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El trato con la gente ha llevado a percatamos de como los proble 

mas que se presentan en las relaciones familiares, en su 'mayoría 

conducen al rompimiento de la estructura familiar. 

Los múltiples problemas familiares llevan a la realización de con 

ductas agresivas, y se convierten en típicas cuando lesionan un -

derecho protegido por la ley penal. 

Sin embargo, no todos los delitos entre familiares son necesaria-

mente conductas de repercusión social, que deban perseguirse de 

forma implacable; pues son generalmente consecuencia de cuestio-

nes preexistentes que han roto el equilibrio familiar. 

El conocimiento de dichas situaciones, me llevaron a la reflexión, 

de si todos los delitos entre familiares deben tener el tratamiento 

de delito comen; llegando•a. la conclusión, de que no cs posible en 

ciertos tipos de delito, como son los de querella, ser igualmente -

tratados cuando se presentan entre familiares, corno entre extra—

ños. 

Si el delito de querella por su propia naturaleza permite la solu-

ción de los conflictos entre los agenteli, de forma "amistosa", y- 

llegas con ello al perdón jurídico, es todavía tná:l importante cuan 



do estos se den entre familiares tic) sólo 	lleg,ue al percitiP, sino 

la solución del conflicto que lo originó, 

Todos los delitos que se realizan entre miembros de una familia. 

vislumbrar si estos son de - 

trascendencia familiar y social; o son hechos inconscientes, aunque 

típicos, su'repercusión no es de gravedad, y por tanto no deben - 

a realizar un cambio en la legisla 

ción, porque el orden de nuestros días reclama un ajuste entre el 

marco jurídico y las realidades sociales. 

2 



Los delitos han 3iio clasificados de acuerdo a sil forma de 1),:rsecti-- 

ción, en delitos de oficio y de querella; los primeros son aquelloa 

los que la autoridad esta obligada a actuar, por mandato:legal, persi 

guiendo y sancionando al responsable, con independencia de la volun—

tad del ofendido; en los segundos, la perse.nución sólo es posible al - 

media petición expresa del ofendido. 

Nuestro ordenamiento penal, designa 3s conductas que deberán ser - 

perseguidas a petición de parte (querella) tomando en consideración -

la gravedad y repercusión de estay y, cuando su repercusión ca de 

índole privada, el Estado no debe actuar sin mediar petición del - 

ofendido, pues en ocasiones la persecución oficiosa acarrea a la vic-

tima mayores daños que la misma impunidad del agente activo, 

Todos los delitos tienen repercusión en el núcleo familiar, ya sea de 

forma directa o indirecta: y esto necesariamente tiende a una di-

sociación de la familia, Los delitos cuya afectación es directa --

son aquellos que se dan entre sus miembros, los cuales pueden -

ser de persecución oficif.:,3a o bien de querella; en el primer ca-

so la autoridad debe sancionar al responsable: en el segundo - - 

debe .mediar petición del ofendido para 6ancionar al respowin- 

ble, en tales caso; la autoridad debe tomar en cuenta las cir-- 



eunsuincias que le dieron origen, para no sólo cliriniir 	eontitet0', 

sino solucionar de raiz el problema, para. evitar consecuencias futu • •.. 

ras, derivadas del 	mismo.';.  

Los delitos de querella realizados entre familiares, tienen, un trata 

miento jurídico igual cuando se dan entre extraños, con, sus exeep 

dones, sin embargo, es necesario analizarlos en forma separada, - 

dependiendo de cada caso concreto, para su resolución, ya sea que .  

se opte por la vía civil o la penal, 

más idónea, como seria. la creación de una lelsiación familiar y 

así consagrar no sólo sanciones, sino soluciones, 
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1.-GENERALIDADES EN bL DERECHO ROMANO 
, 	• 	, 

Delitos 

I.- Concepto 

Desde el principio de las organizaciones sociales y probablemente des - 

de la existencia 'del hombre, se reprobaron determinadas conductas 

por considerarse nocivas al individuo en particular o a la comunidad en 

.— 
geneyal. 

En el derecho romano estas conductas fueron introducidas en el dere-

cho público cuando afectaban a los organismos y drdenes interiores de 

la comunidad, y en el derecho privado cuando aquejaban la situación - 

jurrdica de los particulares entre sr, por ello se coneeptualizaron de-

diversas maneras: 

Asr, antiguamente se denominaba nora o noxia a cualquier daño causa-

do tanto a los particulares como al Estado, aunque en sentido tCcnico di 

cha voz se aplicaba al delito cuando venta a hacerse responsable de el,-

io el delicuente mismo sino un tercero; en la lengua jurrdiea para deno 

Uifl 	l delito se utiliz(i las palabra krimen y del ictum. 



Crimen proviene del vocablo xpivelti cernere; cuyo significado es eri-

lxtr,y separar, la aplicación de ésta en la administración de justici.. • a re • • 	, 	• 

presentaba una voz procesal e indicaba el asunto. que se.  presentaba an- • • 

•te•uh Juz. para su resolución; primitivamente'.crinienera la designa... 

eiein de acción o' demanda, atinque su , uso se concretó a la esfera de,161 • 

(lelitos .utilizándose•como sinónimo de "Inculpación de un delito".... • •  

Asf mismo existfa la voz análoga delictum, la cual indicaba propiamen 

te el acto de resbalar, la comisión de una falta y la cual era aplicada -

indistintamente a los delitos públicos y a los privados. ( I ) 

Poco a poco las acciones penales fueron ocupando un lugar en el derecho 

civil y se les designó como delicta privada, una de las razones para in-

tegrarlas en esta área del derecho es que dichos delitos no afectaran los 

intereses del estado, y se utilizaron como una fuente de obligaciones, - 

como si se derivara de un contrato, dándosele al término delito como - 

correlativo de retribución,posteriormente en el derecho penal se reco-

noce como base al concepto de obligación moral, cuya observancia pres 

cribe el Estado y se manifiesta como una ley penal, la inobservancia --

del precepto, es el delito. 

2,- Clases o tipos de delitos. 

En Roma encwv:ramos delitos públicos (ertmlna) y delitos privados - 

(delicia), los prImeixi's ponian en pe,lili;ro evidente a toda la comunidad 



y se perseguian 	oficio, o a petición de cualquier ciudadano y seSttl 

cionaban con penas públicas ( decapitación, azotes, ahorcamiento, 

etc.); los segundos causaban daño a algún paracular y solo indirecta -

mente provocaban una, perturbación social, se perseguían unicamente a 

petición de la vietima (eran denominadas querellas) y daban lugar a 

una pena o bien a una multa privada. (2) 

in el sistema de las XII tablas solo se incluyó en el derecho penal cua 

tro clases bien determinadas de delitos a saber, gestos eran: 

a.- Perdullio 

b.- Parricidium 

c.- Furtum 

d.- Injuria 

Los dos primeros pertenecian exclusivamente al derecho público, y los 

otros algunas veces al público, otras al privado; este sistema penal -

fue esencialmente ampliado en el siglo último de la Ikeptibi tea y en co--

mienzos del principiado, siendo incluidos en la categorfa de los delitos, 

varias relaciones éticas antes consideradas de carácter patrimonial; en 

tiempos del principiado comenzó el Estad() a cuidar de la moralidad pu 

blica y ile las buenas costumbres, lo cual 1.l.ev6 a elaborar figuras  como 

los atentados al pudor y el adulterio, así también en tiempos de Dlocle 

f.ly introducen los delitos de herejr:1 y rapto,quedando clasificados 

1os dej¡Los en once grupos: 



1, 	1)k-71 Itois 'FUtfl (l 

2. - 

3. Homicidio y otros semejantes, 

4. - Coacción, 

5. - Falsificación y astucia, 

6.- Delitos sexuales, 

• .- Cohecho y concusión de los procuradores y funcionarios públicos, 

8. - Apropiaciones indebidas, 

• 9.- Lesiones personales, 

10.- Daño en propiedad ajena, 

11. - Abuso de los derechos, 

En epoca de Justiniano los delitos son Incorporados al Corpus luris 

11s, y forman una unidad haciendo la división entre los delitos públicos y 

privados aunque en ambos casos será el Estado quien determine la san—

ción a que se hará acreedor el responsable, 

importancia del ánimus en las deli-.3F3. 

En el derecho, romano se consideraba delito a todo acto niel to castiga 

do con lo pena y el cual precisa do elementos: La Lasión de un dere-

cho y la intencionálidad, 

El concepto de delito requiere la existencia de la voluntad contraria a 

in ley, en las personas capaces de ohrar atinfiu2 este eoneepts hi des-

conackb en el derecho penal en los primeros tiempos, ya ..-pv;± 



se cuestionaba sobre el hecho en st mismo. 

La ley de las XII tablas, establece la responsabilidad humana en general, « 

la evolución del concepto en donde se hace una dialinci9n entre el (III- 

' 	prodhcido intericionalmentes'y '*el,':dei•tyalio.. de ,  la''',desatención 
• r 	 • I 	' 	• 	 •I 

do, se debió a ,los tiempos . de la , 	‘, 	, 	. 	• 
, 	, 	„. 	 . 	•. 	- 

Las posteriores leyes a' las XII tablas tomaron corno base del delite'la 

voluntad antijtiridica del agente, ésta presuponta por necesidades,del et) . 

itocintiettto de que el hecho a realizar era contrario .a la ley, y per - ' 

ello el error de hecho en este punto excltita la itnputabilidad, El funda- - 

mento ético de la voluntad antijortdIcit, sin la cual no podta darse el dell... 

to, se determinaba bajo dos formas, una de ofensa intencional a la ley mo 

ral y a la ley del Estado (dolos); o bien bajo la forma de descuido o negli-

gencia culpable (culpa), 

La ofensa intencional de la ley moral, y de la ley del Estado se individua 

liza con a rregin a cada hecho concreto como el propósito ((mimos) — 

de ejecutar un acto contrario a esta, la voluntad delictuosa se designa-

ba como astucia, dolos, reforzada con el adjetivo mala "Wats Ma!us-, 

que era la conducta ejercitada con conciencia de injusticia; pero la ley 

moral también podía der violada, sin que el sujeto tuviere In voluntad - 

de violarla, sino la viola con actos negligentes o descuidadon 	ellyn - 

CaS0 ^c dice. se realizan con culpa, y en dichos casos se consideraba 

una iba pennena y daba lugar a punibliidad. (3) 



Por tulla s. tonta al animus como un elemnto de gran importancia 	- 

la zomIsión, de un delito, -mle.ntraA 	kin fnar sea 'a voluntad de e,Jmnt(-rIn, 

mayor era la penalidad. 

13,- Familia 

1.- Concepto 

En el derecho romano el Statun Famillae ea requisito esencial para la --

integración de la personalidad ffsica de todo romano. 

El concepto de familia en ef . derecho romano significa 'Patrimonio domes 

tico" posteriormente este término comienza a referirse a un sec;or de 

terminado del patrimonio doméstico, o sea, los familie, es decir los -

esclavos. (4) 

En la práctica se consideró a la familia como un grupo de personas --

unidas a la vez por la intimidad y el parentesco. 

.- Constitución , 

En los comienzos del sistema familiar romano encontramos la unión fa—

miliar de parentesco netamente patriarcal, en donde sólo el parentes -

co por linea paterna cuenta en derecho, a este sistema se !e llamó - 

agnaticlo; poco a poco se fue transformando y se empieza a reconocer 

el parentesco, tanto en linea materna como paterna y da como r?,nul—

todo la familip mixta y se le denomina cognaticio. 

- 10 - 



La antiliva familia romana es como una pequeña monarquía en donde (...1 

centro es el pater familia :quien es chicho de los bienes, señor de los 

esclavos, patrón de los clientes y titular de los lora patronatos sobre-

los libertos,, tiene la patria potestad sobre los hijos, la manos sobre 

la esposa y el cum manas sobre la nuera; es el juez en la dornus y el 

sacerdote de la religión en el hogar, tiene la facultad de poder trapo- - 

ner penas 3 1.:.; stibditos, cuando estos causaban dado a miembros de - 

la familia o a terceros, o bien por desobediencia. 

.-Filiación o parentesco. 

En los primeros siglos de Roma, privó en el derecho civil el parentes 

co agnaticio y solo éste tenía derechos sucesorios, de tutela, curatela, 

etc., el pretor paulatinamente va tomando en cuenta a los parientes -

cognados, hasta que Justiniano elimina los rastroa de la agnatio, y así 

se distinguen las siguientes clases de parentesco; 

a. - Parentesco en línea recta ascendente ( parentes) o descenden 

tes ( liberto ); 

b. - Parentesco en línea colateral ( a través de hermanos propios -

o de hermanos de ascendentes o descendentes); 

c. - Parentesco entre ad fines, es decir, entre cónyuges y los pa 

rientes en línea recta o colateral del otro, mismo lazo que 

se extinguía al disolverse el matrimonio. 

En cuanto a la computación de grados en materia de parentesco resulta 



resulta la regla "Quot generaciones, Cot grodus" o sea, hay tantos gra 

dos como generaciones. 

131 parentesco en línea recta ascendente y descendente principia por el  

primer grado, el colateral por el segundo, para aplicar el cómputo se 

sube al tronco común. 

.- Efectos. 

En la familia se ha dicho, el poder radica sobre el pacer familia, 

sus hijos y demás miembros del hogar, en cuanto hace al patrimonio, 

él es el titular, sus sometidos no pueden tener bienes propios ( con caer 

tas excepciones); civilmente en los primeros siglos de la historia de Ro 

ma es el pacer familia el único con plena capacidad de goce y ejercicio, 

y por ello es quien tiene el beneficio de las legis acciones; asr inisrm - 

los delitos cometidos por alguien bajo su autoridad, crea para el pacer - 

familia el deber de indemnizar a la victima, o a sus familiares, deber 

al cual puede sustraerse mediante el abandono noxal, entregando al cid- _ 

pable con el ofendido para expirar su culpa, ya sea mediante el trabajo. 

(esclavo) o bien con su vida, a voluntad.del ofendido, aunque posterior-

este sistema fue desapareciendo. Mediante la patria potestad se tenla -

un poder disciplinario, en un principio era ilimitado al tenor lus Viate 

Necisque ( derecho a matar ), derecho que se fue suprimiendo, y asf - 

perdiendo poco a poco el carácter de poder supremo del pater en la 

milla , daiencto sujetarse a la y ilancia moral de la organización ge,n 



tilicia, y despues a la del censor, por lo cual debía mantener a su - 

familia dentro de los esta tutos marcados por el Estado. 

Las relaciones entre los pater familia y los diversos miembros de sus 

domus son: 

. - Sobre el cliente, poder patronal 

. - Sobre los esclavos, un poder comparable al que tiene sobre la prople- 

dad privada. 

3.- Sobre los libertos, ejerce el aura patronutus, 

- Sobre la esposa y nuera, la manus, y cum manus; 

5. - Sobre los hijos y nietos, la patria potestad; 

6.- Sobre los adoptados y adrogado, la patria potestad 

C.-Tratamiento jurídico de los delitos privados. 

Los - delitos privados fueron evolucionando desde la venganza privada, 

pasando por la ley del talión , y por la composición voluntaria ; la -

ley fijó la cuantía de las composiciones obligatorias y esta forma se 

• vuelve de castigo alternativo, al tener derecho a recibir la indemniza-

ción (multa privada) o bien el castigo corporal (esclavitud o trabajos), 

en la la época clásica con frecuencia el magistrado fijaba a su ar-

bitrio (ex lxmo et ayo) el monto de la multa privada, 

Los delitos privados eran considerados actos humanos contrarios al - 

derecho o a la moral, de consectnncia materiales a vetes Intenclona 



Entre los antiguos delitos privados debemos distinguir tres del tus clvl 

del ius honorariurn. Los del tus civiles eran; Roba (furturn), 

daño en propiedad ajena ( damnun incuria datum), lesiones ( initirlii), 

El furturn es todo aprovechamiento ilegal y doloso ( animas furandi ), de 

un objeto ajeno, .con el MI de lucro y la cual da dos acciones; La poenae• 

persecutorta ( multa privada ) y la tel perseeutoria (restitucidno indem 

El damnun [Murta datum, es el daño en una cosa mueble, en el derecho 

antiguo se exigía un acto doloso para la existencia de este delito, el pre 

tor admitía, ya en tiempo preclásico, los actos meramente culposos, -

fruto de imprudencia o impericia que causen daño; se da al perjudicado-

la actio legis aquiltae, por medio de la cual se logra que el culpable En 

demnice no solo los daños causados, sino pague el valor máximo teni—

do por la cosa durante el año anterior si es esclavo o animal cuadrú- -

pedo, o en el mes precedente si es animal ( ave) u objeto, la acción — 

es rel persecutoria, aunque tenga matiz Henal. 

La iniuria es un acto que causa lesiones fralcas o morales a la perso-

na, puede ser de palabra o hecho, y da origen a multas ( Vrg, fractu-

ra de un hueso multa 50 ases); En los tiempos de Sila se da una lex - 

cornelia, y con Justiniano toda la materia de inluria sale del campo - 

- 14 - 



de los delitos privados para entrar a los públicos. 

Los delitos del derecho honorario son: La rapiña, intimidación, dolo y 

fraus creclitorlúm. 

La rapiña ea sancionada con la aedo vi honorum raptorum, por el pro 

tor Loculo en 76 a.c. con una multa al cuddrupulo. 

La intimidación sancionada por_ el pretor bctavto y concedió una acción 

In integrum restitutto, por la cual podía la víctima reclamar la devolu-

ción de lo entregado por miedo, y una actio excepto quod metus causa -

que procedía en caso de reclamarse a la.víctima una prestación Arome 

ida por miedo. 

El dolo es introducido por el pretor Aquino Galo, y es una acción arbi 

traria, anula, in simplum, En personara e infamante, es subaidiaria -

toda vez que solo se da a falta de otro recurso; y se considera toda ata 

quinación o manejo fraudulento empleado para engañar a una persona - 

con el fa] de que de su consentimiento en un acto jurfdico. 

El fritas creditorum consiste en los actos ejecutados por un deudor pa-

ra aumentar su insolvencia en perjuicio de sus acreedores, a los cua-

les se les protegía con la actio pauliana, la cual tenia un carácter res 

cisorlo; por ello esta acción no era infamante, ni daba lugar a multa -

privada alguna, por eso es dudosa su clasificación como delito privado. 

( 5 ). 

- 15 - 



Faros .delito.Idel derecho civilis y honorario son los bias iinportnntem 

pero no los Onicos posterior dentro del principiado se aumentan a los: 

delitos privados el adulterio, el estuprov rapto y otros que no tomaron,  

importancia. 

.- El estupro 'y el adulterio 

La ley penal romana castlgaba,el comercio carnal con mujer no casa-

da ( estuprum ), en sentido estricto y también el comercio carnal con 

mujer casada con otro hombre que no fuera su marido ( adulteriurn). 

Para que el estupro asi corno el adulterio fueren sometidos a pena, 

era necesario tener un conocimiento real de las relaciones de hecho, 

origen del delito. Las tentativas de estos se consideraban como inju-

ria y se castigaba lo mismo al autor del delito corno al o los que con-

tributan o ayudaban para su ejecución ( rufiantsmo). 

En loma, ad:, cuando el adulterio jurídicamente se limitaba sólo a la - 

mujer casada, en el lenguaje conuln se le identificaba con el esturgo; 

en el digesto se preceptua, comete el delito de estupro quien fuera de 

matrimonio tiene acceso con mujer viuda o virgen o niña de buenas - 

costumbres, exceptuando el caso de la concubina; en la Instituta de - 

Justiniano se dice, se castigará el delito de estupro cuando sin violen 

cia abuse de una doncella o de una viuda que viva honestamente; la pe 

na para la gente acaudalada seda la confiscación de la mitad de sus -

bienes y para los pobres pena corporal. ( 6 ). 
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nigjor libre tomana estaba moralmente obitgaun a , no tener contacto 

sexual con alguien antes del matrimonio y a no tenerlo,durante este, mas 

que con su marido, por el contrario el hombre solamente se hallaba so 

metido a esta prescripción moral hasta cierto punto, cuando no ofen- - 

día la honestidad de las doncellas, ni esposas deotros hombre. 

La representación en el estupro y adulterio estaba a cargo del pater 

familia, por su envestidura de vida y muerte sobre los miembros de 

su familia, posteriormente se facultaba al marido ofendido, quienes - 

castigaban dichas conductas. 

