. el 

e.e.. no alude actualmente a este concepto, pero se infiere de la 

lectura de los numerales 267, fracción I, del e.e., y 273 del C.P., ya 

comentados. 

A mayor abundamiento, Rojina Villegas opina que la fidelidad 

implica "la facultad reconocida en la ley para exigir y obtener del 

otro cónyuge una conducta decorosa, y por lo tanto, excluye la 

!iJ Ob. Cit., P• 143. 
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posibilidad de que existan relaciones de intimidad con personas de otro 

sexo, que sin llegar al adulterio si implican un ataque a la honra y al 

honor del otro cónyuge ••. El adulterio constituye la forma máxima de 

incumplimiento e ilicitud por lo que se refiere a ese deber". ~ 

f) Igualdad jur1dica entre los cónyuges. Este 

derecho-obligaci6n se deduce del contenido de los articulas 162, 164, 

168 y 169 del e.e., los que se asemejan a sus correlativos de la ya 

estudiada L.R.F., resultando solamente que esta igualdad es para ambos 

sin limitación alguna, por razón de su sexo, sea de dos personas de 

distinto sexo, realizada voluntariamente, con el propósito de 

convivencia permanente, para el cumplimiento de todos los fines de la 

vida". ~5 'i genera para los contrayentes determinados derechos y 

obligaciones: en el concubinato, que difiere del matrimonio por la 

omisión del vinculo jurídico expresado en un contrato, prevé en el 

e.e., una regulación precisa -aunque dispersa- que otorga ciertos 

derechos y obligaciones a los concubinarios y a sus descendientes 

nacidos de esta relación. 

como fundamento de la opinión anterior Rafael de Pina y 

Rafael de Pina Vara consideran al concubinato como "la unión de un 

hombre y una mujer, no ligados por vinculo matrimonial a ninguna otra 

S.- Ob. Cit., pp. 387 y 388. 

SS DE PINA, RAFAEL y RAFAEL DI PINA VARA. Diccionario de Derecho; 151 ed.; 
M6xico, 1988, Edit. Porrüa, S.A. 
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persona, realizada voluntariamente, sin formalización legal, para 

cumplir los fines atribuidos al matrimonio en la sociedad". 

"Matrimonio de hecho 11 • 

Por cuanto a los derechos-obligaciones, que se producen con motivo 

del concubinato están: 

a) Darse reciprocaaente aliaentos (articulo 302, en relación 

al 1635 del e.e.¡. 

b) Dar alimentos a loa hijos (articulo 303, en relación al 

383 del e.e.) 

e) Fijar en e:l testamento alimentos (articulo 1368 fracciones 

I y v del e.e.¡ 

d) Y tener derecho a suceder al de cujus en sucesión legitima 

(articulo 1635, e.e.¡ 

Es de observarse que tanto con el matrimonio como con el 

concubinato se generan derechos-obligaciones de asistencia, para el 

varón como para la mujer y éstos para con los hijos, destacándose la 

obligación de asistencia familiar en lo atinente a los alimentos, la 

que por inobservancia puede generar su cumplimiento acudiendo a la via 

civil, a través del juicio de alimentos; o la via penal, por violación 
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de los deberes de asistencia familiar, caso este último que será 

materia de estudio en el capitulo siguiente. 
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CAPITULO IV. EL DELITO DE VIOLACION DE DEBERES 

DE ASISTENCIA FAMILIAR 

Como hemos observado en los capitulas precedentes, la 

sociedad, el Estado y la normatividad generada por el Derecho se han 

preocupado por darle a la familia el lugar más importante dentro de la 

colectividad, y regular las conductas tendientes a protegerla y 

salvaguardar los derechos individuales de sus integrantes. 

As!, la familia ha tenido proyección desde sus orlgenes en el 

seno de la sociedad; su tutela se manifest6 desde la "gens" romana y, 

en nuestro Derecho, a rango constitucional, con las garant!as 

_ individuales, por su parte el Derecho Civil establece en favor de sus 

componentes derechos y obligaciones de entre los que se destacan la 

ayuda mutua, igual autoridad en el hogar para con los hijos y los 

alimentos, por citar algunos. 

En este capitulo estudiaremos ahora a la luz del Derecho 

Penal, la protección jur!dica de esta rama para con la familia, 

elaborando sobre el particular la critica jurídica sobre el delito de 

violación de deberes de asistencia familiar previsto en el articulo 337 

del C.P. 
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Antes de iniciar su análisis, es necesario aclarar que en 

esta investigación no practicaremos un estudio dogmático del delito en 

comentario, pues el objeto principal de esta tesis es el sef\alar que el 

tipo penal deber1a de integrar en su contenido a otros sujetos pasivos 

y activos del injusto penal. 

sin embargo, cuando as1 lo requiera esta labor abordaremos 

los elementos del delito para el solo efecto de demostrar nuestros 

argumentos sobre el tema principal: la tutela penal de la familia. 

1. BU DEllOMINACION. 

Por imperativo constitucional, toda conducta que se considere 

delictiva debe estar comprendida bajo una descripci6n normativa en la 

ley, asl se infiere de la lectura del articulo 14 del Pacto Federal, 

que textualmente señala " ••• En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer,. por simple analog1a y aun por mayor1a de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable ~l 

delito de que se trata ••• 11 • 

Asi el legislador al fomentar la ley -en este caso, la 

penal-, describe las conductas que deben ser ubicadas con el rubro de 

delitos (tipos); el catálogo primitivo (C.P.) y las leyes especiales se 

encargan de registrar esas conductas, señalando para sus transgresos 

una determinada pena, la que será aplicada por un Organo 
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Jurisdiccional, cuando al adecuar la conducta desplegada por el agente 

a la norma penal (tipicidad), se demuestre que el individuo lesionó o 

puso en peligro un bien juridicamente tutelado por el derecho 

(antijuridicidad), siempre y cuando el sujeto tuviera la capacidad de 

entender y querer (imputabilidad), y lo hubiera hecho bajo cualquiera 

de las formas que reviste la culpabilidad, sin que opere en su favor 

alguna de las hipótesis que excluyen de la responsabilidad (articulo 

15, C.P.), 

El legislador, como puede observarse del párrafo que antecede 

tiene la encomiable labor de darles forma y contenido a las normas 

juridicas, siguiendo para ello una sistemática ' 6 ordenando contenidos 

con base a los valores tutelados. De esta forma el delito que nos ocupa 

en análisis encuentra su regulación en el C.P., articulo 336 a 339, 

ubicado, en el Capitule;:> VII ºabandono de personas", correspondiente al 

Titulo décimo noveno "delitos contra la vida y la integridad corporal", 

del cual como se puede observar salvaguarda, en general, los bienes más 

preciados del ser humano: la vida y su integridad psicofisica. 

Situación que en mi opinión sugiere que el legislador proteja 

los derechos de los integrantes de la familia en el lugar de mayor 

jerarquia, el que ha sido reservado a la existencia misma del hombre, 

~ En parifra•h de Sduardo Oarcia KiyDea, la aht.eaAtica juridica •• la 
fonta de agrupar la• regla• del dcrecbo en dhciplio•• ••pecial•• Y a 
•u "ªª agrupar ••a• reqla• juridicaa en in1ti.t.ucion111, cuyo núcleo d•l 
precepto •• caracteriza por r•gl ... nt.ar rel1cioD•• da igual Dat.ural••a • 
cfr. Introducción al Estudio del O.r•cbo, 33• ed., M6•ico, o.P.1 Bdit.. 
Porrüa, S.A., 198:2; pp. 127 y 121. 
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lo que nos lleva a concluir que también el Derecho Penal tiene 

particular atención en tutelar los valores que se originan en la 

familia, a grado tal de ubicarlos en la categoría cOspide de la 

axiolog1a jurídica. n 

Es el articulo 337 del C.P. el que denomina al delito que nos 

ocupa bajo una doble 6ptica: 

a) Abandono de c6nyuge, y 

b) Abandono de hijos. 

Términos que se corroboran de la lectura del articulo 336 del 

mismo cuerpo normativo, al establecer: 11 al que sin motivo justificado 

abandone a sus hijos o a su c6nyuge, sin recursos para atender a sus 

necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de 

prisión o de 180 a J60 d1as de multa; privación de los derechos de 

familia, y pago, com.o reparación del dalio, de las cantidades no 

suministradas oportunamente por el acusado". 

originalmente el articulo 337 aludia al delito de abandono de 

hogar, de su texto asl se precisaba, hasta antes de ser reformado por 

decreto publicado en el diario oficial el 26 de diciembre de 1977. 

Sin embargo y a pesar del cambio del término, una parte de la 

doctrina lo sigui6 considerando bajo el rubro "abandono del hogar", 

57 La axiologia juridica estudia loa •alores, que son tutelado• por el 
derecho. 11 l•tado a travls d• la fo111ulaci6n da aoraaa •• encarga de 
data111inar au rango. cfr.; oarcia MA1n••1 Eduardo, Ob. Cit.; P• 120. 
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como puede corroborarse de la obra de F. Pavón Vasconcelos y G. Vargas 

L6pez, n pero se objeta esta denominación porque los conceptos familia 

y hogar, son vocablos diferentes. El hogar es un concepto puramente 

material y objetivo, que no deriva directamente del vinculo familiar, 

por hogar se entiende, segón el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española: "edificio, casa o domicilio". Es decir, el inmueble 

que se habita, con independencia de que quien lo haga sea una sola 

persona o una familia. Inclusive, ni el bien jur1dico tutelado por la 

ley, ni el sujeto pasivo del delito puede ser el simple concepto 

material del hogar. El delito viola los deberes de asistencia familiar 

y lesiona directamente al cónyuge y/o a los hijos. 

Tampoco es adecuada la denominación genérica: "abandono de 

personas", ya que el sujeto pasivo no puede ser cualquiera, sólo como 

ya dejamos asentado: la cónyuge y los hijos, y de acuerdo con la ley la 

relación jur1dica surgida del parentesco, es la que permite dar 

objetividad al delito. 

Argumentos que tienen como punto de apoyo los criterios 

jurisprudenciales que por su importancia a continuación se transcriben: 

"La denominación del delito de abandono de hogar es 

inadecuada, porque por medio del delito de que se trata, no se tutela 

a la institución del hogar, ya que el daño no recae en aquél, sino en 

el cónyuge y los hijos desamparados, victimas directas del 

" Loa O.lito• de Peligro para la P'a•ilia, o. ed; Mb:ico, D.F. r Edit. 
Porrúa, S.A., 1981; PP• 109 .. 124. 
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incumplimiento de los deberes de asistencia que gravitan en el 

culpable, y la sentencia condenatoria dictada en tales condiciones es 

violatoria de garantias". j
9 

"En el articulo 336 del Código Penal del Distrito Federal, se 

previene al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su 

cónyuge sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se 

le aplicarán .•. ; de donde se deduce que el delito de abandono do 

persona a que dicho precepto se refiere, consiste en el incumplimiento 

de los deberes familiares de asistencia, por la persona obligada a 

ello, conforme al Código Civil, y que lleva como consecuencia el 

desamparo económico y la situación aflictiva en que quedan los hijos de 

la misma, su cónyuge o todos ellos al no proporcionarles el dinero 

necesario para la atención de sus necesidades absolutas de 

subsistencia". 611 

Otro grupo de estudiosos de la materia han optado por 

denominarlo "abandono de cónyuge e hijos 11 , como es el caso de Mariano 

Jiménez Huerta 61 , J. Ramón Palacios Vargas 62 y Francisco González de 

n S•••n•rio Judicial de la P'ederaci6n, LJ:I; p. :U.Ol; aubrayado nue1tro. 

A.o. Nll t527/t7. Ejecutorio de 5 de .. no de l9t8. 

"1 Derecho Penal Mexicano, tutela penal de la •ida e integridad huaana; 
I. U., 61. ad.; H6dco, D.P'.1 Edit. Porrúa, S.A., 198t; p, 250. 