El emperador Agusto en el ano de 732-18 expidió el edicto conocido - 

como "lex Julia de Fundo datali et adulteria", cuya característica es, -

solo se castiga el adulterio cometido por la mujer, en esta :e somete 

a la pena de carácter criminal, no civil, las ofensas a la castidad, - - 

consecuentemente a quien se le aplicaba no se le permitía más ac--

Ceso carnal que el autorizado por el matrimonio y otra forma - - 

equiparada éste. Se excluía la existencia del adulterio si la relación -

carnal fuere con una mujer cuyo divorcio no fuere valido según el de 

recho estricto. 

La acción del adulterio prescribe: 

1.- Por el transcurso de cinco años, 

2.- Una vez que los cónyuges se separen por causa del adulterio, la 
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5. mes,.11.  
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	a  .. 

• mujeres casadas 
m 

mitad de su 
ee 	

confiscaba una .tercera
elp 

 parte ' de sus 

.vod191era a contraer spmues 

la 

ma- 

trimonio si e 	se ot otv!a por

las sedote, 

	causa,..  del' adulterio, de 

se consideró el adulterio un crimen merecedor de la pena de muer- 

te, 	Constantíno exacerbó este y Justiniano en la Ley 6 y 34 del Di- 

gesto considera la acción de carácter privado y  la sanción se 1111P0- 

ara de acuerdo a la calidad de los culpables y ala flagrancia o no 

del delito y se autorizaba al pater familia mediante ciertos requisi- 

tos a dar muerte a los adúlteros, ampliándose dicha facultad al ma 

rido , y establece además direfentes categorías de penas y se dispu- 

so que la mujer culpable fuese encerrada en un claustro. (7) 

Rapto 

Consistía en la extracción de una mujer de su núcleo "familiar" con - 

fin de casarse con ella o miras deshonestas, 

En el rapto de una persona, el padre y el marido de la mujer raptala 

podían perseguirlo por medio de la acción de Injuria, a causa de que - 

ella persrmaimente sf.: les había causado una iión morat, 	Antes de - 



'Oanstantino ,9e consideró el rapto como un delitO, privado, sin embargo 

este emperador fui el primero que lo introdujo'en el derecho pennl,' 

como un delito independiente y de carácter público. 

Si habían consentido en el rapto,los padreS o parientes de la raptada, 

no existra delito pues era elemento esencial de éste que la raptada hu 

'Acre cardo en poder del raptor contra la voluntad de dichas personas, 

si la raptada consentra en el, se le castigaba lo mismo que al raptor. 

En el primitivo derecho romano se le castigaba al raptor con la "Inter 

dicGio aquae et ignis"; después encontramos la lex Julia de vis pública 

y la lex Julia de adulteris, donde se castigaba con la pena de muerte 

cuando el delito se realiza con violencia, se equipara con la violación 

y los atentados al pudor. Cm Constantino se castigaba el rapto sin 

consentimiento de los padres, con la muerte; sin embargo dicha ac—

ción prescribra en cinco anos, as r mismo se prohibra el matrimonio -

entre raptor y raptada. ( 8 ) 

3. El hurto entre cónyuges. 

El fuman ( robo ), era un delito privado, sin embargo cuando este se 

realiza entre cónyuges no constituía delito alguno. 

Por respeto a las relaciones engendradas por el matrimonio, aún des 

pués de la disolución de este, las buenas costumbres, prohibran a -

ambos cónyuges o a sus herederos a entablar la acción de hurto; era- 
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infamantecontra el otro cónyuge, 1ln embargo el robado o sus derecho 

habientes tengan la acción personal de restitución ' actio rerum anota 

r m" la cual tenia como ún ca finalidad obtener nuevamente lo robado, 

era de carácter puramente civil y no infamante. 

Los delitos Privados vistos dentro del contexto-

familiar. 

A través de la historia del derecho romano, no puede decirse que exis 

tiera un derecho penal definidamente extructurado, sin embargo siem-

pre existió un castigo a toda conducta contraria a las costumbres, o -

que lesionaban el derecho de otro, este castigo inicialmente era im—

puesto por la punición doméstica, ult criormente con la lex Valeria --

se inició el derecho penal público y privado propiamente dichos, en - 

donde el estado es quien establece la pena aplicable a que viole la nor 

ma, cuya observancia prescribe la ley penal. 

1.- Tratamiento social - moral. 

Orno se ha 	en Roma el poder de punición doméstica fué el ori-- 

gen del s 	político de este pueblo, no haciéndose en ella una di- 

visOn tajarre entre defensa al Estado y a los particulares. 

El jefe de la 	( pater familia ) lo mismo procedía a castigar. las - 
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injusticias de que él fuese víctima, o castigar a petición, o no del 

perjudicado, los delitos cometidos dentro del centro familiar, por 

alguna persona de las pertenecientes a ella, contra otra, o po 

un miembro de la familia contra un octraño. 

El poder .11imitado del jefe de la casa sobre los indivkluos era 

esencialmente igual a la del Estado sobre los miembros de la co—

munidad politica; y en igual forma que el Estado castigaba los de-

litos que afectaban a este y a la comunidad en general, asf el pa-

cer familia castigaba los delitos que afectaban a su "familia" . 

A todo delictum se 'le aplicaba una sanción y era el pater familia, 

mediante la punición doméstica, quien la ejercía, aunque en un - 

principio no habían sido determinadas las acciones contra los dell 

tos, ni pena señalada por la ley, toda conducta considerada nociva 

se hacta del conocimiento del pater familia quien la valoraba y san 

cionaba en caso de considerarla como delito, las decisiones y penas 

impuestas por el pater familia eran respetadas y acatadas por to- - 

dos los miembros de la familia. 

La costumbre daba poca importancia a las 'faltas del varón, sin - 

embargo era muy exigente en cuanto a la castidad de la mujer, 

por lo cual cuando era necesario el castigo se acudfa a la punición 

doméstica ejercitada por el pater familia o el marido en su caso, 

lu sí, todo'.: los delitos que afectaban a la familia ern sancionado 
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por el pacer familia quien tenía la facultad de aplicar la pena 

muerte o 01 abandono noxal, al paso del tiempo esta jurisdicción do 

méstica fué dejando su carácter de absoluta e ilimitada, para Ser - 

un poder regulado por el orden jurídico. 

- Tratamiento jurrclico. 

Los cielitos eran considerados como hechos jurídicos y. no como - 

actos juridicos, toda vez que el resultado ( castigo al autor del de 

0,,es, el efecto deseado, sin embargo también se Utilizaron - 

como fuente verdadera de obligaciones, aunque en el derecho clási 

co esta doctrina tiende a desaparecer. 

Los delitos privados se consideraban en determinada época como - 

fuente de obligaciones , en donde la consecuencia de la infracción -

no es solo la pena impuesta por el Estado , sino acordar al dam-

nificado un derecho a una indemnización, cuyo carácter penal se - 

advierte en que por regla general es superior al perjuicio mate-

rial causado, Nacen de los delitos dos clases de acciones: La - 

persecutoria y la aedo poenalis ( penal ), según tienda a reinte- 

irar 	, o a Impone,-  una contribución pecuaria subáidiada 

	

1.1m 	ac1 ); se determina el deliro y la pena como deuda - 

de la culpa pm e.l padecimiento ; el delito se  

l a Pena, 	;•,;c restaura el orden públi.:o, 

	

c.1 	 d2reeho 	tenemos la primera ley ini- 



, • 	portante del dere.clio romano, la ley de las XII tablas. codifie.aciónba 

ti e del derecho público y privado, y en la cual se ehala al derec;lx) pe- 

nal con el sistema del talión, para el caso de lesiones graves y tarifa-. 

de composición para lesiones menores, haciendo una diferencia noto-- 

ria entre delitos de culpa y delitos dolosos para la aplicación de I(' pe 

. 	 , 

En el derecho preclásico el pretor toma una gran importantia,es quien 

determina el, monto de las multas privadas, en los casos de de- • 

litos ;• se hace la distinción, entre delitos privados del tus eivilis y . 	. 

del tus honorario. 

El régimen de Ag usto señaló el coMienzo del perfecto clásidd'Ingur 

desaparece la punición doméstica:'en relación a delitos sexuales,• 7 

da origen a las figuras de adulterio y estupro-6... por medio de la 

lex julia de adulterts, como un delito de interés ;4e1 Estado, dando":::.  

con ello el paso para dar mayor importancia v atención a los 

tos por parte del Estado. 

En • la época, de Diocles lano.':('segundo siglo Imperial ) se introduce 

los delitrvz de herejía y...rapto, así mismo se clasifica a los dell-- 	• 

tos en once grupos bien definidos. 

Con Justiniano se hace uno recopilación de todas las leyes y se ola 

para el Corpus !mis ClvWs ( Instituciones codex, digesto, etc. ) 
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con el cual se asienta ;OS base. de (In derecho penal en donde`ne e 

limitan perfectamente los delitos privados y los públicos, as( cómo 

las penas a que se hará acreedor el remponsable del mismo. 
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CAPITULO SEGUNDO 



1,1 

CAPIT(1 1,0 Sl~GCINIDO 

, CL'ISTIONES plkELIMINAZES 

A.- Concepto de delito en general. 

palabra 	deriva: del verbo latino l  delinquere: que significa abith-

donarse, apartarse del buen camino, alejarse del sendero, señalad() por 

la ley; fuera de la .dimension puramente jurídica, el .delito debe esti-

' ¡liarse como la conducta contraria. a determinadás intereses y por 

ello se castiga. 

La concepción de delito, delincuente y pena en su fin y contenido, - 

varea de acuerdo al criterio moral de, .determinado grupo social, pues 

cada pueblo tiene las leyes penales que en determinado momento con 

sidera moralmente como necesarias para conservar el orden juridico 

existente y reestablecerlo cuando es quebrantado, 

Durante mucho tiempo existió la identificación del delito con el peca-

do, principalmente por su resultado externo, pues cuando un peca—

do lesionaba materialmente bienes calificadas de divinos habla una 

reacción muy enCtsica de tipo material contra el autor del berilo, 

y - asimismo cuando una conducta lesionaba bienes de un sujeto, ha-

bía un castigo o pena contra el autor de esa conducta, variando --

en In forma de la pena• en el primer caso la pena material un 
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es Flobre el sujeto en si, sine) on su "ItIrtyl": en el segundo, ea en 

el cuerpo material del sujeto. 	Tiempo después se hace una divi—

sión entre pecado y delito, y se le da al delito la definición de 

culpa ,por quebrantamiento de la ley, es decir la acción u omisión 

voluntaria castigada < por la ley con una pena grave y de tipo cor-

poral. 

Sociologicarrente se define al delito natural como "la violación de - 

los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en la medida 

media indispensable para la adaptación del indiMuo a la cólectivU7: 

dad" (1) 

Mi también tenernos nociones jurfdico-substanciales dadas por Bife 

rentes aútores, Castellanos Tena, refiriéndose a Mezger Rehala, 

éste considera al delito corno "la acción, típicamente antijurídica. 

y y culpable", 	Carrara por su parte manifiesta: "Delito es la In- 

fracción a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguri- 

dad de. toa ciudadanos, resultante de un acto externo del. hombre - 

positivo o negativo, moralmente imputable y poltticamente dañosa ".-

Al'respecto !iménez de Azúa dice delito es el acto tipicamente -

antijurídico, culpable, soutetido a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un ir>irbre y sometido a una sanción penal ". 	Rafael - 

de Pina nos dice " Delito, es el acto 	omisión constitutivos (.1,e una 

lni rawc:i6n 	" 
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De esta- 	se'desprende'que 	conducta lturnana.'sólo poe , 	.• 	• 	• 	• 	• 	 ,..• 	• 	• 	•• 	.; 	• 	, 	• 

...".de manifestarse OI UJ uto u omisión para constituir un d litO-E...H 

el acto consiste en una actividad j)ositivfl,' es un hacer, un movi 

miento corporal; la omisión es una actividad negativa, es un de 

jar de hacer, un omitir o almtenerse de hacer algo, ambas son 

formas de manifestación de voluntad que producen un cambio o - 

peligro de cambio en el mundo exterior, llamado resultado con - 

relación de causalidad entre aquellas y este. 

La acción o acto es un hacer efectivo, corporal y voluntario, - 

por ello no -son penalmente relevantes, los movimientos reflejos, 

los accidentales, las ideas y pensamientos. La omisión es un - 

no hacer activo, corporal y voluntario, por ello no son omisio-

nes penalmente relevantes las inactividades forzadas por un im-

pedimento legítimo, ni aquellas no tipificadas. 

La conducta para constituir delito ha de estar reprobada 'y 

s ida pGr las leyí,s penales, mediante la amotina de una penh, 

concepmIL Miro fijado por el artículo 7o se completa con 

	

- 	- 



••;•,..; la 	, del , juez, 	Va lora.  .cotiduCtaa y nó entes' 	fdi .  
I 	 • 	 . 

col de acuerdo al artícú16.52.,-del -Códigó.,:i)enal. O.gente l en el 1:11.a.;• 

• • tritó Federal, 	dondeHse puedecoricluii, la ley considera el 

delito como un complejo biopsfqulco, ffs 

ente jurídico..• 	• 	• 	.•• 	••'•,• • , 	• 	•, 	• 	• 	• 

De esta definición, establecida por nuestra legislación, se des--

prende el dogna de legalidad, —nadie puede ser castigado sino- 

por los hechos que la ley previamente 	definido como delitos,. 	• 

ni con otras penas que las en ella establecida— "Nullum crimen, 

nulla poena sine lege" corolario de las , garantías consignadas en 

el artículo 14 Constitucional, 

B.- Tipos de Delitos. 

De acuerdo con los elementos del tipo, los delitos pueden ser - 

clasificados de la siguiente manera: 

1. En función a su gravedad, en delitos conductas contrarias a 

los derechos derivados del contrato social; crímenes, atenta 

dos contra la vida y derechos naturales del hombre; y faltas 

o contravensiones, con infracciones a los reglamentos de po 

HUI). y,  buen .;olilerno. 

2. Por la conducta del agente se ,ividen en: De acción 	omi 
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5,1011; el primero se lleva a cabo mediante un comportamien-

to positlio,• violan una ley prohibitiva ; el segundo, el objeto 

prohibido es una abstención del agente y se divide en simple 

omisión y comisión por omisión; los de simple omisión sun-

aquellos en donde se falta a una actividad jurídicamente arde 

nada con independencia del resultado material, se nanciona 

por la omisión misma; en los de comisión por omisión el a-

gente no actúa, y por esa inacción se produce el resultado. 

3. Por el resultado, los delitos se clasifican en formales cuan-

do se colma el tipo penal, con el movimiento corporal o la-

omisión del agente; y son materiales cuando para..su integra 

ción requiere la producción de un resultado objetivo o mate-

rial, 

4. Por 'el daño que causan son de lesión y de Peligro; el prime 

ro causa un daño directo y efectivo a intereses jurídicamen—

te protegidos por la norma violada, y los segundos no causan 

daño directo a tales Intereses, pero los ponen en peligro (po-

sibilidad de eausaciÓn de. un daño). 

5, Por la duración son Instantáneos cuando la acción o conducta 

se perfecciona en un solo momento: instantáneos u,ti efectos 

permanentes, en estos la conducta destruye o disminuye el 

bien jurídico Melado en forma inmediata pero permanecen -• 



los efectos durante mucho tiempo', 

do una misma acción. delictiva 'se prolongue a voluntad del a-

gente a través del tiempo; en los continuados se requieren 

•dé'varios actos y !o riroduce un , 'solo'resultado. 

dolosos cuando la voluntad del agente es 

realizar el hecho [(pico; culposos cuando por negligencia o 

descuido se produce el hecho tfplco; y preterintencional cuan-

do el resultado sobrepasa la intención. 

7..Por la calidad del sujeto activo, son genéric.os o de sujeto 

determinado, en el primero cualquiera puede ser el agente -

activo, no se exige calidad especifica; en el segundo se re-

quiere un sujeto con una calidad especial. 

8. Por la cantidad del sujeto activo, son unisubjetivos cuando-

sólo un sujeto puede realizar la conducta, y son plurisubje- 

tivos cuando dos o más sujetos se exigen ix)r el tipo para la 

concretización del elemento del tipo. 

9. Por el número de actos son; Unisubsistentes, cuando se for-

man por un solo acto. y plurisubsistentes cuando consta (le—

varlos actos . 

10. Por su persecución son: Privados u de querella, y públicos o 

de oficio. Privados son aquellos en los que tanto para el - 



ejerciCiOdé lá,peción penal .como para su  sentencia,-se 'reclute --. 

're;r1Yela de  la parte ofen(lida),  y Por lo tanto para el ejerci 7  

., 	. 	. 	. 
liáiii1os',41is la.- suspensión dó ileila'áeción'penal,. corno:én. .. 	,: 	, 	•. , 

dé la, - › sentencia están, 'al. libre albedrío' : del. ofendido.-; :Loa.. de '- • .      	• 	, 	.. 	.. 	,...,., 	...,...,• •, 	, 	.._,,....• 	.,..., 
. 

.11tosPtiblicos 'Son agnellOs.,  qt.te para su,proseetición . se.- reqt.ile'' 

. 	. 	 , 	, 	... 
re sóloel.  'Conocimiento per. .Parte de 'las autoriciadeS, 'quien. 

	

. 	• 	• 	• 	. 	..- 	. 	• 	, 	, 	. 

deberá seguir el procedimiento hasta su conclusión. 

II, La cuanto a los Medios de comisión se clasifican en libres o 

alternativos;' el libre admite cualquier forma de la realización 

de la conducm; y los alternativos, cuando el mismo tipo seña 

la dos o más hipótesis de la manera de realizar la conducm, 

a). Los de formación casuística son aquellos que admiten y - 

tienen señalado varias formas de resultado del delito. 

b). Formulación acumulativa son aquellos tipos legales que -- 

contienen en su descripción diversas hipótesis que para 

su integración requiere de varias de ellas. 

c). Formulación. amplia o libre, son aquellos tipos legales--

que describen una hipótesis (rfica, lo cual puede ser rea 

lizado por cualquier medio idóneo para su realización. 

12. Atendiendo al tipo como una unidad jurídica se clasifican en: 

a), Normales y anorm;iles. los primeros son aquellos en los 

que el tipo se refiere o coma le situaciones !peral-imite - 



7 V.5 

a os anormales el tipo se refiere a 

s madama además de los objetivos exige elementos sub 

undamentales 	otees, 	plena independencia; los 

delitos especiales son aquellos tipos que catan formados 

r el fundamental, conteniendo además otros requisitos. 

, Los delitos circunstanciales se integran con el fundamen 

tal y algunas otras circunstancias distintivas como pue.--

den ser las , agravantes o atenuantes del fundamental. 

d). Los tipos autónomos e independientes son aquellos con --

vida propia, sin depender de otro tipo; los subordinados 

requieren de otro para su existencia. 

13. Atendiendo a la materia tenemos los delitos,comunes cuya -- 

competencia. es de la autoridad de orden os federa- - 

les, en estos la competencia es de las autoridades federa—

les; los oficiales son los aplicables a los funcionariog y cm 

pleados públicos; los militares son los contenidos en 109 cb 

digas castrenses o de justicia militar; y delito político, mis 

mo que de acuerdo a las reformas de 70 ya no existen, cn 

nuestra legislación penal, pero son aquellos que se dan en 

contra de la política nacional. 



Por último tenemos` a._ clasificación', legal comprendida sil tu 	íi'  

Código Penal vigente; atendiendo 	bien jurrd1co protegido, en • • 
el libro segundo y son: 

a). Contra la, seguridad, de  la nación, 

b). Contra el derecho internacional. 

. Contra la hurnánIdadi 

d). Contra la seguridad 

e). En materia de eras de comunicación y de correspondencia. 

.f), Contra la autoridad. 

g)• Contra la salud. 

h). Contra la moral pública y las buenas costu 

i). Cometidos por funcionarios públicos. 

D. Revelación de secretos, 

k). Cometidos en la administración de justicia. 

1). Responsabilidad profesional. 

II). 17alsedad. 

m), Contra la economfa pública. 

n), Contra el estado civil y bigamia, 

ñ). Sexuales. 

o). En materia de inhumaciones y exhumaciones. 

p), Contra la paz y seguridad de las personas. 

q). Contra la vida y la integridad de las personas. 

r). Contra 	honor. 



Privación ilegal de la libertad y otras garantías. 

t), En contra de las personas en su patrimonio. 

u). Encubrimiento. 