61 Delitoa Contra la Vida y la Integridad Corporal, 21 ed.; M6dco, D.P'.a 
Edit. l'rillu, 1985, p. 98. 
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la Vega M, por citar algunos. Raül carrancá y Trujillo y Raúl carrancá 

y Rivas, lo llaman "abandono de las obligaciones económicas 

matrimoniales" 64 

Por mi parte, considero que el concepto que debe darse a este 

delito es el de ºViolación (o incumplimiento) de los deberes de 

asistencia (o subsistencia) familiar", por las razones que a 

continuación se enuncian: 

a) Porque al hablar de incumplimiento, en función de la 

conducta se traduce en una omisión simple -omisión propia-, que se 

actualiza con la inactividad del sujeto, es decir, "desde el momento 

mismo del desobedecimiento de la norma imperativa -dentro de los 

limites que determine el tipo-, aunque no se produzca, como 

consecuencia de la actitud de rebeldla ningan resultado material 

distinto de aquel representado por la lesión del derecho del que, 

eventualmente, ya pudiese estar privado el titular •.• 11 6
' Constituye 

un delito formal, pues como se precisó no requiere de la producción de 

un evento material, ya que la inactividad, viola un deber jur1dico de 

obrar, cuyo fundamento se encuentra en una norma preceptiva (que 

establece obligaciones), originaria en esta hipótesis, de normas 

extrapenales (articulo 302 del e.e.). 

6' Código Penal Coaentado, 6• ed.; H6xico, O.P.: Edit. Porrúa, S.A., 1982; 
p. 385, 

M c6digo Penal Anotado, 10• ed.: H6xico, D,P. i Edit. Porrúa, S.A., 1913; 
P• 716. 

couaiño Hac Iver, Luis. Derecho Penal Chileno, parte general, 'l'o.a l; 
Chile, santiago det Edit. Juridic• de Chil•, 1975; p. 5'7. 
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sirven de apoyo a nuestro criterio las aportaciones de 

cousifio Mac Iver al afirmar que: "en los tipos de omisión propia 

dolosos, la norma que les sirve de soporte est~ constituida por un 

mandato, el que se encuentra en diversos preceptos del orden 

juridico ••. De todas maneras, cualquiera sea su origen (sic), es 

siempre una norma imperativa, que obliga al destinatario a realizar una 

determinada actividad". " 

En conclusión, la estructura del delito (especialmente del 

tipo) se edifica sobre la base de la no ejecución de la acción 

(incumplimiento) ordenada por la norma juridica. 

b) Con la denominación que se propone y que ha sido utilizada 

por la Suprema corte de Justicia en los criterios anteriormente 

citados, se alude al objeto jurídico del delito o interés tutelado, que 

en el fcaso que nos ocupa es: la prestación o ministración de los 

alimentos debidos al cónyuqe y/o a los hijos, como deberes nacidos del 

matrimonio o, de una relación extramarital. 

As1 estamos en presencia de un delito de peligro, pues se 

tutela también la vida y la inteqridad corporal de los sujetos que se 

vinculan jurídicamente con el sujeto activo. 

66 Ob 0 Cit.; PP• 5H y 547. 
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2· IHCLUSION DEL CONCUBINATO EH ESTE DELITO. 

La figura tipica regulada en los numerales 336, 336 bis y 337 

del C.P. sanciona el abandono, sin motivo justificado, de los hijos o 

del c6nyuge, privándolos de los recursos para atender sus necesidades 

de subsistencia; protege, como hemos observado, el debido cumplimiento 

de los deberes de asistencia familiar, buscando con ello, evitar el 

desamparo de los integrantes de la fami 1 ia por parte de los padres o de 

uno de los cónyuges. 

La familia, como se ha reiterado, es el eje sobre dS:l cual 

giran nuestras instituciones pol1ticas y sociales, sin embargo la 

familia de tiempo atrás ha venido padeciendo una crisis, que en 

palabras de cuello Calón "consiste en la relajación y el hundimiento 

definitivo del hogar doméstico a causa del abandono, tanto material 

como moral, en que dejan a sus familiares los encargados de su 

sustento, educación y amparoº. "' 

Esta situación se ve reflejada por el incumplimiento, 

principalmente por el var6n, de las obligaciones impuestas por la 

legislación civil tendientes a preservar la familia; asi resulta 

frecuente el caso del abandono de la mujer y los hijos victimas del 

desamparo del marido y padre, el cual se traduce la mayor parte de las 

veces en miseria moral y económica. 

Citada por Pavón Vasconc•los, P'. y o. Vargas L6p•:1. Oh. Cit.; P• 111. 
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Hemos constatado en los Cap1tulos 11 y III de esta 

investigación que la ley Constitucional y la civil regulan la 

protección juridica de la familia estableciendo deberes para los padres 

entre si y para con sus hijos. 

Pero como acertadamente lo senalan Pavón y Vargas "ha sido 

imperativo impuesto por las necesidades reales establecer, además de 

las sanciones puramente civiles derivadas del incumplimiento de tales 

obligaciones (articulas 267, fracciones III, V, IX, XII y XV, 322 y 

323), otras de indole estrictamente penal, buscándose con ello una más 

amplia tutela jurldica para salvaguardar a la familia tanto en el 

aspecto económico como moral". 

11 Ah1 donde las sanciones civiles han fracasado es donde, en 

virtud del interés general y del rango del bien en peligro, se impone 

la necesidad de la protección penal. Ha sido experiencia confirmada en 

muchos paises la circunstancia de que las sanciones civiles senaladas 

al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, resultan del 

todo ineficaces para proteger debidamente al cónyug~ y a los hijos 

abandonados, lo cual ha originado un notable incremento de estas 

censurables conductas. Por esta razón, un considerable número de 

códigos han acogido la nueva figura del abandono de familiares, 

siguiendo la corriente que pretende otorgar, mediante la amenaza de la 

pena, una más enérgica tutela al hogar doméstico11 • 
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Como apreciamos, lo que la ley civil no ha podido hacer en 

materia de obligaciones familiares, lo ha tratado de conseguir el C.P. 

a través de la conminación penal. Se habla del Derecho de Familia y las 

obligaciones que corresponden a sus integrantes, asi como los derechos 

que pueden ser exigidos entre s1 o al Estado, cuando se trata de 

garant1as individuales (articulo 4D de la Ley Fundamental), pero al 

parecer en esta materia se hizo a un lado de la tutela penal al 

concubinato (trátese de concubina o concubinario) 61 , pues como se 

infiere del tipo penal descrito los articulas 336 y 336 bis los 

sujetos, tanto activo como el pasivo están "bien delimitados", en aras 

de la protección de la institución del "matrimonio", al parecer única 

forma legal de constituir una familia. 

delito: 

.. 

A mayor abundamiento, pueden ser sujetos activos de este 

a) Los progenitores, 

b) Los cónyuges, y 

e) Los deudores alimentarios (articulo 366 bis). 

Son sujetos pasivos: 

a) Los cónyuges, y 

El t6rmino correcto •• concubinario y no concubino, para referir•• el 
bomhr• que tiene concubina. Cfr.; De Pina, llafael 't llafael d• Pina 
Vara. Ob. Cit.. 
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b) Los hijos, (independiente que sean legítimos o ilegítimos, 

como los denomina la doctrina civil).~ 

Como puede apreciarse, la tutela penal del delito en estudio 

si protege a los hijos, sin importar que sean habidos dentro o fuera 

del "matrimonio". No asi de la concubina o concubinario, de los cuales 

la Ley Penal se olvidó. 

Sin embargo esta afirmación es aventurada, pues en el 

anteproyecto del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales 

de 1949, extiende la tutela penal a estas personas, al señalar: 

"Articulo 323.- Al que sin motivo justificado abandone a sus 

hijos, a su cónyuge o concubina, sin recursos para atender a sus 

necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a seis meses de 

prisión y privación de los derechos de familia". 

"Articulo 324.- El delito a que se refiere el articulo 

anterior, sólo se perseguirá a petición del cónyuge o concubina 

ofendidos o del legitimo representante de los hijos; a falta de 

representante de los menores la acción se iniciará por el Ministerio 

Público, a reserva de que el juez de la causa designe un tutor especial 

para los efectos de este precepto11 • 

.. Cfr. Carranci y 'I'ruj illa, RaUl y RaUl carranci y Rivas, Ob, Cit,; p. 
794, y, Pavón Vaaconcelaa, r. y vargas Lópea, Gr. ob, Cit.1 p. 116. 
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"Articulo 325.- Para que el perdón concedido por el cónyuge 

o concubina ofendidos pueda producir la libertad del acusado, deberá 

éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por 

concepto de alimentos y dar fianza u otra caución de que en lo sucesivo 

pagará la cantidad que le corresponda". 

Se aprecia de la redacción de los articulas que preceden, el 

interés que tuvo el legislador en colocar al mismo nivel del cónyuge a 

la concubina o concubinario. 

Pero la critica sobre este particular no se ha hecho esperar, 

Arilla Bas opina que el articulo 323 del Anteproyecto de Reformas del 

Código Penal, define el delito impropiamente llamado de abandono de 

hogar de manera semejante al articulo 336 del Código de 1931, pero 

extiende la tutela penal al concubina, equiparAndole al cónyuge. 

11 Este nuevo precepto responde, según sus defensores, a una 

realidad social mexicana, pues entre nosotros, especialmente entre las 

clases humildes, el amasiato o concubinato viene a constituir el modo 

de unión mAs frecuente entre hombres y mujeres, que con rara excepción 

acuden al matrimonio ••• 

"El abandono, tal como lo conciben el Código Penal y el 

Anteproyecto de Reformas, y cuya esencia radica en el desamparo 

económico del sujeto pasivo, por parte del activo, es un delito de 

omisión, pues éste último, al cometerlo, viola con una conducta 
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negativa una norma legal preceptiva, o sea ministrar alimentos, 

contenida en la ley civil ••. 

"El concubinato, aun cuando lo refiramos conceptualmente a la 

noción impl1citamente contenida en el articulo 1635 del Código civil, 

que regula el derecho sucesorio de la concubina, no engendra deberes 

jur1dicos, sino a lo sumo deberes morales y éstos, por su misma 

naturaleza, no son legalmente exigibles. Los concubinas, por fuertes 

que sean los lazos sentimentales que los unan, no tienen derecho, 

jur1dicamente hablando, a exigirse mutuamente prestaciones de 

asistencia, al contrario de lo que sucede entre los c6nyuges, unidos 

por el vinculo, no moral, sino jur1dico, del matrimonio civil ••• 

"Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina fundamental del 

delito de omisión, el concubino que abandone económicamente al otro no 

ha omitido la realización de una acción esperada que sea juridicamente 

exigible, de donde resulta inconcuso que la especie de abandono objeto 

de nuestro estudio no reune la caracter1stica esencial del delito 

omisivo ••• 

"Por Clltimo, el Anteproyecto de Reformas del Código Penal 

coloca francamente al concubina en una situación privilegiada respecto 

del cónyuge, pues el primero adquiere en realidad un derecho de 
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asistencia sin que venga obligado al cumplimiento de los deberes 

impuestos por el matrimonio". 10 

Se observa de la cita anterior, que Arilla Bas sostiene la 

postura de excluir de la tutela penal al concubino abandonado, por 

considerar que entre los sujetos de esta relación no se aprecia norma 

alguna de Derecho Civil, que disponga obligaciones reciprocas en 

materia de asistencia, sólo las que se originan por concepto de una 

sucesión (articulo 1635 e.e.). Esta situación, según argumenta, hace 

imposible la existencia del delito, que por su estructura se integra 

por una conducta omisiva, produciendo la violación de una ley 

preceptiva de carácter extra penal. 

En este tópico es de estimarse que su argumento no es v&lido, 

pues el abandono implica un estado de desamparo, el cual es 

esencialmente de 1ndole material, es decir económica 11 , que se traduce 

en la obligación de suministrar alimentos, la que no se origina con el 

matrimonio exclusivamente (articulo 162 y 164 e.e.). 

11 

Citado por Palacioa Varqaa, J. 1 Ob. Cit.; p. 121, NQta 160. Se 
coaaid•r6 transcribir t•xtual••Dt• las id••• d•l autor, por la 
••tructura d• loa artJua•ntoa qu• d•clara, aituación qu• qui16 
bubi•ra da•virtuado an U alntaaia da aua cont•nidoa. 