Todo delito tiene sus,' elementos los cuales comprenden dos =_ispec-

tos, pg)sitivo y negativo; siendo lose siguientes: 

POSITIVOS 	 NEGATIVOS 

Actividad o conducta 	 Ausencia de acción O e011-- 
ducta 

Tipicidad 	 Antipicidad 

Antijuricidad 	 Causas de justificación 

Imputabilidad 	 Inimputabilidad 

Culpabilidad 	 Inculpabilidad 

Condiciones objetivas de Punibilidad 	Falta de condiciones objetivas 
de Punibilidad 

Punibilidad 	 Excusas Absolutorias 

A continuación haremos un análisis de estos y as( tenemos: 

1 a conducta es un elemento esencial del delito, es el elemento - 

objetivo primordial, en donde se manifiesta la voluntad del agen—

te activo, y en !.orno de la cual se analizan los demás elementos 

intely;ronti..,8 del delito. I.a zomlocia 	manifestar:4e un  forma - 



positiva y negativa, dentro de la positiva tenemos la acción, mo 

virulento corporal o de hacer; la negativa, es omisión o aosten-

ción, un no hacer, dentro de ésta tenemos la omisión propia e - 

impropia, también conocidas como acción por omisión y comi—

sión por omisión; la acción por omisión es violatoria de una nor 

ma preceptiva, la comisión por omisión es violatorla de dos nor 

mas una preceptiva y de otra prohibitiva. 

En su aspecto negativo tenemos la ausencia de conducta. Cuan-

do una norma prohibe una conducta ya sea un hacer o un no ha-

cer y ésta no se realiza, o cuando la conducta no presenta un re 

sultado típico, o bien no existe nexo causal entre el hacer o no--

hacer, con el resultado no hay voluntariedad, podemos decir que 

no hay conducta. La falta de voluntariedad puede ser debida a -

las vis absoluta o fuerza exterior e irresistible, la cual se pre-

senta cuando el supuesto agente activo, se encuentra impulzado -

por una fuerza exterior proveniente de un ser humano, misma -

que no le es posible repeler o resistir y trae con ello un resul-

tado típico; la vis mai« se presenta cuando el supuesto agente - 

activo s e halla impelido por una fuerza exterior proveniente de -

los elementos de la naturaleza o del reino animal y cuyo impul-

so no puede contrarestar, produciendo COI) ello un resultado troj 

co; list tenernos los movimientos reflejos, estos se presentan — 

cuando el agente del delito sufre reacciones motoras motivadas- 
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por, estf Incontrolables por Medi° d9 niukis externOn o litel 108   

sistema nervioso, produciendo un' resultado.típico; algunos :.auto 

resincluyen como causa de falta de voluntariedad, el sueño, el 

sonambulismo y el hipnotismo. 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito cuya-

ausencia impide su configuración, y cuyo fundamento so estable- 

ce en el artículo 14 constitucional, el cual manifiesta: 	los - 

juicios de orden criminal queda prohibido imponer 'por simple ana 

logra y aGn por mayoría de razón pena alguna que no esté decre-

tada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata". La 

tipicidad es el encuadramiento de una conducta con la descripción 

hecha en la ley. 

Cuando no se integran los elementos descritos en el tipo legal, .- 
/ 

se presenta el aspecto negativo del delito llamado atipicidad, 

La antijuricidad ha sido definida como la consecuencia natural .y 

li1};ic< de -0u-e-una conducta_sea típica, es decir, toda conducta tí- 

pica es antijurídica siempre y cuando no esté protegida por alai- 

na causa de justificación, Lo antijurídico es lo contrario al de- 

recho, 	la violaci(ni del valor o bien jurídico protegido a qüe • 

sc (r.)titrac el tipo 

,.loe la 	típica estl..! en aparente oposición al -- 



derecho y sin einitargo . no ser antijurídica, Por mediar 'alaina 

causa de justificación, lo cual constituye cl' elemento negativo  

llamado causas de justificación, entre ellas están: 

a). Leg,ftima defensa. 

b). Estado de necesidad. 

c). Obediencia jerárquica 

d). Cumplimiento de un deber y ejercicio de un deree 

e). Impedimento legítimo. 

La imputabilidad para algunos autores se considera como presu-

puesto /  de culpabilidad, en cuanto esta es el nexo intelectual y - 

emocional que liga al sujeto con su acto; y como nexo intelectual 

indica la capacidad previa del ageate. Sin embargo otros auto- - 

res lo consideran un elemento autónomo del delito-y lo define co 

mo los mínimos de capacidad física y legalique debe reunir, el 

agente al mommto de realizar su conduCta, son imputables quie-

nes tienen desarrollada la mente y no padecen anomalías psicoló-

gicas que los imposibiliten para entender y querer al tiempo de - 

la acción. Se presenta el aspecto negativo, la Enimputabilidad, --

cuando al llevar a cabo la conducta el agente no reune loa mfni-

mos de capacidad física y legal, dentro de los cuales tenemos los 

señalados por el artículo 15 fracción II del Código Penal vi gente 

en el Distrito Federal, el cual indica como causa excluyente de 

ni”3 1)011sa 	dad, "Ha lla rse el acusado, al cometerse la Infrac- 
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ción en un estado de lnconclencia de sus actos determinados por 

el empleo accidental e involuntario de sustancias tóxicas embria 

gantes o estupefacientes o por un estado toxicoinfeccioso agudo o 

Por un trastorno mental involuntario de carácter patológico y trae:  

sicario", Existe además otras causas de lnitnputabilidad como 

' son: El miedo grave, la sordomudez (analfabeta), y la mlnoria de 

edad, trastornos mentales transitorios y permanentes. 

La culpabilidad es el nexo intelectual y' emocional que liga al su-

jeto con su acto, y la cual reviste dos formas: dolo y culpa. El 

dolo se da cuando el agente activo conoce las circunstancias de - 

hecho y la significación de su acción y admite en su voluntad el -

resultado; la culpa se presenta cuandó el agente activo queriendo-

una conducta no típica la lleva a cabo imprudenteniente o con ne-

gligencia o impericia y produce un resultado típico. 

La inculpabilidad es la ausencia de la conducta culpable o dolosa,, 

12sta opera al hallarse ausente alguno de los elementos de la cul-

pabOldad, conocimiento y voluntad: la teoría en general ;Mala co 

mo causas de inculpabilishd al "error de hecho esencial e luyen-

stble", mnsistente en la falsa apreciación que tiene el sujeto de-

la realidad y ello lo conduce a realizar 5a.1 conducta; "la no exigí 

bilidad d ons r;:onducta" se presenta cuando se encuentran varios 

bienes jini:dieos de igual jerardern y he trata de salvar uno de - 
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ellos, es decir pitando ol su etd .,Causa..tin 

hacer oirá cosa; "El caso fortuito"; -se: presenta cearldo  la co  

ducta que lleva a 
	

bo el agente, por desarrollar:se 'dentro de 

los limites de 'la - prudeticl.a 	d,ricia o capacidad, no pertrilte' 

previsibilidad del resultado, `elcual ademíts resulta. Inevitable; y 

las "eximentes putativas ', laS que consisten en la falta aprecia 

ción de la realidad jurídica es decir, el sujeto piensa estar ac-

tuando bajo una causa de justificación, cuando 1sta no existe. 

lit punibilidad ha sido definida como la amenaza por parte de la 

ley, de:aplicar,una.sanción dentro de un mínimo .  y un máximo a 

todos aquellos que realicen, la conducta descrita en el tipo legal, 

es el ejercicio del jus puniendi del ;Estado a una conducta típica. 

Las excusas absolutorias son el aspecto negativo de la punibill-

dad y consiste en In remisión expresa de parte"de la' ley, de la 

aplic 	de la sanción, dejando el carácter de delito ala con-

ducta, el firndame to legal de las excusas absolutorias es el in-

teri,...s preponderante. 

Las.condiciories objetivas de penalidad no han sido consideradas - 

por los autores como elementos esenciales del delito, sino como 

elemulto accesorio, fortuito. Asimismo no Se ha delimitado en 

la doctrina la naturaleza jurídica de estas, pero generalmente se 

han definido Corno aquellas exigencias ocasionalmente esurblecidas 
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(3) 	' por el legislador para que la pena tenga aplicación. 

11- Familia 

Concepto 

Sociológicamente familia es una agrupación elemental compuesta - 

de individuos concndonados, a virtud de una unidad biológica, de-

la que forman parte la unión sexual, la procreación y la deseen-

chi de un progenitor común. 

juddicamente familia, según Carbonier, es un conjunto de perso 

nas ligadas por el matrimonio o la filiación, o bien como indivi-

duos vinculados por los lazos de consanguinidad o afinidad, resul 

untes a su vez de las relaciones matrimoniales o paternofiliales." 

(4) 

La familia es considerada por los tratadistas de nuestro tiempo-

corno.una institución esencialmente (tica, colocada bajo el impe-

rio del derecho para su protección. 

"La familia puede ser legítima o legal y natural: la legítima es - 

aquella fundada sobre la unión matrimonial y la natural es la que 

tiene por base la unión libre de dos personas de distinto sexo95)  

2.- 

U. Metilo j uridicu que liga a personas entre sí, bien por proce•• 



der unas de otras, bien 1)or creación de la ley se 4.laina paren- 

tesco () filiación; en el primer caso, el parentesco se llama natu 

ral y en el segundo legal, 

El sistema de parentesco consiste de una estructura de papeles y 

relaciones basadas en lazos de sangre (consanguinidad) y de ma- 
(6) 

trimonlo (afinidad) que liga a los hombres. 

•.. 

El Código Civil vigente en el Distrito Federal reconoce tres cla-

ses de parentesco; el de consanguinidad, el de afinidad y el civil. 

El de consanguinidad es el existente entre personas que descien- 

un mismo progenitor; el de afinidad se adquiere por con-

traer matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer y-

viceversa; y el civil nace de la adopción. 

El parentesco de consanguinidad es bilateral' si procede del mis-

mo padre y madre; es unilateral si sólo es común el padre o la 

• madre, 	 • 

En relación al parentesco se considera el grado y la lineal cada-

- :generación forMa un grado y la serie de grados constituye lo que 

se llama linea de parentesco, La linea de parentesco c..5 recta o 

• transversa: la recta se compone de la serie de grados entre per- ... 

sonas que descienden unas di otras y la transversal de la serle -

de grados entre personas que sin descender una de otra, proce-

den Lie un progenitor o tronco c.omini. La linea recta ca aseen-, 
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dente o descendiente Ascendente, la que liga a una persona con 

su prognito del cual procede y la deseendente'yiceversa?;..eri1q ., 

ifnea, recta .los f: grados Se cuentan. por el número de generaciones- 
. 

excluyendo  el de las personas, 	.. 

sal HL  • ,‘. '1)111 	 o neraciones sulendo por una dc 

las lineas descendiendo por 	-otra,  o p‹-.)p 9l.  número do perso'. 

quer haynas 	 s de uno a 0t1"(;..(1'los  extremos que socsot171d  

citlYc.:ndO la del pr()genitoi, 0 . tr:ÓnCo. , C0,111(1. 

Efectos.' 

Los efectos en la familia se tasan primordialmente respecto a: 

a). Los cónyuges 

b). La familia entre sf 

c). Los hijos 

d). Los bienes 

Los cónyuges deberán contribuir a los fines del matrimonio, que 

constituye la familia, asf como a socorrerse mutuamente, contri 

huir económicamente al sostenimiento del hogar, a la educación-

de los hijos, se proporcionarán alimentos en la medida que la - 

ley lo señale. Respecto a la familia habrá ig,ualdad entre sus - 

mi embi.'os, y la 	dad j u dell ea es para el hombre y la mal er 

Igual; podrán 	vi vvr s in ITSIrieCioil011 sus derechos, 'llenen -- 
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derecho y capne ldad pura enajenar, administrar y contraer sobre 

sus bienetV4,0s. cónyuges deberán vivir juntos, ayudarae mutua- 

mente tendrán dentro del hogar autoridad para resolver de co - 

rala acuerdo lo relacionado con el mismo: formación y educación 

de los hijos; podrán desempeñar cualquier actividad .siempre que- 

esto no dañe la moral de los hijos y de la familia en general. En 

relación 'a los bienes se determinará por ello la forma .de distri— 

bución y control de los mismos, para contratar entre ellos se re

can 	

-• 

r 

ber - - • 

.- El delito 	querella 

.- Concepto 

La palabra querella es netamente romana y deriva, de querelam - 

Instituere, que sipifica queja, lamento; sin embargo se le ha 

considerado como toda acusación o queja que se pone contra otro,. 

quien , ha realizado algún agravio o cometido algún delito, pidiendo 

por tanto se le castigue: 

jurídicamente la querella puede difinirse como una manifestación--

,de volüntad, de ejercicio potestativo, formulado por el sujeto pa—

sivo u ofendido, con el. fin de que la autoridad correspondiente to 

quiere autorización judicial (bienes 

excepción de los casos de otorgar 

tad del otro. 

caución para 

en sociedad conyugal), 

obtener la 
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me conocimiento de un delito no persegulble 'de oficio Y',se per-

siga. 

Para Fiarían, "la querella es,un derecho subjetivo plblico vincu-, 

lado a la persona e inallenable". (7)  Angel Martín= manifiesta: - 

"La querella es un derecho, es una faculuid de dpo meramente -• 

subjetivo, qué pertenece a la persona ofendida por el delito, y 

qtle al salir de su esfera interna, se convierte en una manifesta 

clón del acto volIttvo en uso de la libertad.'(8)  

La querella no es un elemento de delito pues la existencia o lo--

existencia del mismo no depende de la voluntad del ofendido, no - 

es una condición objetiva de punibilídad aunque es evidente que--

sin querella no podrá ejercitarse la acción penal, por ello la que 

rolla es una condición de procedibilidad, porque la acción penal -

no se puede ejercitar sin ella. 

La querella consiste en la manifestación fehaciente del ofendido,-

o de su legítimo representante, en el sondo de que es su volun 

tad la persecución del delito y la sanción de quien resulte res-

ponsable, cuando éste no es perseguible.de oficio, 

El ofendido puede abstenerse de presentar querella si esto es -

conveniente a sus intereses y no puede obligársele a ello. 
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- (Vit:1(;!"-; pueden ell.Irc,:r a qaerella. 

Las personas facultadas normativamente para formular la querella - 

se encuentran 

go de Procedimientos .Penales vigente en el PiStyitq Federal, 

señalada!,  expresamente en 	articulo 264 del Códi-

go  

de los delitos se haga -- 

bastará que ésta, aun-

verbalmente su queja, para -- 

los artículos 275 y 276. 	Se - 

reputará parte ofendida :para tener por satisfecho el requisito de 

la 'querella necesaria, a toda persona que haya sufrido algún per—

juicio con motivo del delito; y, tratándose 'de incapaces a los as-

cendientes y, a falta de.  éstos, a los hermanos o los que repre-- 

Las- querellas presentadas por las personas 'morales, podrán ser -

formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y -

cobranzas con cláusula especial, sin ser necesario acuerdo previo 

o ratificación del'consejo de administración o de la asamblea --

de socios o accionistas, ni podar especial para el ella() con-

creto. 

Para las querellas presentadas por personas frsicas , será, sufí--

ciente un poder semejante, salvo en los enso.11 de rapto, 
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necesaria la querella de 

que sea menor de edad, 

indica "Cuando para la persecución 

la parte ofendida, 

manifieste 

que se proceda .'en los t/rmlnos de 



, 	 „ 
pto y a,itilterio, en cioritte' so:o 3e '.tettrirt1 pot fortlitilada airectlt - - 

mente por alguna de las personas a qukn se refiere la parte 'fi-- . 

nal del párrafo primero de este artículo. 

' 	' 	 • 	" ' 	• 	 . 	• 	 • 	, 	, 	• 	, 	_ 

La querella puede ser presentada; verbalmente por :comparetencia-••-" 
. 	• 	 . 	. 	• 	• 	.• 	• 

directa ,o" por escrito,  llenando únicamente los requisitos seilaladOs

por‘  el articulo 275 del Código de. Procedimientos Penales; compro- 

bándose .  además la personalidad del, querellante conforme a ' lo 

puesto en el" arttc.ulo 264 del mismo ordenamiento. 

Según la Suprema Corte de Justicia, para tener por formulada la - 

querella no es necesario el empleo de frases especificas, contan-

do con la manifestación del, ofendido se desprende, sin duda algu- 

na, el deseo de que se Inicie la acción penal en contra 	deter- 

minada persona por hechos concretos. 

Cuando la ley exige la querella para la persecución de un delito - 

hasta para su existencia que el ofendido ocurra ante la autoridad 

competente puntualizando los hechos en que se hace consistir el - 

delito. 

3. - Querella formulada por menores. 

En niiel.itra le;d:-,1ación, el titular (1,1 derecho a .querellarse es el 

mutila 	 ,..-.tarldo 	 verbal para Inleinrse - 

el prol.',edlniiento, curitorme a lo dispuesto en el artículo 25,4 del 



Código de procedimientos penales; pudiendo presentar, además ln 

querella cualquier ofendido por la infracción ascendiente, her--

mano o representante legal en los casos de menores e incapaces, 

En los casos reates .y concretos suelen presentarse situaciones 

conflictivas cuando hay oposición deº parte de algún ofendido. o 

del sujeto pasivo, a que se proceda a Iniciar la persecución del-

delito (averiguación previa), esto es: 

a). El menor desea querellarse, peró los ascendientes no, 

b). El menor desea querellarsé y un ascendiente, pero otro no - 

e). El menor no desea quereliarse, pero los ascendentes sf, y - 

d). El menor y un asecTicilente no desean querellarse, pero otro 

sr. 

Según Cesar Agusto Osorio y Nieto, "en el primer supuesto de- 

berá atenderse a la voluntad del menor, toda vez que es el titu-

lar del derecho, y si bien el Estado no tiene un interés directo-

en la persecución del delito o lo margine en función de la volun-

tad del interesado, Insta un principiO de interés particular por - 

parte del menor para que la autoridad inicie la persecución". (9)  

Sin embargo si el menor es incapaz para dirigirse, en virtud de 

no tener capacidad de comprender y actuar conforme a determi-

nadas circunstancias delictivas en su agravio, por su falta de -- 
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madurez, 	r lo cual la ley 'miela a los ascendientes o ta017(18 

o representátites legales, para que en,.sti .representación inicien - 

o terminen un procedimiento de querella, por la conveniencia en 

interesen del menor, 1°1 cuales deben proteger!  y  quienes 

son los únicos que pueden visualizar lo conveniente para el me-

noi• por ello debe seguirse la voluntad de estos, anteponiéndose 

a la del; menor. Vrg. artículo 93 del c.p. y 271 c. p. 

En cuanto a la segunda hipótesis, no existe realmente problema 

ya que sólo hay una oposición de opiniones, que podríamos 

mar doméstica, pero existe el principio de interés y una mayo--

ría de opiniones justificando la procedencia en la actividad judi—

cial. 

El tercer planteamiento debe resolverse en el sentido de poner 

,en movimiento a la autoridad, en razón de existir un Interés y - 

una manifestación de voluntad conjunta externada en el sentido -

de que se inicie el procedimiento. 

El cuarto caso debe resolverse dando curso a la función ministe 

rial, por razón de existir el principio de interés jurídico htisleo, 

de una persona facultada normativamente para formular querella, 

- 	Divisibilidad de la querella. 

Se presenta con cic ta frecuen 	los delitos perseguibleH a - 



petición. 'de, sujetó. pasivo u - ofendido, una. sitpaCión qué,podrfa. lla. •       , 	-      

piarse "disdsibilidad'de In querella'', ht.cual aparrincipalmen... ece p.,  

te en los delitos relacionados con el tránsito de vehículos, la  raen.. ,' , 

donada situación se observa en los siguient.es casos: 

En un solo hecho, presuntamente constitutivo de uno o varios 

delitos, aparecen como indiciacios dos o más sujetos: 

b), Mediante una sola conducta realizada por un sujeto, se produ 

cen varios resultados probablemente Integrantes de figuras tf 

picas. 

En la primera hipótesis señalada acontece que el ofendido mani-

fiesta querellarse contra uno de los presuntos responsables, pe-

ro no contra otro u otros: en la segunda, el ofendido se querella 

con la lesión jurídica sufrida por uno de los ilícitos, pero no por 

todos. 

La querella es divisible en virtud de que esa institución procesal 

tiene el carácter de derecho potestativo, y como tal, el titular - 

de (me derecho puede ejercitarlo con la libertad, espontaneidad y 

discreclonalidad propia de tal tipo de facultades, ya que en caso 

contrario no se estarla en presencia de un derecho potestativo. 

No existe norma expresa que prohiba la divisibilidad de la quere 

lia, ni a cuanto a persona, ni en relación a delitos y en atención 
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a la posibilidad de tracclonar la querella, en nada desvirtúa la-

naturaleza de ésta y si conserva y respeta su característica de• 

derecho potestativo, en mérito de las razones antes externadas-

se concluye, la mencionada Institución es susceptible de divisibi 
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CAPIl'ULO TERCERO 

ESTRUCTURA JURÍDICA DE LOS DELITO 

DE QUERELLA 

NCEPTIJAL,IZACION JURÍDICA 

técnica jurfdica penal concibe el tipo como un concepto bási-

y específico del derecho penal y señala corno elemento esen--

cial del delito, la Unicidad de la conducta punible, 

Al tipo lo entendemos corno la descripción objetiva de las conduc 

ras punibles hechas por el legislador en cada uno de los artícu—

los del código relativo, 

El Código Penal para el Distrito Fedral en materia de fuero co-

men y para toda la ibpablic,a en materia del fuero federal, publi 

cado en el diario oficial el día 14 de agosto de 1931, establece -

las conductas corno delito y la penalidad a que se harán acree-

dores los agentes activos de las mismas, en igual forma desig-

na la forma de persecución, es decir, cuando se seguirá de ofi-

cio y cuando por petición de parte ofendida (querella). 

Así dicho ordenamiento prevé y sanciona como cielitos de quere- 

lla a: 

El adulterio, cuyo significado general es: la relación carnal 
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—coito normal, completo o incompleto— e un casa 

ersona que no sea su cónyuge, art. 273 e. . 

• Abandonp de cónyuge,, consistente en desasistir al cónyuge,-

dejarlo sin recursos para atender sus necesidades de SU lo 

tencia (art. 336'c, p. ) 

• Contagio de peligro  ventreo entre cónyuges, es Poner. en Pe-

ligro al cónyuge sano de contraer sifilis o un mal venóreo - 

por medio de relaciones sexuales (art. 199 c.p. 

4. Golpes y violencias físicas simples, considerándose simples-

cuando no causen lesión y se infieran con intención de ofen—

der (art. 344 c.p.) 

5. Injurias, es toda expresión proferida o toda acción ejecutada 

para manifestar desprecio a otro, con el fin de hacerle una-

ofensa (art, 348 c. p. ) 

6. Difamación, es comunicar dolosamente a una o más personas 

1,1 imputación que se hace a otra persona física, o persona - 

moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto-

o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle --

deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de-

a)guten (an 350 c, p. ) 

- 



- Calumnia, es la irniiiita'ción de un 110,,,Illo determinado y coilfic4 

do'como delito a una p:..Irsonit, cuando este (lecho es falso, o 

es inocente la persona a quien se imputa; o quien presenté, de , 

nuncia, quejas o acusaciones calumniosas; o al que parfiliacer, 

aparecer .;a. una :'persona inocente como culpable de un delito 

forma calumniosa, ponga ésta su casa o en, otro , lugar adecua-

do para el fin, una cosa que pueda dar indicios o presuncitaies 

de responsabilidad (art. 356 c. p,)  

- Daño en propiedad ajena. imprudencial,, ,  lesiones Imprudenciales 

con motivo de tránsito de vehículos (de las comprendidas en 

los artículos 289 y 290 del mismo ordenamiento), cuyo texto --

señala corno necesario que el presunto responsable no se hu-

biere encontrado en 9stado de ebriedad o bajo el influjo cite es 

tupefacientes u otras sustancia que produzcan efectos simila—

res. (art. 62 c.p.) 

Estupro, el cual se presenta cuando se tiene cópula con mil,-

jer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su-

consentimiento por medio de seducción o engaño (art, 262 c, 

p.) 

10.- Rapto, se constituye cuando se apodera de una mujer por -

medio de la violencia física o moral, de la seducción o del-

engaño, para satisfacer algún deseo erútieu sexual o pa al ca 
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sarSe. art. 267 `c. p.) 

Abuso de confianza, él cual se configura, cuando el sujeto 

activo disponga 	ra sf o para otro de cualquier cosa ajena pa, 

mueble, de la'que se le haya transmitido la tenencia y no - 

el dominio (art, 382 c.p.) 

12. Robo entre cOnyuges p parientes consanguíneos o afines. Co: 

mete el delito de robo, el que se apodere de una cosa ajena 

mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que 

puede disponer de ella con arreglo a la ley (art. 367 r 378 

c. p.) 

13. Fraude entre cónyuges o parientes consanguíneos o afines, - 

Comete el delito de fraude el que engallando a uno o aprove 

chfindose del error en que éste se halla, se hace ilfeitamen 

te de alguna cosa o alcanza un lucro indebido (art. 390 r 

386 e. p. ) 
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EL DELL r0 

coN r EX ro 

os delitos de querella se encuentran establecidos en nuestro, có 

digo penal vig,ente, y son aquellos tipos que necesitan para 

prosecución la manifestación expresa del sujeto Pasivo, quien de 

berá ser quien solicite se Inicie la investigación de la conducta 

constitutiva de delito en su agravio y se aplique la pena por la 

ley señalada, para tales casos, y las cuales el Estado no persi-

gue de oficio. 

Los delitos de querella pueden ser ejecutados en cualquier ámbi 

to de la vida cotidiana, y afectan de forma directa o indirecta a 

la familia. 

Cuando los delitos de querella de parte se dan entre miembros 

de la misma familia, estos deben ser tratados de manera dife-

rente a los realizados fuera de ella, pues no es posible introdu 

cir a la institución familia el campo le la delincuencia coinCtri,-

sin antes hacer un estudio sobre las causas que dieron origen 

a una conducta típica, en donde ainlx)s sujetos de la relación - 

son familiares, y es muy diferente la conducta entre familiares 

que entre no familiares, toda vez que los lazos y relaciones pue 

den llevar a conductas típicas, las cuales se realizan sin la in-

tención "real" de causar un "daño al ofendido, 
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9 

or e o, calos casos do delitos de querella entre familiares:  

ley ,di la opción al sujeto pasivo que sea él exclusivamente quien' 

solieite la persecución del delito, toman( en cuenta• que puede  

éctarlo más la detención del familiar, que la conducta,reallzacki' 

en su contra y la cual Pudo ser leve' relativamente, a s con 

cuenclas •,de desequilibrio y rompirnient.o de lazos familiares..(g 

neralmente) que de hecho se presenta, e Incluso en ocasiones el 

daño lo recibe el mismo sujeto activo, como lo es en el caso de-

lesiones con motivo de tránsito de vehículos, 

El legislador al dar carácter de delitos de querella, a delitos 

que son de oficio, lo hace en virtud del interés preponderante, - 

que es el nücleo familiar, ya que en ciertos casos es más Impor 

tante que éste sea protegido, que el patrimonio u honor del Buje 

to pasivo, ya que éste aunque aparentemente es de menor jerar-

gura, tiene mayor relevancia en sus consecuencias, y por ende - 

debe ser protegido anteponiéndose a un bien que parece ser de - 

mayor jerarqufa, 

Por ello es necesario trasladar a los delitos de querella entre -

familiares a una esfera diferente, en donde gente especializada -

(sociólogos, psicólogos, etc,) apreciarán y determinarán con tila 

yor precisión las causas internas y externas que dieron origen a 

dichas conductas típicas y con ello no sólo comprenderlas, sino- 

62 - 



resolverlas . cié,. forma pertnanettte, ctnt lo cual se crea conciencia 

en el sujeto:,activo _sobre la'., repercusión de su conducta' para la- . 

rar con ello la .Integración; arinonfa y .estabilidad de la familia', 

Esto en ningún.momento trata de significar que los delitos ae que 

rolla entre familiares no sean dolosos sino que la intencionalidad 

no 1)uede ser igual a los otros casos, pues el sujeto activo en la-

mayoría de los casos, al' realizar su conducta, no lo hace con la. 

convicción de delinquir y al engañar, injuriar, robar, etc., a un—

familiar no lo hace con la idea de hacer una conducta llamada 

"delito". Sin embargo existen casos (excepción) en donde el suje 

to activo realiza su conducta con la idea de dañar a su familia, - 

sin importarle los efectos de su conducta por ello la necesidad - 

de determinar la causa de la conducta, para definir si al actuar-

io hizo con el deseo de delinquir (y es un peligro potencial, fu- - 

turo de repercusión social), o si su conducta no fue realizada con 

el fin de dañar, sino negligente pero no delictiva, sobre todo no-

debemos olvidar el interús preponderante que le atribuye el le-

gislador a la relación familiar, al dar un trato especial a estas - 

conductas, 
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TRATAMIENTO juRipuco DE LOS I)ELITOS DE QUERELLA 

CUANDO ESTOS SE RCALIZAN ENTRE FAMILIARES, 

uestra, legislación no hace un tratamiento espeCial‘ en 'loa dell - -

tos de querella, entre familiares, sino los trata en forma genera 

es decir, señala, el delito y su penalidad. 

Los delitos de querella señalados por nuestro ordenamiento penal, 

cuando se realizan entre famlliares no son definidos o' tratados de 

manera diferente a cuando se da entre no familiares, aunque en -

algunos casos la penalidad señalada vade, sin embargo los trata 

distas han hecho análisis sobre estos y le han dado diversidad de 

enfoques. 

Los delitos de oficio a diferencia de los delitos de querella, uf -

hacen un tratamiento especial, cuando estos se realizan entre fa-

miliares, pues anteponen el Interés preponderante, el núcleo iami 

liar, como es el robo, el fraude, el contagio venéreo, que por - 

generalidad son perseguidos por mandato legal, con independencia 

de la voluntad del ofendido, sin embargo, cuando estos si vean—

zar, entre familiares, el legislador los enfoca de manera diferen-

te y en algunos casos disminuye o aumenta la penalidad y en otro 

los extrae del ámbito de oficio, para hacerlo:3 (1.2 querella, 



Adulterió 

Se encuentra senalado el tipo de adulterio en el art.ículo 273 

Codigo Penal vigente en el Distrito Federal y textualmente expre 

sa: "Se aplicará prisión hasta de dos años y privación de dere-

chos civiles hasta por seis años, a los culpables de adulterio - 

cometido en el domicilio conyugal o con escándalo". 

El adulterio es yacer ilícitamente en lecho ajeno; es el ayuntamien 

to carnal ilegítimo del hombre con mujer siendo uno de ellos o- - 

los dos casados. 

En su significado general, adulterio ea la relación carnal-coito - 

normal, completo o incompleto- de un casado con persona distin 

ta a su cónyuge. 

"Su denotación común corresponde al derecho civil, el adulterio es 

la violación a la fidelidad que se deben recíprocamente los cónyu-

ges, consistente en el ayuntamiento sexual realizado entre perso-

na casada y persona ajena a su vinculo matdmonial,"0  

Para González de la Vega, esta infidelidad carnal del c6nyuge — - 

constituye siempre un ilícito civil, pero no necesarianwme inte- - 

gra un ilícito penal, es decir, no todo adulterio es mi delito de - 

- 65 - 



adulterio, toda vez que el tipo exi 	-alice 	concrciones -. 

especiales, corno son el escándalo y/o la violación al domicilio 

conyugal. Un acto de adulterio es la infidelidad de un casado -

(acceso,carnal) con persona ajena a su matrimonio, presupone-

el vínculo matrimonial civil existente en el momento del acto; 

en la práctica, salvo casos de sorpesa in graganti o de confe—

sión de los responsables. iLs difícil la comprobación de este.--

por la fácil desaparición de sus huellas.12)  

Algunos autores manifestan, únicamente se da el adulterio cuan 

do hay ayuntamiento sexual por la vía natural, como son los tra 

tadístas franceses; la doctrina italiana se orienta en sentido de,  

admitir cualquier relación de tipo sexual. Así autores como --

González de la Vega creen, 'el adulterio puede darse cuando --

hay acceso carnal consistente en conctibito natural, o al reali--

zarlo contra natura entre hombre y mujer, sin embargo excluye 

cualquier otras obscenidades, por íntimas que sean y los actos-

de homosexualidad". (33 

Autores como Maggiore consideran que "aún los actos de luju- 

ría distinto a la unión sexual, pueden constituir adulterio en al 

guisos casos, con tal de que no sean inequívocos y gravemente-

obscenos, es decir, que no sean inequívocos como el beso. o - 

de poca importancia como un tocamiento fugaz". (4)  
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Os elementos necesarios n el utitiltel•io 	(itic estt..> se cc:: 

ta en graves cOndicloties de afrenta como son:. 

En, el domicilio conyugal, entenclióndose este como la casa 

u hogar donde están establecidos o,donde viven permanente 

o transitoriamente los cónyuges. 1.,o que el legislador pe- 
. 

nal contempla es la injuricisa y despectiva actitud de intro-
. 

ductr al participe it la habitación comen. 

b). - Con escándalo, consistente en< el desenfreno exhibido, en 

la notoriedad que se da de la situación adulteriana, lo cual 

afrenta al cónyuge inocente por el ridiculo a que se le ex-

pone ante los demás, en tórrninos generales consiste. en — 

que los adulteros ostenten cínicamente sus amorfos o los -

den a entender claramente con su conducta de desenfreno. 

El adulterio ha sido un delito de grandes controversias principal 

mente en relación a que el tipo no señala como se comete 6stc,-

al no manifestar los actos constitutivos del adulterio, Angel Mar.. 

tinez alude: no existe en el tipo definición del adulterio, pues el-

artículo 274 y 276 del código penal establece normas proceSales'-

el artículo 273 señala la sanción y el articulo 275 señala sólo se 

castigará el adulterio consumado; pero no se dice nunca que es-- 

el adulterio. (5) Fernando Castellanos considera, no importa la - 

fa int de di finición del adulterio, porque exigirla equiva kiffi' a con 
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legislador per::.:no",.. haberdefinido la cópula, la vida, 

por su parte Raid Carrancti y Trujillo manifiesta ;.si• hay necesi-

dad de definir el adulterio en la ley para evitar controverslas, 

I gislación mexicana 	señalado,' el delito de adulterio se 

perseguirá CailcamTte a petición de parte ofendida, toda vez que 

es al cónyuge ofendido y sólo a ºéste co-

rresponde solicitar su prosecución; y al hacerlo de oficio por 

parte del Estado, puede dañar más a la familia que el acto mis-

mo, por ello el articulo 274 de nuestro ordenamiento indica '14c:o-

se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyu-

ge ofendido, pero cuando este formule su querella contra uno so-

lo de los culpables, se procederá contra los dos y los que upares 

can como codelincuentes. Esto se entiende en el caso de que los 

dos adálteros vivan, estén presentes y se hallen sujetos a la ac- 

ción de la justicia del país; pero cuando no sea asi, se podrá -- 

proceder contra el responsable que se encuentre en estas condi-- 

ciones".' 

El único titular de la querella es el cónyuge ofendido, esto obe-

duce principalmente a que el.le elo,Público que reclamo la re-

presión, puede enfrentarse al interbá de la familia y de los hi-

jos, de lo cual el esposo ofendido debe ser el único juez, cuan-

do este no desee querellarse el Ministerio Público no puede ini - 



ciar su `persecución tie ofaéiCÇ 
••••• 

CI precepto no es cOnti!aria la  

este caso, el acto de adulterio necesariamente es reith.- 

zado 	ss- pérsonas; y por ello la querella 	contra de uun 

a lcanza a in otra, debido a la• propia naturaleza del delito, y,en 
tonces el cónyuge ofendido tendría la facultad de sólo "acusar" 

uno segán su propia conveniencia, cosa contraria al tIrmino 

len el adulterio doble con escándalo, al ser públicamente afrento-

so a los dos cónyuges inocentes, cada uno tiene la independiente 

facultad para querellarse. 

Es importante hacer expreso que el articulo 275 del mismo urde 

namiento manifiesta "Sólo se castigará el adulterio consumado", 

ello obedece a que los actos preparatorio o los antecedentes a 

la fornicación adulterina son generalmente equívocos y su perse-

cución se prestaría a errores e injusticias.(7.) 

En tal virtud, el adulterio es un delito instantáneo, se consum—

en el momento del acceso carnal, no admite la tentativa, es autó 

nomo, normal,de acción y formal. 

El adulterio como todos los delitos de qderella admire el perdón.' 

del ofendido como señala el artículo 276 c. p. "Cuando el ofendi- 
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cesará todo perdone a su cianyu Procedimiento si.'ap su ha 

efecto del per p9sr19r es el extinguir la 

si el adulterio Tema c1 gran discusión ha sido el poder precisar 

Alberto González- otra área del derecho como lo seria el civil. 

dictado sentencia, y si ésta se ha dictado, no producirá efecto -

alguno, esta  disposición"  favorecerá  todos  los resPonsahles" 

delito por el cual se hace remisión expresa o tácita de/ agravio 

ara que no se inicie el Procedimiento o para su terminación, 

por su naturaleza debe ser, regulado por el derecho penal o por. - 

Blanco refiere, "en el siglo XVI Julio Cla'ro habla destacado que-

la infidelidad conyugal era problema de competencia del campo - 

de la moral, así cita que Beccaria es el primero en sostener la 

improcedencia de incluirlo en el catálogo de los hechos punibles. 

risso manifestó el adulterio es un atentado a la moral no un dell 

to por ser violatorlo de una promesa. 

Se ha alegado que el adulterio debe reprimirse penalmente por--

que quebranta la fidelidad conyugal, que es el bien jurfdico tute-

lado, y al respecto González Blanco señala; Carrara manifiesta -

que la fidelidad conyugal constituye un deber jurídico, por ello -

debe elevarse a delito únicamente civil; Jiménez de Azúa y eine -

ca indican, el reprimir el adulterio por quebrantar la fidelidad -

conyugal, eiulvaldrfa a castigar la infracción de los clec) re-; ino 
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roles mas que jurfdieos, 	Lang niega que el •adulterio ataque el - 

orden familiar, toda vez que cuando un matrimonio concilie el adul 

cerio ya no existe el orden, la, armonía y el amor familiar sino -

de una manera nominal, ficticia,-`(8)  

Por  -lo señalado podemos considerar, el adulterio:ataca en MuchriS.'. . 	• 	. 

casos la institución familia, pero: todaa . aus consecuencias deheh 

ser privadas y por ende ser tratadas de' manera .diferente a la 

meramente penal toda vez . que este tipo de conductas efectivamen-

te ofenden al cónyuge inocente. y tiene causas de tipo subjetivo en 

tre ellos, y al momento de presentarse el adulterio ya se encalen 

tra roto el equilibrio familiar; obviamente no todo acto de adulte-

rio será delito, sino únicamente el realizado en domicilio conyu-

gal o con escándalo, en el primer caso es notorio el daño al or-

den familiar, pues la conducta del sujeto activo, es una muestra -

clara de menosprecio al cónyuge inocente que sufre la afrenta en su 

propio domicilio, lo cual muestra, que el cónyuge culpable desea - - 

(dolo especifico) se entere de la situación adulterina, 	En el segun--

do caso es mas dificil señalar la intención del adultero (a), de da—

ñar a su cónyuge al hacer pública la situación adulterina, al no ser 

muy común en tales casos, se exhiban públicamente, con la idea 

de que se den cuenta, 
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eucp,sa rie 	un punto 	vista flexible tratar •el adulterio 

considerando las causas y efectos del mismo, para no darle Culi 

corriente resolución Penal,• sirio buscar* otro medio per el cua l e  

solucione el problema familiar,• pues con meter a a "cárcel' a 

adúltero (a) no se soluciona e conflicto familiar, :el cual da 

no sólo a los cónyuges, sino, princiixtbnente. a los hijos, por el o 

la imperiosa necesidad de que didtIOS delitos tengan un enfoque Só 

lo civil y no penal. Cuando el adulterio se presenta es porque - 

por no haber "amor" entre los -.  se ha roto la armonía familiar, 

cónyuges, lo cual los mantenía unidos; es deelt, .se•ha, perdido el 

interés en el cónyuge, ya sea de índole sentimental o bien sexual, 

así la querella del cónyuge ofendido, rnás que perseguir un delito 

es un deseo '1e venganza, forma de defender su orgullo ofendí lo - 

con el desprecio del otro cónyuge, al creer ha sido sustituldo(a)'' :• 

por otro (a). En la mayoría de los casos de adulterio el cónyte.; 

ge ofendido desea que el culpable sea castigado por no haber cum 

plido con la promesa de fidelidad, y en virtud de no poder hacer ,  

lo por sí mismo, acude a la autoridad para que sea ésta quien - 

sancione una conducta, derivada de cuestiones únicamente fami—

liares, las cuales el cónyuge culpable o el inocente no supieron - 

resolver, llegando al rompimiento familiar, queriéndole atribuir-

el carácter de "delito". 