J..a noción da a•pli• da la violación d• d•b•r•• d• ••iataacia 
f••iliar, co•pr•nd• la• obligacionaa d• aai•t•nci• aat•rial ca.o d• 
asiat•ncia moral, pu•• COl90 afiraa Cu•llo calón "u.na aaiatancia 
•xcluaiva .. nt• aatarial qu• pro••• tan a6lo la •ed>•i•t•ncia d•l 
••latido, •• una aaiat•ncia a .. diaa, una aai•t•ncia incoapl•ta, qua 
ai evita la •ia•ria fhica •• incapas d• pr•••nir 1• corrvpci6n 1 la 
ill90ralidad as1>9cial•ant• trat,ndosa d• loa bijas ••• " Citado por Pav6n 
Vaaconc•los, F. y Var'1]•• L6p•1, G. Ob. Cit.; p. 115. 
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11 La obligación de dar alimentos es reciproca. El que los da 

tiene a su vez el derecho de pedirlos", señala el articulo 301 del 

e.e., del cual se deduce que no existe una calidad especifica del 

sujeto destinatario de la norma, además el articulo 302 del mismo 

ordenamiento dispone: "Los cónyuges deben darse alimentos; la ley 

determinará cuando queda subsistente esta obligaci6n en los casos de 

divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinas están 

obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los 

requisitos señalados por el articulo 1365 11 • 

Como puede deducirse de la cita de los articules 301 y 302 

del e.e., el legislador ha instaurado en lo relativo a los alimentos, 

derechos y obligaciones para los concubinas. De tal suerte que los 

argumentos vertidos por Arilla Bas carecen de apoyo legal, ya que al 

existir una norma precep.tiva que establece una obligación de hacer, al 

incumplirse, puede originar el ejercicio de acciones civiles para 

exigir su cumplimiento. 

Si la norma civil en forma altruista amplia su protección a 

los concubinas, pot· qué no también proyectar su salvaguarda en los 

bienes tutelados por el Derecho Penal. 

En mi opinión el anteproyecto del Código Penal para el 

Distrito Federal y Territorios Federales, de 1949, en su momento se 

adelanto a reconocer los problemas propios de la sociedad mexicana, en 

relación a las 11 uniones libres", las que si bien están al margen del 
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Derecho civil en lo conducente a la institución de matrimonio, no por 

ello cayó en el vicio común de aparejar las relaciones privadas propias 

de los particulares, con la tutela de los derechos de la sociedad, 

característica indubitable del Derecho Penal. 

con apoyo en lo expuesto se juzga necesaria la inclusión 

dentro de la figura típica del delito de violación de deberes de 

asistencia familiar a los concubinas. 

Existe fundamento en el e.e. para que en estricta técnica 

jurídica se integre la conducta omisiva a la que alude el articulo 336 

del C.P. 

No se puede desdeñar la realidad social, por causa de 

moralismos injustificados, sobre todo cuando sabemos que los concubinas 

(principalmente la mujer) carecen de derechos y que la relación que 

mantiene la pareja, es en ocasiones más duradera que la de los 

matrimonios legalmente constituidos. Por qué no conceder a las uniones 

libres el mismo trato que a los cónyuges en aras de la equidad y 

justicia social. 

3, PREFERENCIA A LAS DEHAS FORMAS DE ABANDONO DE PERSONAS, 

En el contenido de esta investigación se ha analizado al 

Delito de Violación de Deberes de Asistencia Familiar, como un delito 
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de peligro en el que el legislador ha considerado al formular el tipo, 

la probabilidad de que el bien tutelado puede resultar dallado como 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto activo; este 

resultado es de índole formal, pues no se aprecia una mutación en el 

mundo exterior. En los delitos de daño, por el contrario, se observa la 

destrucción o disminución del bien jurldico apreciándose la lesión 

correspondiente. 

En los delitos de daño, como en el caso que nos ocupa, sólo 

se presenta la amenaza de que el bien tutelado por la norma sea 

disminuido o destruido. 

Jiménez Huerta clasifica los delitos de peligro, en: 

a) Delitos de Peligro Concreto o Efectivo, y 

b) Delitos d~ Peligro Presunto o Abstracto. 

En los primeros, la realidad de peligro debe presentarse y 

demostrarse en la secuela del procedimiento penal. 

En el segundo caso, el peligro se considera presuntivamente 

supuesto en la conducta descrita en el tipo, sin que se admita en 

ningún caso prueba en contrario sobre su existencia. ~ 

Cfr.; Ob. Cit; 1. u., PP• 219, 220 r 237. 
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Como caso de peligro efectivo está: 

a) El delito de peligro de contagio (articulo 199 bis). 

Son delitos de peligro presunto: 

a) Abandono de niños o enfermos; 

b) Incumplimiento de las obligaciones familiares; 

e) omisión de socorro; 

d) Abandono de atropellados, y 

•I Exposición de niños n 

UHAll 

Es oportuno hacer el comentario de que la doctrina estima 

también como formas de delito de peligro efectivo al disparo de arma de 

fuego y al ataque peligroso; figuras t1picas que se encontraban 

contenidas en el articulo 306, fracciones I y II, respectivamente; sin 

embargo, a raiz de la ~eforma al C.P., publicada en Diario Oficial, el 

30 de diciembre de 1991, fueron derogadas. 

Para efectos de desarrollar el apartado citado al rubro, 

hemos de establecer que el delito materia de análisis está comprendido 

en los delitos de peligro, en atención a que el resultado que se 

origina es formal, situación que ha sido objeto de comentarios en 

lineas anteriores. 

7.1 Cfr.1 Pavóo Vascanceloa, P', y o. Vargaa L6pez; Ob, Cit., p. 151 y, 
Ji•énn Huerta, Mariano. ob, Cit.; I. IJ, pp. 218 y 237, 
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Bajo esta misma 6ptica también se encuadran a los delitos de 

peligro presunto, con la peculiaridad de que en cada caso los sujetos 

del delito y las circunstancias que lo rodean distinguen a las figuras 

t1picas, que a continuación se comentan, sin hacer un estudio 

exhaustivo de las mismas, pues en este tópico s6lo nos interesa 

demostrar la importancia que tiene el Delito de Violación de Deberes de 

Asistencia Familiar, en relación a otras formas de abandono. 

3 , 1. Al!N!DQl!O DI l!IÑOB O INll!IMOB , 

Regulado en el articulo 335 del C.P., el delito se 

caracteriza por presentar el agente una conducta consistente en privar 

a los sujetos pasivos (nifios o enfermos), de los cuidados que tiene 

obligación de proporcionar, ya sean derivados de la ley o por una 

situaci6n de hecho, colocAndolos en una situaci6n de peligro en contra 

de su salud e inclusive de su vida. 