De no, tJI dolteni debe salir del ámbito penal y quedar única- 
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mente Incluido en el ámbito' civil, Nim *seguir siendo causal 

divorcio, así como constitutivo de obligaciones económicas para 

con el cónyuge inocente y principalmente para con los. ilijos. 

Abandono de cónyuge. 

Esta figura típica, recolda en el artículo 336: del Código Penal 

vigente, sanciona el abandono de hijos o de cónyuge sin motivo 

justificado, privándolos de los recursos para atender sus'necesi-

Jades de subsistencia; tutela el debido cumplimiento de los debe 

res de asistencia familiar, trata de .evitar el desamparo de los 

miembros de la familia por parte de los padres o de uno de los 

cónyuges. 

El abandono de cónyuge e hijos, era considerado como delito de 

abandono de hogar, perseguible solamente a petición de parte,-

por querella necesaria, sin embargo la reforma del 15 de diciem 

bre de 1977 a los artículos 336 y 337 del código penal vigente,-

excluyó dicho concepto de abandono de hogar, y elimina las limi 

taciones de la querella, establece que , abandono de hijos se - 

perseguirá de oficio. 

El abandono de cónyuge se tipifica en el artículo 336 de nuestro 

ordenamiento el cual establece: "Al que sin motivo justificado - 

a in ndon e a sus hijos o a su cónyuge sin recursos paro atender 
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a sus necesidades u subsistencia, 1¢  aplicarán  cica un mes ye n" 

co años de prisión, privación de Os derechos e familia y pago, 

como reparación del daño, e las cantidades no suministradaa 

rtunamente por el. acusado", 

El abandono consiste en colocar a su etc pasivo en situación de 

desamparo material, que implique' la pihación,  aunque sea 

ineiltánea, cuidados debidos, con riesgo para la integridad perso- - 

nal. 	El deber de protecCión puede efectuarse por el sujeto activo 

desde la lejanta, es decir, no es necesario su corporal presencia, 

sino que por cualquier medio Idóneo proporcione los medios de sub 

sistencta necesarios. 

Esto, significa, el abandono de cónyuge, no se refiere al abandono 

material del sujeto activo, ya que si éste "abandona " el domici—

lio conyugal, y sigue cumpliendo con sus obligaciones de proveer - 

los recursos de subsistencia para la familia, no incurrirá en el - 

delito señalado por el articulo 336 c.p.: abandona a su cónyuge o 

a sus hijos tanto quien se aleja de ellos sin dejarles recursos pa 

ra atender sus necesidades de subsistencia, como quien no hallán-

dose separado no le ministra dichos recursos. 

Jiménez Huerta manifiesta, la expresión de " necesidad de subsis-

tencia " contenida. ea el articulo 336 e, p„ tiene un significado 

e:,,tricto al de alimentos; exigido por el artículo 3014 	códi- 
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go civil, por necesidad de u1.‘.;istúnciaW.ICHent 

tido de comida, vestido, habitación y la asistenela..en 

m feredad; as[ el incumplimiento ha de ser.absóluto, 

hay abandono cuando el cónyuge o los hijcis °dotaren ,con, 

propios. (9)  

.i . 4tores corno Porte Petit denominan el dellto'de:abandono 

yuge o de hijos, como un delito de "incumplimiento de obligado- 

nes económicas", en donde el bien jurídico: protegido 

ridad de la subsistencia familiar, siendo por ello 

sión, en donde la conducta omisiva pone en peligro la vida ra la 

salud personal del sujeto pasivo. (1°)  

sen 

caso deen 

por clic) no-

bienw 

El artículo 337 e, p. marca la forma de persecución de. dicho ti - 

po legal, "El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a pe-.,  

tición de la parte agraviada. El delito de alxindono de hijos se - 

perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público - - 

promoverá la desigiación de un tutor especial, que represente a- 

las víctimas del delito, ante el Juez, de la. causa, quien tendrá 

facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono 

de hijos se declará extinguida la acción penal, oyendo previamen 

te la autorickid judicial al representante de los menores, C1.1110(10 

el procesado cubra los alimentos vencidos y otorgue garantías su 

lid (MICH a juicio del Juez para la suly4istencia de los hijos." 



Mariano )111101OZ l'hiena indica 'es un desacierto dejar la perse • • 	. 

cución,' en los casos de ahindono de cónyuge a petición de parte 

'únicamente, pues se va en contra de la naturaleza del delito, en 

cuanto al, peligro presunto", (11) 

Sin ernUargo el legislador dejó el carácter de delito de querella-

al abindono de cónyuge, en razón de presumir de acuerdo a la 

(.poca actual, no es fácil que el cónyuge "abandonado" pudiera 

llegar a morir por el desamparo económico, dado el amplio al— 

cance ocupacional, y a los estrechos lazos de solidaridad que -- 

unen a los seres humanos. 

México se ha acentuado la tendencia al incumplimiento, prin-

cipalmente del varón de las obligaciones económicas Impuestas-

por la ley civil, para preservar la familia; resulta frecuente el-

caso de la mujer e hijos víctimas del abandono del marido y pa-

dre, lo cual se traduce la mayor parte de las veces en miseria-

económica y moral. De ello la necesidad de dar mayor atención 

al delito de abandono de cónyuge e hijos. sin recursos para aten 

der sus necesidades de subsistencia; las sanciones civiles han — 

fracasado y en donde, en virtud del interi,,s general y del rango- 

del bien 	peligro, se impone la necesidad de la protección pe- 

nal, p r ello la roforma del articulo 336 da mayor penalidad a - 

este 	siguicrido la corriente de otorgar mediante la ame- - 
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!taza de la pana, Una más eOralcit. tutela al holar y con olio'  

la, familia propiamente dicha, 

atandone de cónyuge, dice, Francisco Pavón Vaseoncelos t'e 

considera un delito doloso> , al r1ntierIr la Intención de incumplir-, 

la obligación de procurar al cónyuge o a los hijos los recursc)a 

necesarios , para la subsistencia, lo cual implica tanto conoctnileil 

to de la existencia del deber y representación de la conducta omi 

siva típica, como voluntad en su violación, la ley aumentó la pe-

nalidad para evitar con ello un aumento en la conducta, la cual - 

lleva a la crisis familiar y principalmente prevenir la realización 

del delito, consistente en el hundimiento del hogar doméstico, 517 

en virtud de que las sanciones civiles resultan frecuentemente in 

eficaces para proteger debidamente al cónyuge y a los hijos, la 

ley penal en forma preventiva modificó el artíCulo 336. e, p. , pa-

ra elevar al máximo la pena de prisión y establece específica-.  - 

mente como reparación del darlo el pago de las cantidades no su 

ministradas oportunamente. De esa manera, sin perder el espf 

ritu del ordenamiento legal, actualiza la pena y el infiere un - - 

triple carácter imponiendo sanción corporal, moral y económi- -

ca, consolidando aún más el ámbito de protección t'ami liar,(12)- 

Aunque para autores como Jiménez Huerta conciben "como exce 

si va dicha ta rifa penal y absurdo la penalización de deudas ci vi 



es derivadas del privalIstico concepto c c alimentos. (Civil)." (13)  

La ley señala en su articulo 338 c, 	"Para que, el perdón conec, 

elido por el cónyuge ofendido pueda producir la libertad del acu- 

a;deberá': éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado  

de ministrar por concepto de alimentos y dar fianza u otra cau-

ción de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le correspon 

El perdón es una causa de extinción penal en los delitos de que-

rella (art. 93 e.p.) y por regla general se limita a la expresión 

de voluntad del ofendido, sin ningún otro requisito adicional sin 

embargo la ley puede señalar expresamente excepciones; así en 

el aixindono de cónyuge para producir los efectos de extinción, el 

perdón es condicionado al pago de los alimentos debidos, y a la 

caución de los sucesivos. 

Jiménez Huerta manifiesta, este artículo al igual que el 337 c.p., 

"Se subyace la errónea creencia de que la figura troica del artí-

culo 336 c. p. tiene por objeto y fin penalizar el incumplimiento -

de In obligación, consistente en pagar una pensión alimenticia - - 

previamente determinada, con notorio olvido de que la fundamen 

tación y la teleología de dicha figura delictiva es otra muy diver 

(14) 
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concurso, dé delitos L.:n el alundono de cónyuge o hijos cobxñ 

interIS cuando, como consecuencia de esta conducta orni.s.  

se producen lesiones u homicidio, como señala el artículo 

y Trujillo indica, "si del abandono resulta un dardo 'n 

querido por el agente, el dolo será preterintencional 

árt. 9 frac: II c.p.), siendo aplicable el art. 58 c.p. por confi 

gurarse el concurso ideal o formal'. 
(15) 

sostiene, "no es posible considerar como preme-

ditado un homicidio o una lesión de irregragable naturaleza pre-

terintencional". (16)  

Antonio de la P. Moreno señala, "si el agente activo asume una-

conducta Intencionalmente omisiva, para causar daño a la Integri 

dad corporal u originar la muerte de su víctima. cornete el dell 

tb correspondiente a los resultados causados. Si en cambio el - 

sujeto activo 'actúa en forma culposo, o imprudencia!, no previen 

do lo previsible, 'y con ausencia de intención dolosa, cometed -• 

el delito de abandono de persona por imprudencia, o culpa de le 

Si011eH u homicidio y ya no será aplicable el artículo 339 c. p. , - 

pero si la fracción 11 del articulo 8°, 60 y 61 del mismo ordena 

miento", (1.7)  
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El delito de abandono de cónyuge o hijos es un delito de omisión, 

plurisubsistente, de peligro, formal, permanente, fundamental o 
• 
autónomo y doloso. 

contagio venóreo entre cónyuges 

Esto tipo legal se encuentra señalado en el articulo 199 bis, 

y textualmente dice: "El que, sabiendo que está enfermo. de sffi „ . 

lis o de un mal veneren 	periodo infectante, ponga en peligro 

de contagio la salud de otro por medio de relaciones sexuales, 

será sancionado con prisión hasta tres años y multa hasta de tres 

mil pesos, sin perjuicio de la pena que corresponda si se causa -

el contagio, 

Cuando se trate de cónyuges, sólo podrá procederse por querella 

del ofendido.” 

El contagio de enfermedades venóreas, realizadas por cualquier — 

%/fa (penetración del órgano genital masculino o femenino, por vfa 

normal o anormal en persona de cualquier sexo, independientemen 

te de llegar o no a la eyaculación o seminario), es constitutivo 

de delito cuando se causa intencional o imprudencialmente. 

Cuando un enfermo conciente de su dolencia, practica relacionen 

sexuales con el propósito directo o eventual de transmitir su nf-

filia o blemorragla y lo hace, se conforma el delito•de lesiones 

- 



1 e .contagio atiSente 	toda o.eventiial . 

obedece . a las ,neglIgenclas o falta de' reflexión...delfcontantinaricir,': 

u; integrará' el delito de leliones Imprudendiales. 

inste tipo de, peligro de contagio venéreo es 

formal, de peligro, personal, monosubjetivo, 

autónomo, doloso. 

La ley expresa: el contagio venéreo entre cónyuges se persegui-

rá a petición de la parte ofendida, la condición legal de la que-

rella, subordina el ejercicio de la acción penal a la manifesta—

ción de voluntad del cónyuge ofendido, y encuentra su plena jus-

tificación, en virtud de la ofensa que a la honestidad del cónyuge 

ofendido implicaría la acusación pública, originada en la denuncia 

de un extraño al vínculo matrimonial, sobre la conducta punible - 

del culpable, con el consiguiente escándalo familiar. 

Todas las enfermedades venéreas son adquiridas en su gran ma-

yoría por, el notorio desenfreno sexual, del sujeto activo: no es - 

necesario saber que dichas enfermedades son comunes en 11113 pros 

titutas, para suponer ésta es la causa más directa de contagio, -

sin embargo no es el único medio de adquirirlas, pero cuando el - 

sujeto activo las contrae por cualquier medio y concierne de ésto - 

no hace del conocimiento de su cónyuge su padencimiento, para - - 

evitar en lo posible las rolad unes sexuales 11111ritales, Illientraf3 



r. 

• 
se córttriiiii 	 eón ella''PY11. 1•••el coiita o, ,s 

cónyuge ofendido puede solicitar la persecución, el hecho de que 

un tercero a las relaciones maritales haga PCIhhco esta situación 

arte de la intimidad sexual en el matrimonio y constituirla mA 

desagrado para el cónyuge contagiado. 

Nuevamente el interés familiar toma relevancia para el legisla 

dor, quien deja al libre albeldrfo del sujeto pasivo la persecu-

ción del delito, pues de no darse la "discreción" necesaria a 

(ste, se romperfa la unificación familiar, al hacer del conoci- 

miento de terceros situaciones de índole,meramente conyugal, - 

en donde por razones lógicas el contaminador no desea se haga 

püblico, al perjudicarle más si se conociera, en vez de quedar 

en la intimidad de su casa. 

Además la sanción de prisión señalada por la ley, resulta ina-

decuada por su Ineficacia ante el problema real debiéndose apli 

car medidas de seguridad o preventivas, (reclusión para tratii-

miento curativo del enfermo peligroso). (1)  

En los casos de peligro ale contagio vemércx) entre cónyuges, el 

ofendido tiene además de la vfa penal, la vfa civil, por medio - 

de la cual el cónyuge ofendido puede proceder a solicitar el di-

vorcio, si cordidera dicha situación afrentosa o peligrosa para 

su salud y k:,,J los hijos venideri 	con apoyo en el artículo 266 



Craeción VI del cOiligo civil para d 	Federal. 

4.- Golpes y violencias Irsi ,::as simples. 

El código penal vigente enumera como delitos contra el honor: 

los golpes y violencias físicas simples, injurias, difamación y 

lumnias, 

El honor tutelado penalmente es un idea objetivada por la con- - 

ciencia social, la pena se da sobre aquellas conductas que impli-

can una lesión al interés individual de la persona ofendida en or-

den al respecto y consideración a que son acreedores todos los - 

seres humanos; existen dos formas de sentir y entender el honor 

y sobre amixis se proyecta la tutela penal. 

a),- Desde el punto de vista subjetivo el honor es un sentimien 

to de propia dignidad moral, por la persona, valoración que 

el sujeto hace de sus méritos y virtudes. 

b .- Desde el punto de vista objetivo, es el honor la apreciación 

y estima que los demás tienen de una persona por su apa—

rente cumplimiento de los deberes morales, sociales y le- - 

gales, 

Son simples los golpes y violencias físicas cuando no causen k• 

slón alguna, y sólo se castiga si se infieren con intención de ofen 

- 



dora quien los recibo por lo cual so incluyen corno delitos con 

tra el honor, señalados en eLartrculo 344 c.p. y textualmente -

expresa; 

"Se aplicará de tres días a un año de prislón y multa cle cinco a 

trescientos pesos: 

Al que públicamente y fuera de riña diere a otro una bofeta 

da,un puñetazo, un latipzo o cualquier otro golpe en la - 

cara; 

II. - Al que azotare a otro por injuriarle, y 

111.- Al que infiera cualquier otro golpe simple". 

Los elementos objetivos en este tipo son: 

En la fracción 1. 

a). 	Públicamente, considerándose el lugar público de tres es-

pecies : 

1. Por su naturaleza, tiene ese carácter constantemente:- 

2. Por su destino, este deja de ser público para ser pri - 

vado durante el tiempo que no es accesible al público; 

3, Por accidente:  es el vedado al público y se permite su 

acceso en forma accidental. 

b). - Lucra de rifa, considerando 'ésta como In contienda de obra 

• 



y nú 	1-)4,1(1, bra se! alái 	.,'artteuld, 314 del misnio 1t - 

denamiento 

En la cara, entendiCndose , conlo la parte del cuerpo lituria-, 

no .comprendida desde la' frente a 	extremidad del mentón, 

y de una a otra oreja'. 

En la fracción II, 

El azote Inferido no cause lesión (azote, instrumento de su-

plicio formado por cuerdas anudadas y a veces erizadas de 

la punta, con que se castigalxi a los delincuentes: vara, ver 

gajo, o tira de cuero que sirve para azotar, Golpe dado con 

el azote). 

b).- Con el propósito de injuriar, de producir un dolor moral, -

de ultrajé al decoro de la persona, su fama, su honorabili-

dad, el animus injurlandi. 

En la fracción 111. 

a). - Es golpe simple aquel que no deja huella material en el 

cuerpo, no causa lesión. 

El elemento subjetivo en este delito es la intención dolosa, yspe-

cflica del sujeto activo, de ofender a quien recib,.. el golpe ..1H 

1111113 injuriarsdi= o dolo específico. por ello no admite la in►pru - -  

• 



Dada la pre,gencia del animes injuriandi, el delito. de golpe, doc-

trinariamente puede decirse, es un caso de injurias; el golpe es 

una injuria corporal violenta. jimenez Huerta considera al tipo - 

señalado en el articulo 344 c,p, como una injuria de hecho, al -

carecer de autonomía conceptual, toda vez que el mismo tipo se 

ñala "Sólo se castigará cuando se infiera con intención de ofen—

der a quien los recibe"; misma condición positiva "ofender",  po,  

nc en relieve su substancial naturaleza injuriosa. (19) 

Los golpes y violencias físicas simples por regla general .son per, 

segoilile por querella de parte, o-  sea debe satisfacerse esa Con-

dición de procedibilidad para que la acción pública persecutoria • 

se ponga cn actividad, por ser el honor un atributo eminentemen 

te personal, y la ley deja a la voluntad del sujeto pasivo la per 

secución de los actos que lo ofenden; a excepción de lo dispues-

to en la fracción I del artículo 344 c.p„ en donde el artículo -

34G c.p. expresa "No se podrá proceder contra el autor de gol-

pes o violencias, sino por queja del ofendido a no ser cuando - 

el delito se corneta en una reunión o lugar público". 

la legislador justifica su prosecución de oficio en los casos de 

p-ave publicidad; sin embargo no se encuentra razón para tal - 

excepción, pues ni las más atroces injurias o difamaciones o - 

,:alumnias 	al obligado procesamiento. 



CUI111(10 los. golpes o violepelas fralea.st slniple1F-se realizan entre 

faMillares se Siguen las reglas y penaltdades„del 

p.; sin embargo la ley. en , el•artículo.345 c..p.'aumenta 

dad cuando los golpes y violencias simples de los casos de las 

fraccionea I y II. se  infieran a un ascendiente, 

Las razones aducidas para • fUndar. la  agravación 

La P. Moreno son: 'tes golpes y violencias 

ridas por un descendiente a un ascendiente, demuestra que el a- 

gente ha perdido utdo concepto moral, y este acto constituye una .--

notoria falta de respecto, un acto repugnante, abominable y'con-

tra natura. Por ello es inexplicable que el legislador solamente • 

conceda tal agravación en los supuestos de las fracciones l  y 11, 

y no en el previsto en la fracción III: pues la posición del agen-

te con respecto a su ascendiente es la misma y tambibn debe - 

sedo la intención delictuosa específica ''. (20) 

Al señalar este aumento de penalidad en el artículo 345 c. p., se 

denota una clara proteccirm legislativa a la integración familiar,. 

al dar al ascendiente una categoría dift, rente, y se considera ma 

vor afr,:i¡ta en su honor si un desr., :ndiente realiza conductas len 

dientes a ofenderle gravemente, (,.iernostrando con ello la falta de 

respeto y amor a su ascendiente, los cuales se reflejaren.' con el 

quebrarle.' trd cuto de las relaciones fan] i liar  



los golpes y violencias físicas simples se rea•-

lizan en ejercicio de corrección, no son punibles según lo dispues 

to en el articulo 347 c.p., precepto inótil ya que el derecho de -

corrección eliniina la posibilidad de que la conducta este animada 

la. intención específica de ofender a la persona a quien se re- 

Injurias, difamación y calumnias. 

`Los cielitos de injurias, difamacirnr y calumnias se encuentran -

dentro del capítulo de los delitos contra el honor y la sanción; 

se establece (como en los golpes) para proteger la reputación de 

las personas y su propio sentimiento de dignidad, por ello su per 

secución es querella necesaria, con excepción de los casos sella 

lados en el artículo 360 c, p. 

Las injurias son: "Toda expresión proferida a toda acción ejecu-

tada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle 

una ofensa", concepto descrito en el artículo 348 c.p. 

Los elementos del delito son; 

a), - Expresión injuriosa o acción ejecutada de igual naturaleza, 

b). 	Manifestación de desprecio o de ofensa a otro. 

c), 	Llemento subjetivo, intención o dolo especifico. como tito-

- 



vil de la coriclúcta.. el.aaimus , IPJUriandi • 

Las injurias se dividen en verbales, escritas y para algunos au-

tores de hechos; las verbales se exteriorizan en los insultos, In 

yeetivas, improperios o dernue.stros orales espectados al sujeto-

pasivo; las escritas se plasman en las cartas, misivas, 

o anónimos dirigdos a quien se quiere ofender; ambas pueden 

ser ciaras u explícitas 

huyan en nuestro 

tran en ellos los actos, gestos, actitudes, ademanes y demás 

comportamientos mímicos tenidos de consuno corno afrentosos; pa 

ra ciertos autores son injurias de hecho los golpes y violencias 

simples. 

Tanto se injuria cuando se atribuye a otro defectos, enfermeda-

des que socialmente son reputadas como degradaciones físicas, -

mentales o sociales, corno cuando se imputa un victo o falta de 

moralidad, relacionada con su vida individual, familiar o profe-

sional, como si indeterminadamente se proyecta sobre él. expre 

siones que de consumo son reputadas como afrentosas. 

El delito de injuria requiere para su consumación, según Jimé-

nez I hiena, que el sujeto pasivo perci ir y comprenda di recta - 

mente la expresión o acción ultrajante, es decir, capte el 

n I fi cado ofensivo,
r, (21) 
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o encubiertas. Las injurias de hecho se 

ordenamiento como toda acción ejecutada, y en 



cedan por tanto, extramuro del tipo de injurias las expresiones 

o acciones proyectadas con finalidad correctiva 

amigos, subordinados o servidores. 

La expresión proferida -) la acción ejecutada debe ser apta e idó.  

• nea para ofender a otra persona o para manifestat•le desprecio, 

debe tomarse ,ti cuenta, por lo tanto una serie de circunstancias, 

determinante de lugar, condición social, personal y familiar del 

injuriado, al haber expresiones injuriosas en determinado lugar y 

país que en otros resultan inócuas y lo mismo sucede en difereri 

tes niveles o condiciones sociales personales y familiares. 

La difamación: 

El delito de difamación consiste: "En comunicar dolosamente a una 

o más personas, la Imputación que se hace a otra persona física, 

o moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o -

falso, determinado o indeterminado que puede causarle deshonra, - 

descrdito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.", con-

cepto previsto en el artículo 350 c. p. 

En el delito de difamación la pena se conmina para proteger la - 

reputación O fama, justa o Injusta de la cual goza una persona. 

Aún (mando la injuria y la difamación pertenecen a un gtnero co 

000, di floren específicamente; la primera ea cualquier expresión 



hecho Menospreciante, y la •,segunda eá-la comunicación 	terce 

ros de la IrnPunicion perjudicial, a la fama:: es por 1c) tanto el - 

delito de difamación en relación al básico agravado y ,especial, 

agravado porque esta sancionado con mayor pena yí  especial )r ,  

que, excluye la aplicación del básico. 

Trátase, es este delito, de tutelar la reputación, de las personas, 

la estimativa interpersonal que a cada uno de ellos corresponde 

en la comunidad, con base en la forma de vida y en la wimplfdi 

dad de las circunstancias privativas de cada uno. 

Los elementos materiales son: 

a). - Comunicación dolosa a una o más personas 

b).- La comunicación debe contener la imputación a una persona fi 

sita o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o inde- - 

terminado,. 

c). 	El hecho comunicado debe tener potencia de causar, o causar 

realmente al imputado, deshonra, deserbdito o perjuicio o • 

finalmente exponerlo al desprestigio de alguien conjuntamen 

te o separadamente. 

la elemento. subjetivo es: 

En este delito debe ser el dolo especifico u intención tiolo 	es 
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peciflea its1agente, de causar esos daños, o algunos de ellos, - 

al buen nombre, a la reputación deshonrosa hecha a un tercero. 

La ley señala en su articulo 351 c,p: "Al acusado de difamación 

no se lei admitlrá prueba alguna 'para >acreditar -  b/ 	de de Su -• 

imputación, sino en dos casos:' 	 • 

• 
L- 	Cuando aquella se haya hecho a un depositarlo o agente' 

la autoridad, o a cualquier otra persona que haya obrado - 

con carácter público, si la imputación fuere relativa al (ler 

cielo de sus funciones, y 

U'' Cuando el hecho imputado este declarado cierto por senten-

cia irrevocable y el acusado obre por motivo de bitertH p(i 

Mico o por interés privado, pero legitimo, y sin ánimo de 

dañar . 

En estos casos se librará de toda sanción al acusado, si probare 

su imputadtki" 

Estos 'los casos son considerados excusas abselutorlas, y se fun 

dan oi 	utilitatis causi,,. en tanto la imputación difamatoria ba 

Jr rz•lacteaarse con el ejercicio de la funclOn público del sujeto 

):)17 	mondo 	ag,=.1-ite persiguiere un interl;q pri 

vatio, 	„ 	 Vain1a¿:11 pretende uno pUblico. 
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,.*X(..s.ept,',1eiri contenida en ta iraeetuic 	 (le. la 

e,»/qepti Vedtalis en difamación contra agentes y .depositarlos r1e, 

_ 	• 
la autoridad— se funda en el Iriterés publico  de  conoce'.  la eco 

docta oficial de los mismos. 

As1 también la ley expresamente manifiesta en su artículo 352 c, 

'que no se aplicará sanción alguna al reo de difatriación ni 

de injuria: 

. - 	Al que manifiesta técnicamente su parecer sobre alguna pro 

ducción literaria, artística, científica o industrial; 

II.- Al que manifieste su juicio sobre la capacidad, instrucción, 

aptitud o conducta de otro, si probare que obró en cumpli-

miento de un deber o por interés público o con la debida re 

serva lo hizo por humanidad, por prestar un servicio a per 

sona con quien tenga parentesco o amistad, o dando infor ̂  

que le hubieren pedido, si no lo hiciera a sabiendas - 

calumniosamente, y 

111. - 	;.1115...or .le 00 escrito presentado o pie vn discursi pronun- 

ciado en los tribunales, poi: 	si hicieren uso (,. 

presión difamatoria o injuriosa, los 	se 	la gra o  

dad del caso, le aplicarán alguna de ta c()r, 

plinarias de las que permita la 	. 



Es el aniirius in urlandi, el Iolro,r.unr.effirn e Pa 	,deli  

• tos contra .el. honor, y en su ausencia, la-,•difamación "desaparece,' •• 

por: elle ,en'. los daaos del arilmtia•CriticO, 	cumplimiento de' un 

	

., 	• 

deber, ',el 'interés Piiblico, el' servicio privado 	infermaelón.- ..,•• 	 • 	, 	,•••• 	• 	•,• 	• 

Solicitada son excepciones 'especiales y 'destructoras del' 	dolo os. 

pecrflco en las fracPic)99s:[• 
	

En cuanto a la 'fración 	la'. • , 	 • 

aplicación de sanciones disciplinarias se limita al caso de difama 

ción o injuria contra particulares ligados a litigio, .lo previsto en 

ella no comprende el caso de la imputación calumniosa a perso-, 

nas extrañas al litigio, o envuelva hechos no relacionados con el 

negocio en cuestión, si asi fuere, se aplicarán las sanciones de 

la injuria, de la difamación o de la calumnia. 

En aquellos casos en donde una, sola expresión y en un solo acto 

puedan clasifIcarse como injurias, calumnia,difamación simultá-

neamente, es decir con una pluralidad de resultados juridicos 

en tal caso He reserva al ofendido la elección del ttpo de su que 

rella, dejando sin efecto para el caso especifico, las reglas de 

los arttculos 53 y 39 c.!), (articulo 354 c.p.). 

Pero no servirá de excusa de la difamación, ni de la calumnio: 

aún cuando el hecho imputado sea notorio, o el reo sólo haya he 

cho reproducir lo ya publicado en la República o en otro país,  

(a rticulr 355 e. p.. 



Calumnia; 

La denominación calumnia sl ifiCa ..penalfsticamente.imputar o 

acusar falsamente a otro de la comisión de un delito, el artfcti-

lo 356 c. p. sanciona tal conducta y;textualrriente. ce: 

"Por el delito de calumnia se castigará con prisión de seis me-

ses a dos años o multa de dos a trescientos pesos o ambas san 

ciones, a juicio del juez: 

I. - Al que imputare a otro un hecho determinado y calificado -

como delito por la ley, si este hecho es falso; o es inocen 

te la persona a quien se le imputé; 

EL - Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumnio-

sas, entendiéndose por tales aquéllas en que su autor impu 

ta un delito a persona determinada, saliendo que ésta es - 

inocente, o que aquél no se ha cometido, y 

III. - Al que, para hacer que un tnocenteaparezca como reo de - 

un delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su ca 

sa, O en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que - 

pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad. 

En los casos de las dos Últimas fracciones si el calumniado es -

condenado por sentencia irrevocable, se impondrá al caluinniador 

- 



la misma sanción que a aquel.' 

Son conductas tipicamente ejecutivas del> delito de calumnia. se7 

&Oil la voluntad de la ley, todas aquellas, quejas. acusaciones o 

querellas o maniobras simuladoras de presunción o indicios que 

imputan o atribuyen a otro la coniisión de un hecho determinado, 

calificado como delito por la ley, o artificiosamente crea una s 

melón externa de dc:›nde surgen sllogEsticas sospechas de que 

una concreta persona ha sido el autor: 

Nuestro código distingue tres especies de calumnias y estas se 

encuentran en el articulo 345 c. p.' 'y son: 

1. - Calumnia General (fracc. I) cuyos elementos son: 

a), La imputación a otro de un hecho determinado y call - 

aculo como delito por la ley, 

b). La falsedad de la Imputación 

c), El elemento moral consistente en el dolo especifico - 

de la calumnia, el cual se manifiesta por el conocimien 

to del imputado ..: de su falsa versión. 

2, - °Ilumina Judicial (frucc. II), difiere de la calumnia en ge-

neral, esta admite cualquier Imputación, y en la judicial ,;e 

t...y-iniere del vehículo de l mentira en una actividad proce- 



'Al de denuncia, queja o acutini;tón, y cuyos elementos su«.  

a). Presentar denuncia, queja o 'acusación culi niega. 

b). Imputar por medio de ellas ;a personas determinadas un 

delito. 

. Conocimiento por el calumniador, de que: a 

sona es inocente b). - el delito no existe. 

d). Dolo especrfico de imputar, ante la autoridad, la comi-

sión de un delito a un inocente, 

3, - La calumnia real o materializada (fracc. 111) en ósui el vehf 

culo de la mentira calumniosa es la presentación de cosas 

que sirvan de indicios o falsa prueba de la imputación ca-

lumniosa, y sus elementos son: 

a). Hacer a un Inocente aparecer como reo de un delito no 

cometido. 

b). Lograr ese resultado, poniendo sobre la persona del - 

calumniado, o en su casa o en un lugar adecuado al - 

mismo fin una cosa o varias, que sirvan de indicio o 

presunciones para la responsabilidad del inocente, 

e). Elemento subjetivo, es la intención o dolo especifico, 
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de hacer' responsable del cielito a una persona, a sablen. • 

das el agente del delito de calumnia, es inocente del .de 

lito as[ Imputado, 

La ley señala en los casos de las dos Ultimas fracciones, si el. 

calumniado es condenado por sentencia irrevocable., se Impondrá -

al calumniador la misma sanción que a aquól. En este punto se 

ñala González de la Vega, "la sanción responde a un "absurdo t4I 

lión" y ello es contrario a las normas cle arbitrio judicial en la: 

medición de las penas". (22)  

artfcul.o 357 c. p. señala: "aunque se acredite la inocenda cid 

calumniado, o que son falsos los hechos de apoyo, la denuncia,-

la queja o la acusación, no se castigará al que las hizo, si pro 

liare plenamente haber tenido causa bastante para incurrir en - 

error. 

Tampoco se aplicará sanción alguna al autor de una denuncia, - 

queja o acusación, si los hechos que di ella se imputan son cler 

tos, aunque no constituyan un delito, y f!l errónea o falsamente 

les haya atribuido es ca 	" 

Su funlr-,mento es el error sulyitancial, el cual destruye el ¡mi- 

muu injuriandis, 	oor lo tanto el dolo de calumnia; y al ser la 

,fie la or,pot.nch-ni elemento )mpre;.eindible del delito, se 



infiere que en loá procesós d4" calumnia no "puede considerara 

esta, únicamente porque la responsabilidad'no hayalogrado   ser  

deternainada por falte de 'elementos/ por  'ello•no'Pueden  ser ZICII • 

sallos dp calumnia los denunciantes o. imputadores  cuando se a  

suelva o sobresea al imputado 

El artrculo 358 c.p. prevee, '1%,10 se acithitirá prueba alguna e 

su imputación al acusado de calumnia, ni se le librará de la - 

sanción correspondiente, cuando exista sentencia irrevocable que 

haya absueldo al calumniado del mismo delito que aquél le irnpu-

te . 

En virtud dé ser la sentencia irrevocable o ejecutoriada verdad 

legal, y si existe verdad legal, no es posible jurídicamente con 

ceder al acusado de calumnia la posibilidad de presentar prueba , 

en contrario, porque la ffrmeza de las resoluciones quedaría en '  

en duda, (principio de verdad legal). 

La suspensión del ejercicio de la acción de calumnia se haya en 

el articulo 359 c.p. y textualmente Indica: "Cuando haya pendien 

te un juicio en averiguación de un delito imputado a alguien ca-

lumniosamente, se suspenderá el ejercicio de la acción de callan] 

nia hasta que dicho juicio termine. 1n este caso la prescrip- - 

ción comenzará a Correr cuando termine el juicio." 
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El legislador consipa un caso e stiapensión temporal. del Proce 

iniwto y de la acción Perseoutoria,  pues mientras no  concluya 
1 juicio no habrá sentencia firme que declare la verdad' legal, 

amo lo determina el artículo 109 c. p. 

Contiene "reglas. comunes para loH delitos de.injurias¡.. di 

rfatitación y Calumnia;;.. enprititer• .,  termino' el artículo' 	 360' 

nala:. 

•"No se podrá proceder contra el autor de una injuria, difamación 

o calumnia, sino por queja del ofendido, excepto en los casos si 

guientes: 

. 	Si el ofendido ha muerto y la injuria, la difaMación o la ca 

lumnia fueren posterior a su fallecimiento, sólo se podrá 

proceder en virtud de queja del cónyuge, de los ascendien-

tes, de los descendientes o de los hermanos. 

Cuando la injuria, la difamación o la calumnia sean anterio 

res al fallecimiento del ofendido, no se atenderá la queja 

de las personas mencionadas, si aquel hubiere permitido la 

ofensa a sabiendas de que se le había inferido y no hubiere 

presentado en vida queja pudiendo hacerlo, ni previniendo -

que lo hicieran sus herederos; 

11, - f:',uandc.) la offmsa sea contra In Nacida Mexielma o contra 
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una nación o gobierno extranjero, o contra SUS agentes di-

plomáticos en, este país, En el primer caso, corresponde 

rá hacer la acusación al Ministerio Público, pero será ne-

cesaria la excitativa de los deniás casos". 

El legislador impone para la persecución de estos delitos la "con 

dición de procedibilidad", es decir forzosa querella, el Estado no 

interviene de oficio, en determinados casos, en los conflictos par 

dentares o familiares; deja a voluntad y responsabilidad del ofen-

dido el poner en actividad o no la acción persecutoria. 

En el caso de la fracción I, es la excepción consignada por el ar 

tfculo, cuando el honor del difunto, lesiona también a la persona 

o entidad moral "familia", por lo tanto ésta podrá solicitar el - 

ejercicio de la acción persecutoria; sin embargo no procederá si 

el delito fue cometido antes del fallecimiento de la persona ofen-

dida y él directamente perdonó expresa o tácitainente a aquél, ex 

tinguiéndose la acción penal. 

En el caso de la fracción Ii, subsiste la condición de procedibili 

dad, la ley encomienda la acusación al Ministerior Público corno 

representante de la Nación, en los otros casos también lo hará, 

pero no de propia iniciativa sino a exitativa del Gobierno extran-

jero o de sus agentes diplomáticos. 
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La injuria, difamación o calumnia contra 'el Congreso, alguna de 

las Cámaras, contra un tribunal o cualquier. otro cuerpo colegiado . 	- 

e institución oficial, ameritan las sanciones señaladas por la ley, 

la condiciónde procedibilidad será satisfecha por su..repreSentan 

te legitimo; lo cual prevó y sanciona el articulo 361 c. p. 

El artículo 362 del código represiva impone la pena complementa .  

ria de perdida de Instrumentos y objetos del delito, haciendo la 

salvedad para. los casos de documentos públicos o privados, pa- 

ra . no. causar perjuicio y se viole la garantía del artículo 14 coas 

titucIonal, 

Cuando los delitos se cometan por medio de periódicos o prenso, 

o bien cuando el ofendido lo solicite en vía de reparación, la ley 

impone la sanción de publicación especial de la sentencia, como 

lo señala el artículo 363 c. p.. 

Lbs delitos contra el honor, dice jinilmez Huerta han sido cona[ 

deradós por los antiguos y modernos criminalistas y legisladores 

inapropiados de ser perseguidos en lineas público y de oficio - 

por un funcionario, y es conveniente dejar su persecución al ar-

bulo de la persona olc,ndida. En primer lugar porque en esurei 

delitos es tan escasa la ofensa a la sociedad y la a la Tina de los 

- ciudadanos, que. 1usfa entrear a la pt ,riona Ofendida la facu!wi: 

de castigar al ofeusoi; en segundo ftrinino, po-cquu 



conveniente a sus intereses 

razones para evitar, con el escáncialo de.• 

un proceso penal, la lesión de su honor y en tercera instancia, 

rque un proceso y una 

dad y la discordia, y 

familias. (23) 

por lo tanto no promueve la paz entre las 

condena pocas veces calma la anlmosi 

Es OJnocido ,que entre los familiares suelen darse con gran fre 

cunda, los delitos de Injurias y' difamación y en un número me 

nor el de calumnia. 

Dentro del núcleo familiar se suelen proferir palabras o accio-

nes conocidas generalmente como Injurias (cualquier expresión -

o acción menospreciante), las cuales en ciertos casos rompen -

las bases de armonía fainiliar en virtud de denotar "falta de res 

peto" entre los miembros de asta, en donde generalmente se uti 

!Izan con el ánimo de producir un dolor moral al sujeto pasivoo• 

mediante el menosprecio O el ultraje. 

Sin embargo es importante mani restar, lo que en el interior de - 

una familia es Injuria en otra puede no serlo pues el trato dia-

rio entre familiares pueden hacerse usuales, palabras o accio-

nes consideradas en el LISO COM CIO COMO Injurias; por ello es - 

tan importante el animus injuriandi, porque una misma expre—

si6n es diferente connotada In se dice o hace con intención 1)  no  
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de ofender. 

Las injurias son igualmente sancionadas .cuando éstas se dan en- -.  

tre miembros de una familia o entre extraños, v la ley no prevé 

de manera diferente tal, hecho, 

Cuando entre miembros de . una familia se utililan las fnjurias, se 

debe buscar una solución, lo cual no debe ser sólo de tipo penal 

o civil (art. 267 frac. XI •c. c.); en el primer caso, la pena es - 

alternativa y por ende el sujeto activo no es privado de su liber-

tad, sino sujeto a proceso, y ello en la mayoría de los casos -

provoca burlas, o bien rompe las pocas posibilidades de concilia— 

ción: y en el segundo caso, se prevee el caso de los cónyuges, - 

y de éstos con los hijos, pero no abarca a los demás familiares. 

No queriendo decir que la acción jurídica no es funcional, sino --

lenta y provocadora de rompimiento familiar, independientemente - 

de las acciones penales y civiles a las cuales se tiene derecho, - 

debiendo • ejercitarlas cuando no haya otra forma , de poner fin a -- 

tal situación en donde (nzas la "amenaza" de una sanción deten— 

ga o limite al sujeto activo. 

En loa casos de la aparición del delito de difamación eture tarni-

liatel-i, es importante adentrarse más u las causas del hecho, - 

pues a L.11icfv,cia de las injurias es muestra directa de ii,m)re-- 



e o; la segunda es indirecta, su finalidad es causar deshonra', 

descratito o desprecio ante otro, es un ataque a la reputación o 

buena fama del Sujeto pasivo. 