Del estudio somero del tipo se observa la calidad especial de 

los sujetos: 

a) Activo, al sefialar que sólo el que está obligado 

jur1dicamente a cuidar del niño incapaz de proveerse a s1 mismo por 

razón de la edad, o al incapaz por motivo de enfermedad, tendrá la 

categoría de sujeto activo. 

b) Pasivo, en el que encuadran el menor y el enfermo. 
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El tipo se circunscribe al incumplimiento del deber de 

cuidado, por la incapacidad que presentan los sujetos pasivos para 

procurarse directamente. 

La antijuridicidad de la conducta se aprecia en el concepto: 

11 ••• teniendo la obligación de cuidarlos ••• ", en donde el sujeto activo 

tiene el deber juridico, impuesto por la ley, o de hecho, en atención 

a las circunstancias del caso, de proveer cuidados a las personas 

descritas en el tipo. 

3.2. VIOLACION DE DEBERES DE ASISTENCIA FANILIJ\R. 

Contenido en los numerales 336 a 338 del C.P. y ampliamente 

comentado en esta investigación, .sobre el particular s6lo resta hacer 

las siguiente consider.aciones: 

En relación al tipo, los sujetos activo y pasivo, están 

perfectamente delimitados; los primeros, son los destinatarios de la 

norma al mandato de hacer, prestar la debida asistencia familiar, es 

decir los padres o los cónyuges (Y para nosotros los concubinas) , 

quienes dejan sin recursos económicos o personales (su presencia flsica 

y moral), para atender las necesidades de subsistencia. Los sujetos 

pasivos, pueden ser cualquiera de los cónyuges (o los concubinas, en mi 

opinión), o bien los hijos, que estén bajo su patria potestad. 

La conducta se traduce en la omisión en el cumplimiento de 

los deberes de asistencia familiar, mediante el abandono material del 
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hogar, con carácter permanente, pues como se explicó en su momento, 

abandonar significa dejar a una persona, as! quien abandona se aleja de 

su cónyuge, concubina(o) y/o hijos, sin dejarles recursos para la 

atención de sus necesidades de subsistencia, como el que hallándose 

separado, no les ministra recursos sin justificación alguna, teniendo 

la obligación de hacerlo. 

La conducta antijurídica se contrae al incumplimiento de los 

deberes de asistencia familiar. 

3.3. OHISION DE SOCORRO. 

Tipificado en el articulo 340 del C.P. prevé la hipótesis de 

prestar asistencia, la que presupone encontrar al necesitado en el 

lugar por donde el agente transita. 

En relación a los sujetos se observa: 

Que el activo, es cualquier persona que encuentre al 

necesitado. Lo que significa que el tipo no exige calidad especial del 

sujeto. 

En atención al pasivo, el tipo s1 tiene una regulación 

especial, ya que debe tratarse de un menor incapaz de cuidarse a si 

mismo o de una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera, 

calidad de las personas del sujeto pasivo que lo singulariza, 
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excluyendo de estos supuestos a aquéllos que no encuadren al texto de 

la ley. 

Por cuanto hace a la conducta, presupone: un estado de 

abandono, respecto del menor imposibilitado a ·cuidarse a si mismo; y un 

peligro que amenaza a la persona, ya por encontrarse herida, inválida 

o por cualquier otra circunstancia que amerite la intervención pronta 

del agente para el necesitado. 

La conducta se materializa cuando no se da aviso, 

inmediatamente, a la autoridad, o bien, se omite prestar el auxilio 

necesario, cuando pudiere hacerlo, sin correr un riesgo personal. 

La naturaleza antijurldica de la conducta radica en el 

conculcamiento del mandato de obrar, que agrava o prolonga 

indebidamente el estado de abandono, lo que significa oponerse a un 

11hacer 11 previsto por la norma. En la violación de los bienes tutelados 

vida y salud, en que el sujeto activo incurre con su omisión. 

3.4. AB1\!!!lONO DE ATROPELLADOS. 

Se fundamenta en el articulo J41 del C.P. y tiene lugar cuando se 

omite prestar o facilitar asistencia a la persona atropellada por 

imprudencia o accidente. 
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Los sujetos a los que alude el tipo son: 

Trat~ndose del activo, se requiere calidad especial, pues se 

exige que éste sea automovilista, motorista, conductor de un vehlculo 

cualquiera, ciclista o jinete, que hubiera, por imprudencia o 

accidente, derribado o arrollado a otra persona. 

El sujeto pasivo en el caso que nos ocupa requiere de calidad 

especial, es decir, que sea precisamente de la persona atropellada por 

el .i>ligade a preatarle o facilitarle asistencia. 

La conducta es una omisión que consiste en dejar en estado de 

abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia a quien por 

i•pru61encia o accidente atropelló. 

En el aspecto antijurldico el delito tiene como peculiaridad, 

la de afectar los bienes tutelados (integridad corporal), con motivo de 

una omisi6n consistente en auxiliar al individuo atropellado por el 

agente. Lo que la ley castiga es el incumplimiento del deber espec1f ico 

surgido por la conducta imprudencial o por mero accidente, el de 

prestar o facilitar asistencia a su victima. 

3.5. ZIPOSICION DZ NIÑOS. 

Los articules 342 y J43 del C.P. regulan esta categor1a de 

delitos de peligro presunto. 



EllEP ARAGON •o UJllUI 

De su contenido se observa en atención al tipo, la calidad de 

los sujetos: activo, la persona a quien se le hubiere confiado el 

cuidado de un nif\o menor de siete años (articulo 342), o los 

ascendientes o tutores que lo tengan bajo su patria potestad. El 

pasivo, es un menor de siete años. Como apreciamos, la ley exige 

calidad especial en ambos sujetos. 

La conducta se materializa en el hecho de dejar en custodia 

diversa del obligado al menor, ya sea en una casa de expósitos 

(abandonados), establecimiento de beneficencia o a cualquier persona. 

La antijuridicidad corresponde al incumplimiento del deber de 

cuidar a un menor de siete años, para abandonarlo (omite cumplir con su 

obligación). 