X:041100-0 un farnillar el difamador, se debe hacer un eStudio' 

de la relación 'familiar, entre este y el difamado, para señalar:" 

las 'causas por las Cuales se desee quitar la buena imagen dé 

una persOna, o bien porque se hace del conocimiento de un ter - 

cero un hechó cierto o falso, determinado o indeterminadó con - 

el fin de causar deshonra, descrédito o desprecio; y si. ésto es 

resultado de problemas de Índole familiar o bien de intención 

delictuosa. 

En el caso de injurias o difamación entre familiares es impor-

tante buscar remediar y no castigar, se debe primero determi-

nar las causas origen de estos delitos, cuya propia naturaleza - 

son muestra clara de otro problema principal. por lo tanto an-

tes de iniciarse la averiguación previa por éstos, debe determi-

narse si es posible la resolución por la conciliación u otro me-

dio para no llegar a la sanción penal, sino a la unificación fatal 

liar. 

El delito de calumnia cuando se da entre familiares debe ser -

tratado de igual forma a cuando éste He da entre extraños, en 

virtud de que aún cuando la víctima no experimente sufrimiento 
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moral o perjuicio, Y la •. c.:113311ln" 	o iiiG11..•C11.• 
• .• 	• 	.. 	 ••• 

el caso de la 'calumnia judicial esta no proceda; el sujeto activo 

tuvo el ánimo injuriandi, con el dolo espec:ffico de causar dant) - 

material o real sobre el pasivo, buscándole un perjuicio, consis- 

'tenle en procurar un castigo por algo que no hizo 	w y es 	nsitiera 

do como delito, ya sea sanción judicial o bien social y moral. 

Por ello no es importante determinar el. porque se realizó la 'con- . 

ducta, —como en la injuria o difamación-debe seguirse el proce 

d'intento normal, aunque para sy prosecución sea necesaria 

querella, y puede ser que el ofendido considere dañino a su repu 

ración, y en ciertos casos su familia, dándose a conocer los heff,  

chos y en su caso el proinrlos, a permanecer impasible, susci-

tándose únicamente indignación, pero no acción penal. 

6.- 	Daño en propiedad ajena imprudencial (no n a 

yor de $10 000.00) daño en propiedad ajena Y 

lesiones 289 y 290 en tránsito de vehículos. 

La ley penal en el título tercero relativo a la aplicación de san-

ciones. en su artículo 62 (decreto del 16 de febrero de 1971. D.-

O) nos señala: "Cuando por imprudencia se ocasione únicamente - 

daño en propiedad ajena que no sea mayor de diez mil pesos, só 

lo He perseguira a petición de parte y se sancionará con multo - 

hasta por el valor del daño causado, más la reparación de óste, 
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, 	• 	_ 	 , 
Lafrnisri)11 sanción se aplicará ctIttiltto U delito deirnprutiettcitt 

••,,'• 	 ...". 

" ocasione con motivo del tránsito de veitrettlos, "cualquiera que sea- 	'-• 

el valor del daño. 

Cuando por imprudencia y, con motivo del tránsito de vehículos. 

se  causen lesiones, de las comprerididas.'en los artículos.  289 y 

• 290 de este Código.'"o daño en propiedad ajena, cualquiera que sea 

. :su valor, o ambos,' sólo se procederá a petición de parte, sien

• i)re que el presunto responsable no se hubiere encontrado en es-

tado de ebriedad o 'bajo el influjo de estupefacientes u otras sus " 	 .  
tandas qüe produzcan efectos 'similares. 	• 	 . 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se aplicará cuando el 

delito se corneta en el sistema ferroviario, de transportes elle-

tricos, en navíos aeronaves o cualquier transporte de servicio.. 

público federal." 

Para los efectos de este, se considera daño imprudencial a aque 

has conductas por medio de las cuales se produce destrucción o 

deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de terceros 

(art. 398 c, p.), cuando esto se causa por imprevisión, negligen-

cia, in \pericia, falta de cuidado o refleNión. (a rt. So, fra cc. 11). 

La ,,lebtrucci.án slpific.a ruina, asolamiento, pIrdida grande y -• 

casi irreparable de la ama; y deterioro es el desmero, menos - 

desperfecto .) empeoramiento 	in misma; la primera lie 
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ne un sentido total y. absoluta 

ticlieun...'seritido...parCiai o restricto y cOin 

vide con lü idea e':',..•descoinpoSttira o desarreglo 

Este mismo artículo contempla el daño en propiedad ajena 

lesiones de las coniprendidas en los artículos 289 y 290, cuando 

se producen en tránsite de vehicuica' los  cuales requlm en ra. 

su prosecución a exinitiva de la parte ofendidas por querella ne 

Gonceptualizándose a las lesiones como todo daño infe 

rido a una persona que le deje transitoria o permanentemente 

una huella material en su cuerpo o le produzca una alteración 

funcional en su salud; la ley dice, textualmente: ''Son lesiones no 

sólamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fractura, dis 

locaciones, quemaduras, sino toda alteración de la salud y cual-

quier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si 

esos efectos son producidos por una causa externa", (art. 288 e. 

P, ) 

Las leaiones comprendidas en el `artículo 289 se dividen en dos: 

a). - 1.,(miones que no ponel en peligro la vida y tardan en sanar 

menos de quince días /párrafo primero /(levisimas); b). 

nes que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de - 

quince días /párrafo segundo/(leves), 
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cirti'culo 290 señala: (landa la lesiCin inferida deje al ofendl—

du olciltriz perpetua en la cara se impondrá de dos años a cincp  

años de prisión y multa de cien a trescientos pesos". 

Etl tránsito de vehfculoa, actualmente presenta un gran desarrollo - 

en la capital de la República ..y  origina constantemente, el daño en 

propiedad ajena y lesiones producidas por accidentes de tránsito 

terrestre,, por lo tanto se considera un hecho. común, no en si 

corno un delito; debido a las aglomeraciones , la vida precipitada 

de constante movimiento, las grandes distancias que en poco • 

tiempo deben recorresrse , producen percances automovilfsticos con 

el carácter de delito imprudencia' (cut . 8 frac . II c . p ) por - 

ser la falta de cuidado , impericia o irreflexión la causa común - 

• del mismo. 

Por lo tanto cuando de dichos "accidentes" de tránsito terrestre--

resultan daños y lesiones y los afectados son familiares del pre.e-

sunto responsable, estos pocas veces se querellan , y en su gran 

mayoría otorgan perdón fan 93 e . p ) ; en vista de considerar a 

estos accidentes, ser por mala suerte", no por la presencia de 

un dolo especffico en donde se haya deseado ocasionar estos, por 

poco usual que se persiga cuando se da entre familiares, 

al no cor:;iderar al presunto responsable, merecedor de una pena, 

pot un lucio accidental. 



En este coso del daño en prz)i)teciati 	ena iii)pruclenzial entre fitini 

liares, no es perseguick) en su generalidad en tanto los familia-

res se abstienen de presentar la querella respectiva, porque di-

ello acto fue producto de falta de cuidado o de pericia y no debe 

ser castigado cuando es ocasionado rx)r un familiar. 

Jiménez Huerta señala, el delito de daño en propiedad ajena se - 

persigue por regla general de oficio, y por excepción a petición 

de parte, misma, que son dos establecidas por la ley; y la otra • 

derivada de su racional interpretación. Con respecto a las d.» 

primeras se encuentran previstas en el articulo 62 c. p. ; el ter-

cer caso considera este autor surge en virtud de analogra y ra-

cional interpretación de una ley favorable, en base a que Hl el 

artículo 399 c. p. dispone, al delito de daño en propiedad ajena, 

"se aplicarán las sanciones del roba simple", por lo que es obvio 

que entonces el régimen penal del delito de daño está regido por 

los mismos principios establecidos para el robe, y como el artf 

culo 376 alude, que entre parientes se perseguirá a petición de 

parte, también debe ser de querella ltz-3 daños en propiedad aje-

na cometidos entre los familiares cuando este sea intencional. 

(interpretación in bonam parte).
(24) 

Verdad es, la ley no distingue el caso del daño en propiedad aje 

na catre familiares cuando éste es en forma intencional; taro em 
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, 
bo para tales casos, sin embargo el artículo 14 constitucIonal en 

supárrafo 'terceroseñala claramente: 	19icio:de1  Orden ct'imE  

hibido imponer, por simple analogía y atin por ma 

(1¿ raZóa. Peña alguna que no esta decretada por una ey,  • ; 

exactamente aplicable al delito 'de que se trata' .• Por ello  

deben s considerados cornb. áceptables lo casos de daño, en 

propiedad ajena perseguibles por querella, los señalados en el 

artículo 62 del ordenamiento penal. 

En los casos de causarse daño en propiedad ajena intencional en 

tre familiares, corresponde al Ministerio POblico en primer 

mino tomar conocimiento del hecho, analizar las causas produc-

toras de dicha conducta y darle una solución, la cual puede no-

ser jurídica pero si humana evitándose en lo posible el acto con 

signatorio, generalmente poco eficaz; y al volver a, su estado — 

normal los animos, el familiar ofendido se arrepiente (la mayo 

ría de las veces) de haber actuado contra un familiar, y ello - 

lleva a desajustes familiares, volvienclose entonces a la interro- 

gativa si debe 	siempre ser castigado el hecho, sin importar - 

las causas que dieron origen a este, cuando estos son familiares, 

y puede ser más pertinente y de mayor relevancia un castigo ad-

niinistrativo, (vgr, arresto o multa) y no el ejercicio de la ac--

ción penal, 



pesos.", 

En nue.stro 'código de 1981 sedefinit,i el estupro, y L e-6(11g° pe- 

nal. de 1931 se limitó a señalar los requisitos para su penalidad 

y deterniina. en su artículo 263: .."Al•que' tenga cópula con una nit.1 - 

jer menor de dieciocho , años casta y honesta, obteniendo su con- 
,' 

sentimiento por medio de seducción o engaño, S' le aplicarán de 

un mes a tres años de, prisión y multa de cincuenta a quinientos 

El bien jurídico tutelado por nuestra ley penal es la seguridad - 

sexual, se trata de proteger la inexperiencia de la mujer que no 

ha logrado el desarrollo completo de su capacidad volitiva; la 

Suprema Corte ha sostenido indistintamente, el bien jurídico pro 

tegido es la inexperiencia sexual, la seguridad y libertad sexual. 

Los elementos materiales y objetivos del delito son: 

a). Cópula con mujer, 

b). Menor de dieciocho años, 

c). Casta y honesta, 

d). Con el consentlenúento de la estuprada, mediante el 1:1191en 

de: 1. - seducción 3 2.- engaño. 
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El primer elemento determina, en u estupro de acuerdo a. as - 

sujeto pasivo es la exigencias legales, el finten 

c.lucta típica consiste en la realización de la cópula, pero a condi 

ción de satisfacer los elementos propios de la descripción legal. 

La cópula , en su acepción amplia consiste en el ayuntamiento o 

conjunción sexual y para los fines de estupro se requiere sea de 

varón a mujer, preCisamente por vea vaginal, 

agote o no iisiológicamente 

En el segundo elemento se da como característica del sujeto pa-

sivo el ser mujer, y exclusivamente menor de dieciocho años; la 

ley parte del supuesto de que antes de esa edad su desarrollo psi 

coftsico no le permito conocer el alcance derivado de la relación 

sexual, y además es todas/fa susceptible de seducción o engaño -

del sujeto activo para obtener su consentimiento, 

El tercer elemento de carácter normativo exige, la mujer menor 

de clieciocho anos, debe ser casta y honesta. La castidad es una 

virtud relativa a la conducta externa del ser humano, consistente 

en 1, :171-3tención corporal je toda actividad sexual ilícita; la lio—

nestickW consiste, no sólo en la al-x;dnencia corporal de los place 

res !!!)iclinH:os i Ií i tos, stra.) ea !a l.:(11- /-eCtia actitud moral y mate 

riel cr lo 	 con lo ert)tic.,.:. 



,”5.107Z-411:4?,,Z1,  

Lti 11.i na . cOnclucta es un elemento normativo y debe entenderse 

como comportamiento externo socialmente aceptable, atento a la 

moralidad media en el ámbito donde la mujer vive, independien-

temente de haber tenido alguna relación sexual esporádica (vgr. 

violación). 

Los medios de comisión de la conducta, constituye el cuarto ele 

mento, cuyo presupuesto es, el estuprador obtenga el consenti-

miento por medio de la seducción o enbaño. 

El engallo, dice González de la Vega es una tendenciosa activi-

dad de mutación o alteración de la verdad, que produce en la - 

mujer un estado de error, confusión o equivocación, para acce-

der a la pretención erótica de su burlador. La seducción en su 

estricto significado jurídico se entiende. como la malicio3a con-

ducta lasciva encaminada a sobreexitar sexualmente a la mujer, 

o bien los halagos a la misma destinados a vencer su resisten-

cia psíquica o moral, a cuya virtud la mujer accede a la preten 

ción sexual. (25)  

La clasificación del estupro en orden al tipo es: básico, autóno-

mo, anormal, de acción, de formulación casuística, de formula-

ción alternativa. 

estupro es un delito dolo-m, el cual genera la conducta, con 



t:onocimiento de que el acto lo realiza con rritiier menor de die ,. 

la maniobra dolosa se funda en lograr el consenti-

miento de la mujer empleando la seducción o el engaño. 

La:, tentativa en el estupro es,jtrfdicámeni;e ndmisib1e en los ttr 

linos del articulo 12 de nuestra ley penal, siempre y cuando se' 

ejecuten hechos encaminados directa e inmediatamente a la reali 

zación de la cópula y t3sta no se lleva a cabo por causas ajenas 

a la voluntad del sujeto activo. 

El estupro admite la posibilidad de concurso ideal y real o mate 

rial, 

El delito de estupro no es perseguible de oficio sino a Petición -

de parte, como lo dispone el artículo 263 c. p. "No se procede-

rá contra el estuprador sino por queja de la mujer ofendida o de 

sus padres, o a falta de éstos, de sus representantes legítimos: 

pero cuando el delincuente se case con la mujer ofendida cesará 

toda acción para perseguirlo '. 

El delito de estupro acepta como forma le extinción el perdón ju 

rídieo. además del establecido en el último párrafo de el articu-

lo 263 c, p. 

t'CynNi"iiCi611 del daño se señala en el artículo 264 c.p., coal- 

pren.:acndo 	.a 	pago de ailin 	a la mujuIr y a los litioi - 

CloCho. años, 



!jP 

si los hubiere, en la forma y térmlnos que la 

La ttpicIdact es la conCretización: de todos y cada uno de los ele-

mentos exigidos por el tipo y no exelusivamente la adecuación de 

la conducta, pues esta en muchas ocasiones .resulta  aparentemen- 

te adecuarse a un tipo, y los dernáa elementos son la que van a 

determinar a cual dé ellos realmente se , adedian., 

Hay delitos cuyos elementos constituyen un tipo determinado, pero 

cuando a éste se le cambia algún elemento, puede configurarse 

otro delito: tal es el caso del estupro entre familiares, al darse 

una característica especial a los sujetos de la relación, tal copió 

el parentesco, desaparece:el estupro para dar aparición al delito 

de incesto, el cual se encuentra pevisto y sancionado en el arti-

culo 272 c.p. que Indica: "Se impondrá la pena de un año a seta 

años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales 

con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de 6 meses a 3 años de 

prisión. 

Se apilenrá esta misma ,-;anción en caso de incesto entre bernia- 

11()H , " 

- 116 - 



Eh :él Indeate,.se requiere que :101 sujetos- realicen con voluntad, 

,Coneienela • y libertad la relación sexual; cuando la menor de die 

clocho anos,s casta` y honesta, tiene cópula con ascendiente o - 

..hermano, da su consentimiento, pero este se encuentra viciado 

por la seducción o el engafto, por ello se encuentra excluida de 

responsabilidad.  por ello lo que aparentemente es el delito de es 
• 

tupro, al darse el presupuesto de ser los agentes con relación - 

familiar; cambia la tipificación y por ello la variación de la U-

nicidad constituyendotie el delito de incesto, cambiando de un de 

lito de querella necesaria a uno perseguible de oficio, cuya pe-

nalidad es mayor y no admite el perdón. 

Esto es naturalmente para tutelar el estricto orden familiar, de 

las relaciones sexuales entre descendientes y ascendientes y lier 

manos; la relación incestuosa puede entrañar peligro grave para 

la descendencia, además afecta el orden moral de la familia. 

Autores como González Blanco senalanucomo incompatibles el in-

cesto y el estupro, y por ello no puede haber concurso entre es 

tos,,, ('b) 

Antonio de la P. Moreno cree que "de presentarse los elementos 

constitutivos del delito de estupro, seria perseguible i.sto y no - 

ya trl 	 (27) 
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Es obvio, cuándo se din los eleinentc)s del estiii)rt) y en ól la ea 

n'eterización especial de calidad de 	sujetos de ser parientes, 

ascendientes, descendientes o hermanos. no , puede dejarse a pe-

tición de parte la persecución del delito, en razón de los va lores 

jurídicos protegidos; la exogamia 
	

11 	ast como ta tim- 

ral son de mayor jerarqufa, porque en ello va de por medio la - 

disgregación de la familia por la posible descendencia degenerad 

va, posibilidad de abortos e infanticidios, ceguera, enfermedades 

mentales, albinismo, sordomudez, tara, psicopatológicos, etc. 

La práctica de las relaciones incestuosas es fuente de intranqui-

lidad, desorden y posibles tragedias en las familias y productora 

de frecuentes procesos hereditarios degenerativos. 

Se señala como causa de la repugnante práctica del incesto, la -

corrupción de costumbres o estados degenerativos de algunos in-

dividuos y, especialmente las condiciones de miseria que obligan 

a las familias a convivir promiscuamente en una sola habitación, 

a tener un lecho común a padres e hijos, a hermanos y herma-

nas. 

En cuanto al parentesco la ley no señala los grados y líneas has 

t:a donde aún se presentada las relaciones incestuosas, algunos-

autores han considerado deben seguirse las reglas de la ley ci- 

vil: aunque autores como C,arrancá y l'rujillo 	ti] 11 "aun- 
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lue la ley no lialite los grados entre ascendientes y descendiera-

tes, la linea de parentesco a la que se refiere es sólo la de con 

sangulnInad,,. Y no así la de afinidad, ni la civil", 

Rapto 

La descripción típica del delito de rapto, está en el artículo 267 

c, 	"Al que se apodere de una mujer por medio de la violencia 

física o moral, de la seducción o del engallo, para satisfacer al-

gón deseo erótico - sexual o para casarse, se le aplicará la pena 

de seis meses a seis años de prisión 

ntentos pesus". 

Los elementos constitutivos de este delito son: 

1.- La acción de apoderamiento de una mujer, 

2.- Empleo de medios de comisión para realizar el apoderamien 

to consistentes en: 

n). Violencia física 

h), Violencia moral, 

e), Seducción, 

d). 
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3, - .11 agente se proponga: 

a). Satisfacer un deseo erótico sexual o 

b). para casarse. 

El bien jurídico protegido es la libertad de locomoción de la per 

Bona, pero no debe catalogarse propiamente como un .delito se 

xual, se consuma con el simple apoderamiento. de la mujer.. 

Nuestra ley penal distingue dos clases de rapto: el que doctrina 

riamente denomina rapto propio o no consensual, caracterizado 

según el artículo 267 c. p., por el empleo de la violencia física 

o moral, del engaño o la seducción: y el rapto iinproplo o con-

sensual, establecido en el artículo 269 c. p. en donde el apodera 

• miento se presume por seducción en mujer menor de dieciseis 

años. 

La ley -designa, "cuando el raptor se case con la mujer ofendi-

da no se podrá proceder criminalmente contra 1:1 ni sus cómpli-

ces, .por rapto, - salvo que se declare nulo el matrimonio." (Ar-

trculo 270 c. p. ). Esta disposición se ha tomado como excusa 

almolutoria por militado causa, es una torna especial 'le extin- 

guir la acción penal, pero no excluy u la pc.sibili dad 1 	erseguir 

al raptor y sus "complices". va que la ley civil señala como im 

pedimento para contraer nupcias la tuerza o miedo grave, en el 



( 

caso dél rapto , subsiste el iMpedithento entre raptor -y raptada - 

mientras lata no sea reatitUlda .un lugar (cualquiera que . sea), 

dende libremente pueda expresar su voluntad (artfculw156:c.- e.). 

Para proceder contra el:raptor, se requiere queja de la mujer 

ofendida o de su marido, si fuere casada, pero si la raptada fue 

re menor de edad, por queja, de quien ejerza la patria potestad - 

o la tutela, o en su defectO de la misma menor. 

Cuando el rapto se acompañe con otro delito perseguibie de ofi-

cio, se procederá contra el raptor, por este Último; (articulo 271 

c, p. ). 