De la semblanza anterior, podemos llegar fundadamente a los 

siguientes juicios: 

Es carácter propio de los Códigos penales modernos estar 

concebidos bajo una correcta sistematización de materias a través de la 

cual se estructura y clasifica el catálogo de los delitos, en función 

de los bienes y derechos jurldicamente tutelados, siendo asl como esos 

cuerpos legales se dividen en titules o en capitulas, en cada uno de 

los cuales se agrupan las figuras delictivas según la naturaleza y 

contenido de los bienes jurídicos protegidos. 
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Toda acción y omisión delictuosa necesariamente lesiona uno 

o varios bienes jurídicos garantizados por la norma de derecho, 

produciendo un evento o resultado lesivo. 

Nuestra ley penal, para distribuir sistemáticamente las 

figuras delictivas, las agrupa en titules gue a su vez divide en 

capitules. En cada titulo se ha procurado reunir todos aquellos tipos 

que lesionan determinados bienes jurídicos de igual naturaleza y 

contenido y en cada capitulo las distintas figuras se distribuyen por 

subclasificaciones o fragmentaciones del bien juridico genérico. 

El código vigente denomina a su titulo XIX "Delitos contra la 

vida e integridad corporal", enumerando en sus diversos capítulos a los 

delitos de lesiones, de homicidio, de parricidio, de infanticidio, de 

aborto y de abandono d.e personas. 

El legislador, en este titulo protege genéricamente los 

bienes de la vida e integridad corporal y desde luego admitimos que 

tales bienes jurídicos tienen un lugar prominente en la jerarquía de 

los valores sociales que todo sistema de derecho recoge y asegura. 

Cinco diversas formas de delito están contenidas en el 

capitulo VII, titulo XIX, Libro II del Código Penal, bajo la 

denominación general de 11 Abandono de personasº. Este capitulo agrupa 

las siguientes figuras delictivas: 

a) Abandono de niños o enfermos; 
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b) Violación de deberes de asistencia familiar; 

e) Abandono de menores, inválidos o amenazados de un peligro 

cualquiera, u omisi6n de auxilio a los que se encuentran 

en peligro; 

dJ Abandono de victimas por atropellamiento; 

e) Exposici6n de Menores. 

Estos distintos tipos de delitos de abandono, senalan una 

caracter!stica coman a todos ellos: La situación de desamparo más o 

menos grave en que se coloca a ciertas personas en estado de necesidad. 

En realidad, en el capitulo de abandono de personas, el legislador ha 

recogido figuras delictivas que tienen la nota coman de implicar un 

peligro presunto para la vida o salud de las personas que como sujetos 

pasivos se especifican en cada tipo, ya que con la mera realización de 

las conductas de estas diversas figuras, la ley presume la existencia 

o derivación de un estado de peligro sin necesidad de que éste se 

constate de modo efectivo. Las diferencias entre los tipos mencionados 

se establecen analizando los posibles sujetos activos o pasivos de la 

infracción, la forma de realización de cada uno de los del! tos, la 

posibilidad de sus consecuencias lesivas, y primordialmente, examinando 

las diversas clases de desamparos previstos en las especiales 

definiciones: en el mal llamado abandono de hogar, el desamparo de los 

familiares es fundamentalmente económico: incumplimiento de las 

prestaciones alimentarias¡ en el abandono de nifios o enfermos, el 

desamparo consiste en la violación a los deberes de custodia; en los 

abandonos de personas en estado de peligro y de atropellados, el 
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desamparo radica en la ausencia de oportuno auxilio personal; por 

6ltimo, en la exposición de menores, el desamparo es básicamente de 

carácter moral. 

Como corolario a los argumentos esgrimidos con antelación, se 

considera en atención a la calidad de los sujetos exigidos por el tipo 

del delito de violación de deberes de asistencia familiar, personas a 

las que une un nexo profundo como lo es el amor y la armon1a familiar, 

en donde el "abandono" no sólo es material sino también espiritual, que 

exige de los miembros que componen a la familia su presencia y su 

apoyo. Es en este delito en el que se salvaguarda el cumplimiento de 

esos deberes de asistencia, y además, la unidad familiar. 

Por sus caracter.tsticas y ámbito protector, juzgo a este 

delito, sin menospreciar a las demás figuras t.tpicas anteriormente 

estudiadas, el más importante de los tipos de abandono. 



EHEP ARAGOH 

ADDENDA 

Resulta obligado informar al lector, que una vez concluida la 

presente investigación y en etapa de revisión del informe 

correspondiente, apareció publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del d!a diez de enero de 1994, reformas a diversos articulas 

del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero coman y 

para toda la Rep\'.lblica en materia de fuero federal, entre los numerales 

reformados se encuentran el 336 bis, 340 y 341, disposiciones que se 

relacionan con el tema de tesis. 

Por cuanto hace al articulo 336 bis, se modifica el tipo 

penal en relación a la sanción, convirtiéndola de alternativa a 

privativa de la libertad. 

Los articules 340 y 341 al igual que el anterior, cambian la 

sanción convirtiéndola ahora a jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad siguiendo, como el lector podrá observar en este caso, una 

nueva politica de los sustitutivos de la prisión. 

A continuación se transcriben los art!culos antes comentados: 

Articulo 336 bis.- Al que dolosamente se coloque en estado de 

insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias que la ley determina, se le impondr~ pena de prisión de 
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seis meses a tres años. El juez resolverá la aplicación del producto 

del trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones 

alimentarias de éste. 

Articulo 340.- Al que encuentre abandonado en cualquier sitio 

a un menor incapaz de cuidarse a si mismo o a una persona her ida, 

inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán de diez 

a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere 

aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio 

necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 

Articulo 341.- Al que habiendo atropellado a una persona, 

culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la 

asistencia que requiere, pudiendo hacerlo se le impondrá de quince a 

sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, 

independientemente de la pena que proceda por el delito que con el 

atropellamiento se cometa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Independientemente de la época que se trate, el 

hombre se ha relacionado mutuamente para no vivir apartado e 

incomunicado del grupo social, que en este caso al principio de mi 

trabajo de investigación me refiero al grupo primario que lo constituye 

n1a familia". Es un hecho que esta institución ha evolucionado 

favorablemente erradicando casi en su totalidad la promiscuidad que 

primitivamente se viv1a, igualmente es importante señalar la 

transformación en cuanto a la iguald~d entre el hombre y la mujer, en 

virtud de que en las diferentes formas de organización social que 

existieron en la antigUedad (clan, horda y tribu) predominaba el 

dominio del varón. 

SEGUNDA.- Es evidente que el hombre al vivir en interacción, 

buscando no estar aislado propició en un principio la promiscuidad, 

tanto en hombres como mujeres, estas formas de integración familiar se 

conocen como poliqamia y poliandria respectivamente, las cuales se 

siguen practicando, únicamente por aquellas personas que cuentan con 

medios económicos suficientes, refiriéndonos al caso espec1f ico de la 

poligamia. La forma de integración familiar que aún sigue vigente es la 

monogamia, la cual es la unión de un hombre y una mujer cuyo fin es la 

procreación de hijos, con el predominio del varón, lo cual ha cambiado 

en nuestros tiempos, toda vez que a través de los movimientos sociales 
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se ha logrado la igualdad del hombre y la mujer, consagrada en el 

articulo 4R Constitucional, erigiendo los mismos derechos y 

obligaciones para ambas partes. 

TERCERA.- A través de la historia, se conocen los grandes 

cambios que el propio ser humano ha sido capaz de propiciar, con el 

único fin de salvaguardar sus derechos fundamentales, los cuales se han 

consagrado en instrumentos jurldicos proteccionistas de los derechos y 

preservación del núcleo familiar, tal es el caso de los constituyentes 

de 1917 que lograron plasmar a nivel constitucional y a manera de 

corolario, las impresiones y ensefianzas que dejaron todos aquellos 

seres que lucharon por ser libres por medio de movimientos sociales, 

citando los más importantes desde la Independencia de los Estados 

Unidos de Norteamérica (1776), La Revolución Francesa (1789) y de 

España (1812), a nivf!l internacional y en nuestro país desde el 

movimiento de Independencia de 1810, hasta llegar a la promulgación de 

la Constitución de 1917 que consagra en un capitulo especial nuestras 

Garantias Individuales, que garantizan, protegen y salvaguardan los 

derechos fundamentales del ser humano. 

CUARTA. - De lo que expongo en los puntos 2, 2. 1 y 2. 2 del 

capitulo segundo, considero que lo trascendental es proteger a la 

persona en lo individual, en sus derechos como tal para preservar el 

núcleo familiar, que es la célula prin':ipal de la sociedad. Los 

principios más importantes contenidos en estos puntos, se refieren a la 

libertad de los hombres, prohibiendo por lo tanto la esclavitud; la 
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igualdad sin distinción de raza, sexo, etcétera, asi como también ante 

la ley; el derecho a la educación, al trabajo, a la libre profesión, a 

la libertad de religión. Especlficamente, el articulo cuarto sefiala la 

igualdad del varón y la mujer ante la ley y la decisión del número de 

hijos que quieran tener. El párrafo segundo del catorce constitucional 

establece la garantia de audiencia en la que nadie puede ser privado de 

la vida, libertad y propiedades, y al igual que en el párrafo primero 

del articulo dieciséis se requiere se cumplan con las formalidades 

esenciales del procedimiento; en el primero, mediante juicio ante los 

tribunales previamente establecidos, en el segundo caso mediante 

mandamiento escrito de la autoridad competente. 

QUINTA.- La Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 

1917, se adelantó a su época al regular la igualdad jur1dica del varón 

y la mujer, la participación y ayuda mutua entre los cónyuges, más 

causales de disolución del vinculo matrimonial, y principalmente, se 

contempla por vez primera al concubinato. 

BZITA.• El Código Civil vigente retomó algunas disposiciones 

contenidas en la Ley de Relaciones Familiares, ampliando la salvaguarda 

de los derechos interconyugales y de los progeni tares para con sus 

hijos. 

En el rubro de alimentos la ley civil prevé la obligación de 

proporcionarles tomando sólo en consideración el vinculo personal que 

une a quien los recibe, como a quien está obligado a ministrarlos. Es 
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decir, no es necesario el vinculo matrimonial para obligar a una 

persona a cumplir con sus deberes alimentarios. 

SEPTXHA.- De la conclusión anterior se deduce, que la 

obligación alimentaria se origina con motivo de una relación jur1dica: 

parentesco o matrimonio, por ejemplo; o bien, de una relación de hecho 

como es el caso del concubinato el que ha sido regulado bajo esta 

hipótesis en la legislación civil del Distrito Federal. 

OCTAVA.- En el ámbito del Derecho Penal siguiendo con la 

axiolog1a jur1dica se han sistematizado los delitos en la ley adjetiva 

penal atendiendo al bien jurídico tutelado, el legislador determinó 

prioritariamente reglamentar la conducta t1pica de incumplimiento de 

obligaciones familiares dentro del titulo de los delitos "contra la 

vida y la integridad corporal", no tanto por el hecho de la conducta 

omisiva caracteristica de este delito, sino por cuanto a las 

consecuencias derivadas de éste, tal es el caso de las lesiones o el 

homicidio (articulo 339 C.P.). 

NOVENA.- De entre los delitos de abandono, hemos considerado 

que el incumplimiento de las obligaciones familiares deberla tener en 

nuestro concepto mayor relevancia por la calidad de los sujetos activo 

y pasivo descritos por el tipo, es oportuno concluir también que la 

extensión tuteladora del tipo debiera ramificarse a relaciones de 

hecho, como es el caso del concubinato y no como sucede actualmente, 
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estrechar el bien jur!dico tutelado en relación a los sujetos que han 

contraído matrimonio. 

DECIMJ.. - La norma penal debe de ajustarse a los 

requerimientos de una sociedad que evoluciona, cambia y se transforma. 

Si el C6diqo Civil obliga a los concubinas a suministrarse alimentos, 

por qué no también el Código Penal, en el delito de violación de 

deberes de asistencia familiar amplia el tipo en función a estos 

sujetos. Proponemos aqui la adición al articulo 336 en relación con el 

articulo 337 del Código Penal para no dejar desprotegido a un grupo de 

la sociedad, que si bien ha sido considerado por la doctrina un mal 

necesario por no cefiirse a los lineamientos del matrimonio, al unir en 

unión libre s1 requiere de una normatividad apropiada. 
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