En las ofensas contra el honor el juez más experto es el mismo 

ofendido, este sabe lo que más conviene en cada caso para obte-

ner la reparación del daño sufrido y por la reintegración del de-

recho lesionado; el silencio, la pasividad y a veces el disimulo - 

constituym, tratándose de ese 011ero de agravios, la conducta -

más juiciosa, 

Segfin Porte Pettit, "desde el momento de seguir el juicio y con-

donar al culpable, los hechos con todos sus pormenores salen a 

la luz, y si esta publicidad causa daños, sólo el ofendido 

decidir si debe ser o no perseguido judfdicamente, eme; la quere-

lla necesaria, la forma de amparo a la víctima y a su familia, 
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quienes serán los únicos facultados para solicitar 	no el ejercí- 

elo de la acción penal" (29) 

Con frecuencia el delito de rapto entra en concurso con otras in 

fracciones, puc. al efectuarse la acción tfpica 	apoderamiento, 

puede emplwr medios que ltsionen otros tienes Jurídicos de na-

turaleza diversa o bien de naturaleza sexual, en cuyo caso se da 

rá la acumulación real. (Art, 64 c.p.) 

A), - Variación del tipo. 

EA aquellos casos cuando el rapto se realice entre familiares, no 

se puede considerar cambio o variación del tipo, para constituir 

otro de igual o diversa naturaleza y en todo caso se duró la acu 

mulación real, únicamente. El delito dé rapto se consuma en el 

momento en el cual el sujeto activo lleva a cabo el apoderamien-

to, es decir, la sustracción y retención por los medios señala-

dos por la ley, y con la finalidad de satisfacer un deseo erótico 

sexual o para casarse, y por lo tanto es concurrente con los de 

más delitos sexuales. 

Cuando como consecuencia del rapto se concurra con otro delito 

perseguible de oficio, procederá el perdóapara el raptor, pero - 

no por el otro delito. 

El bien jurídico protegido en el rapto es la libertad personal, - 
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cuando este se.  da entre familiares no se verifica la variación 

del 'Upo, sino se sigue' considérantk> rapto, aun cuando puede daC 

• se el concurso real o.material de delitoa, en cuyo caso se segut 

rán las reglas de acumulación, en tanto sólo lesiona la moral e 

integridad familiar. 

Abuso e Confianza 

El abuso de confianza se encuentra dentro de los delitos patrirno 

. [dales, por tutelar el interés jurídico patrimonial de la persona- 

que transfiere a otra la simple tenencia de una cosa, para 

restituida llegado el instante de la devolución. 

El articulo 382 c.p. establece: ''Al que con perjucio'de alguien -

disponga para sf o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de 

• la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le 

sancionará con prisión hasta de un año y multa hasta de dos mil 

pesos, cuando el monto del abuso no exceda de dos mil pesos, 

Si excede de esa cantidad, pero no de ochenta mil pesos, la pri 

sión será de uno'a seis años y multa de dos mil a veinte mil .pe 

sus, 

Si el monto es mayor de ochenta mil pesos la prisión será de - 

(.11'.: á duce años y la multa de veinte mil a cuarema mil pesos". 
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Los el‘,,ilieritos del delito son: 

La disposición pa ra sí o para otro, 

2.- que la disposición recaiga en cosa mueble, 

.- que se le haya transferido al agente la tenencia, no el do-

minio, 

4. - propósito doloso. 

La disposición se entiende como la violación de la tenencia precaria 

del poseedor, consistente en:  la distracción de la cosa del fin 

ra el cual fue entregada, implicando la realización de actos de - 

dominio sobre ella, causando un perjuicio patrimonial a la vIcti- 

El abuso de confianza requiere como presupuesto básico, que la 

cosa mueble haya sido remitida al agente a título de simple tienen 

cia y no de dominio; la tenencia supone una posesión precaria. y 

el tenedor ti ene la obligación de restituirla o destinarla al fin pa - 

ra el cual le fue remitido, el origen de la relación entre el agen 

te pasivo y el activo puede ser diverso, derivada Cij COM rat,..is y 

Je actos no tratmlat í vos de dominio y Olr0s. 

11 uct:> 	 da ()rigen al abuso 	coniHir,,,a ....e pi e:tlane 

pre doloso, al a}..,.•n1'• 	tran,:nuie la coba nitt‹..lite &'n ea 	.t 	te- 



nencia, por lo 'cual tiene el 'conocimiento de destinarla a un fin 

determinado o restituirla cuando asf se lo solicite quien se la en--

t tregó, y al no2,hacerlo actúa en actitud dolosa. 

La'rley ha conaiderado ciertas conductas equiparables al delito . de 

• abuso: dé confianza para los efectos de la pena y se encuentran 

el articulo 383 c. p. 	Se considera. como abuso de confianza para-

los efectos de la pena: 

El hecho ,de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha-

sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de Upo 

sitario 

•II.• El hecho de disponer de la cosa depositada, o sustraerla el --

depositario judicial o el designado por o ante las autoridades, - 

administrativas o del trabajo, y 

III. El hecho de que una persona haga apa reces como suyo un de-

pósito que garantice la libertad cauciona] de un procesado y - 

del cual no le corresponda la pri.ipledad". 

Por excepción, en la fracción 1 se amplia la base tipica del delito 

de ahuso de confianza para abarcar 1.110 bién el hecho de divoner 

el dueño de una cosa sobre la cual jurídicamente 11,1 	cer 

actos de dominio. 
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ln la fracción ll, no se agrega ningún elemento extraño al tipo 

configurado en el articulo 382 c . p . , sino se adecua a /I, y resol 

ta su reforma innecesaria. 

La fracción III,' no es un abuso de confianza, sino una considera- • 
ción legal para los efectos de la pena, tendientes a evitar destrí- . 

nes, pues el pracesado:  en ocasiones requiere entregar sus fondos 

al terceros Para la constitución del depósitó, 

Asimismo el articulo 384 c. p , prevee: "Se reputará como abuso - 

de confieanza la ilegitima posesión de la cosa retenida si el teneT. 

dor o poseedor no la devuelve a pesar de ser requerido formal—

mente por quien tenga derecho, o no lo entrega a la autoridad pa 

ra que ésta disponga de la misma conformé n la ley". 

Esta figura es la denominada "apropiación indebida", y nuestra 

ley la configura en razón a la 'licita posesión. 

El delito dr: ahuso de confianza se persigue a petición de parte - 

ofendida (querella), siendo ofendidos por el delito, quienes por - 

algún motivo han resentido en su patrimonio algún daño consocutl - 

wa a !a disposición indebida , por ello su prosecución es privada. 

Cuando el IIiciva de ahuso de confianza se real iza entre m iembros  

de 	una f ;finilla se seguirán las reglas del articulo 385 e, p., el - 
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11hdllp, do 	 pl..,atfodlp, 

del377 y 378  m ismo, ••, 

Cl artículo 377 c. . establece la excusa absolutoria para el dell- 

,to cometido entre ascendientes ,y descendientes 	r coosanguinidat, 

el cual se señala expresamente, no produce responsabilidad penal 

entre estos, y si interviniere un tercero se perseguirá.este 

camente a petición de parte, no beneficiándole ésta. 

ara el caso de la remisión a el artículo 378 c.p. esta resulta  

pleonástica, pues este tipo legal se persigue a petición de parte, 

no importando los lazos que unan a los sujetos de la relación. 

La excusa absolutoria consagrada por el artículo de referencia, 

tiene su fundamento en que los vínculos familiares se mantengan 

inalterables y en la copropiedad familiar; en donde la ley penal - 

trata de evitar el escándalo de una persecución entre parientes 

tan cercanou y les da Impunidad completa, pero esta es sin per 

juicio de las acciones restitutorias civiles. 

Cuando se presenta este delito entre familiares la ley- ha ennol,le 

ratio que debe ser tratada de manera más flexible, al tomar en - 

cuenta que los bienes de una familia tienen una diversa finalidad-

y el hecho de no 1:1,,.rle a una cosa mueble el destino para el cual 

dió, pero 	en otra cosa con la idea de aprovecharla ya• 
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r un so o ue ,toS 	ent irt) 	- l.i f'arrillia, 0 para todOti 

tricto sentido' un delito ir repa 

sino es susceptible de restituirse por la vra civil.  y no por ello 

e 	e buscarse la súñcibn , torpgral, para. el agente. 

obo entre cónyuge o parientes consanlitineos 

Éldelitci de robo Se:encuentra tipificado en el artículo 367 

y el cual expresa: "Comete el delito de robo, el que se apodere 

de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de - 

la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley" 

Los elementos materiales y normativos del delito, son: 

Una acción de apoderamiento, 

de cosa mueble, 

	

- 	cosa aj121111. 

	

4.- 	sin derecho, y 

sin consentimiento de quien puede diSponer de ella. 

El apoderamiento significa que el agente ~te posesión material - 

de la col .1, y la ponga lujo su dominio o control personal, es la- 



acción de aprehender o tornar directa o indirectamente la co.lsa 

mueble ajiLna; lo cual es todos los bienes corpóreos de naturale-

za intrínseca transportable, la ley civil en su artículo 752 c.c. 

"Los bienes son muebles por su naturaleza o por ctisposi-

ción de la ley", y por ello son muebles por su naturaleza los 

cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se mue-

van por sí mismo, ya por una fuerza exterior (art, 753 c.c.), 

son muebles por determinación de la ley, las obligaciones, dere-

chos o acciones que tienen por objeto cosa muebles o cantidades 

exigibles en virtud de acción personal. (Art. 7:;4 c.c.); se repu-

tan muebles las acciones de socios, aCm cuando estas pertenezcan 

algunos bienes inmuebles (art. 7.6 c, c.) los materiales de cons-

trucción o demolición de edificios, mientras no se hayan emplea-

do en la fabricación (art. 757 c. c.), los derechos de autor, (art. 

758 c.c.) 

Es imporumte demostrar cuando la cosa mueble es ajena, para - 

configurar el delito de robo, pues nadie puede robarse a sí mis-

mo. 

Todo apoderamiento constituye delito si es sin derecho, y por en-

de antijurídico; la acción de apoderamiento sin consentimiento pue 

de ejecutarse con empleo de violencia fi-sic:3 o moral: contra la -

voluntad del pacientd (le la infracei(41 pero sin violercias y por 



°lamo en ausencia de la.voluntad, ain consentimiento ni. Interven 

ción de este,'.,cuando el rolm se realiza furtivamente. 

El robo se persigue por regla, general de oficio, sin embargo el 

artfculc) 377':y $78 señalan dos excepciones por las cuales se per 

sigue por querella de parte, 

La primera excepción se encuentra en el artículo 377 c,p, y es: 

"El robo cometido por un ascendiente contra un descendiente su-

yo, o de éste contra aquél, no produce responsabilidad contra di-

chas personas, Si además de las personas que habla este artícu-

lo tuviere Intervención en el robo alguna otra persona, no aprove-

chará a ésta la excusa absolutoria, pero para castigarla se nece-

sita que lo pida el ofendido. 

Pero si procediere, acompañare o siguiere al robo algún otro he-

cho que por sf solo constituya un delito, se aplicará la sanción - 

que para este señala la ley". 

El primer párrafo de éste, da la excusa absolutoria para el robo 

entre ascendientes y descendientes; y según González de la Veo, 

tiene su razón en la simple conviviendo que se opone a la perse 

cución de miembros tan cercanos de ami misma familia; ya que -

las penas no se limitarían a extender la consternación entre todos 

los miembros de la familia, sino puede crear una fuente eterna - 
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e división y de odio entre ellos, (30). 

El segundo párrafo designa, cuando en este caso hay terceros 

participes no, se extenderá la excusa absolutoria a estos pero 

su persecución 	por querella, esto sc  debe, dice Jirrilnez 

Huerta, a que si la iniciación Je la persecución se hiciera de 

oficio, forzosamente se verian afectados los vínculos familiares 

que se quieren proteger y múltiples veces, redundará en una le-

sión para el propio honor personal del ascendiente o deseendien-

te ofendido. (31). 

La segunda excepción la determina el articulo 378 c.p. al seña-

lar; "El robo cometido por un cónyuge contra otro, por un sue 7  

gro contra su yerno o su nuera, por estos contra aquól, por un 

• padrastro contra su hijastró o viceversa, o por un hermano con-

tra su hermana, produce responsabilidad penal; pero no se podrá 

proceder contra los delincuentes sino a petición del agraviado". 

En este caso la querella es requisito necesario de procedibi lidad, 

tiene su origen en que no intervenga la autoridad de oficio en los 

conflictos de la intimidad í.imillar, dejándose a. la decisión del - 

cónyuge o pariente ofendido la conveniencia de la persecución. 

El ofendido es quien debe decidir entre una prolxible desorvaniza-

día; familiar y la represión del delito; las mismas razonen dadas 
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e a e. f e:IA.110 

Los rotos cometidos entre los parientes y cónyuge para la. proce 

dencla :de la querella es necesario el vinculo que engendra la cua 

llda (.1 de'estos, provenientes de un matrimonio civil,,subsistente 

en el momento de realizarse el aPotlerstrilento. 

La mención que se hace de los cónyuges como posibles protago-

nistas del robo, debe entenderse, los ligados por un matrimonio 

civil, no disuelto por divorcio o anulado. Es importante señalar, 

cuando los cónyuges están casados en sociedad conyugal no se ti-

plfica el delito de roto, aunque se den los elementos de éste, ptle9 

la sociedad conyugal es dificil delimitar a quia) ..pertenece cada - 

cosa los biénes de la sociedad son propiedad de ambos, por ello 

no es ilícito el acto de' posesionarse de la cosa comen, por uno -

de los titulares de su dominio. Sin embargo, cuando los cónyu—

ges se encuentran unidos por el régimen de separación de bienes, 

es fácil tipificar el delito de rolx), cuando el otro cónyuge se apo 

dora de un bien mueble del otro sin tener derecho y sin conHrn- 

timiento de éste, y se demuestra la propiedad del bien 	y 

se querella por (31 mismo, se procederá contra el cOnyuu 

lúe. La persecución en tales casos será particular, como 1 ,11- -

guardo del régimen familiar, de integridad y armonía dome-:!dtcn 

Es necesario hacer alusión de como c.,1 legislador hizo omil, Hón - 
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---11 cielito de fraude se encuentra tipificada en el artículo 386 c. p.-

y generalmente se persigue de oficio, sin embargo la ley preveo -

la excepción, como en el robo; para el caso de fraude entre cón-

yuges o parientes consanguíneos o afines, en donde su persecución 

se hará Gnicamente por querella de la parte ofendida. 

• ''Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechón 

ciase del error en que C!ste se haya, se hace Ilícitamente de a Igu 

na cosa o alcanza un lucro indebido. 

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes; 

I. - 	Con prisión de tres días a seis meses y multa de veinte 

a do3cientos pesos, cuando el valor de lo defraudado no 
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entre_ coneubltoá, no ol-,statite. 	Mexigo es una tormi 

constante.. c úniC)n sexual y .con'titutiva de familia ,y con-`ello ; de 

patriri 	dornlIticoi,  por,  ello 'en • 	mayorfa  da 	a < 	inslh • • 	• 	,. 	• 	,• 	.  

cerldad de ciertas denuncias venlativas entre, estos; la frecuencia 

de esta clase id denunCias demanda una más justa protección a 

ra la institución cie la familia en general, aCin cuando no se en-

cuentre asentada en previo contrato de matrimonio. 

H.- Fraude entre cónyuges 

neos o afines. 



excede de esta Última cantidad, 

Con prisión de seis meses a tres años y multa de doscien 

tos pesos a dos •mil pesos, cuando el valor de lo defrauda 

do excediere de doscientos pesos, pero no de doce mil; y 

•Con prisión de tres años a seis años y multa hasta de cua 

renta mil pesos, sl el valor de lo defraudado fuere mayor 

le doce mil pesos. 

Cuando el sujeto pasivo del delito entregue la cosa de que se Ira 

ta a virtud no sólo de engaño, sino de maquinaciones o artificios 

qué para obtener esa entrega se hayan empleado, la pena señala 

da en los incisos anteriores se aumentará con prisión de tres -

días a dos años," 

El encabezado del precepto describe el delito de fraude genérico, 

consistente en lucrarse patrimonialmente por medio del engaño o 

aprovechamiento del error; en el último párrafo se describe el - 

fraude calificado, por el aprovechamiento de maquinaciones o ar 

tificios, 

Los elementos del fraude son: 

A). - 	Para el genín-lco: 

- tina acción de engaño o aprovechamiento del error. 
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Alcanzar' con élla un' LUC i9 lridebldó u hacerae 'Afeita' 

- Empleo de maquinaciones o artificios para obtener 

un tuero indebida o una Cosa. 

En el fraude la obtención física o virtual de la cosa se logra con 

la voluntad de la N/reúma originada por la existencia de un error 

provocado por el engaño o preexistente; o bien por maquinaciones 

O artificiosa 

Por engaño debe entenderse la actitud mentirosa empleada. por el 

sujeto activo, quien hace incurrir en una creencia falsa al sujeto 

pasivo de la infracción; el aproveChamiento del error es una aco 

ción.negativa, de abstención, en donde el agente aprovecha la fal 

sa apreciación que de un acto, cosa o derecho tiene el sujeto pa 

en ou favor, obteniendo con ello la cosa, o lucro indebido 

consistente 	en beneficios, utilidades o ganancias económi— 

cas obtenidas explotando el error de la víctima. La maquina-. - 

ción e:4 la asechanza oculta, disimulada, astuta, cautelosa por 

la cual el sujC1'.' 	ctivo hace "caer" ers úrror al Fa.i.ie.o pasivo. - 

Art111.(:ios son las manlobra, o en aparato o mecanismo dInirou- 
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lado útil para nue el sus coi pasivc) cal a en error, 

articulo 387 c, p.; seitala las penas a inlponer a 

Fraude cometido por defensores; 

la disposición indebi 

por títulos ficticios o no pagaderos; 

d) contra establecimientos cornerciales' 

e) 

 

en las compraventas al 'contado; 

por falta de la entrega de la cosa o de devolución 'de su im- 

porte; 

doble venta de la misma cosa; 

de usura; 

por medio de sustitutivos de la moneda, 

de simulación 

en las construcciones: 

ti) en la venta o traspaso de negociaciones; 

m) por supuestas avocaciones, adivinaciones o curaciones: 

n) en la propiedad literaria, arttstica o dramática; 

ñ) en contra de trabajadores; 

o) por medio Je mercancias subsidiadas o con franquicia; 

p) cometido por intermediarios en operaciones sobre ill11111etiel3 

O gravámenes reales; 

q) en operaciones de condominios, 



articulo' 389 e. p. hace, la niención de los tipos equiparables al 

delito de fraude, y su sanción, consistente en ofrecer trabajo en 

un organismo en el cual el agente ocupa un puesto, a cambio de 

nero, valóres; cuauler•otIo'beneticio. vás, 0)19 9(15110 P o 

En el artículo 389 bis c. p., el legislador,. describe la Penalidad y 

tipo del delito de fraude específico cometido por fracclonadores., 

El artículo 390 dispone la aplicabiltdad al fraude, de los artículos 

377 y 378 analizados en el delito de robo entre cónyuges o parien 

tes' Próximos, y los cuales son obvios de repetición. 



1.11)0 1.1.1•1 	 1)P.: 

perdón es una manifestación de :voluntad, ce eJercfclopotes 

vo externado 	persona normativamente facultada para hacer-

lo,-`;en virtud de la cual se extingue la acción penal, o en su ca 

so hace cesar los efectos de la sentencia dictada, 

Para González de la Vega, "el perdón, es un acto judicial o extra-

judicial, posterlór al delito por el cual el ofendido hace remisión 

del agravio o manifiesta su voluntad de que no se inicie, o no se 

continúe el procedimiento contra el culpable". (32) 

El perdón es una forma de extinción Je la acción penal y en algu-

nos casos de la ejecución de la pena; es una manifestación verbal 

o escrita, no requiere formalidades por parte del ofendido de un - 

delito de querella, ante autoridad competente, para solicitar 

de surtir sus efectos la acción penal o la pena. 

13.- Procedencia. 

El perdón es tina causa de extinción y sólo opera tratándose de - 

delitos persegulbles por querella, como lo establece el artículo -

93 c. p. 
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Cualquier manlfestación en la cual no conste'expresamente la vo-, 

luntad de, perdonar, no produce efectos leples del, perdón:', el per 
• 

dón eá.irreVotable.una vez otorgado, no Pnede válidamente. 

carse, cualquiera que sea 	razón evocada para ello r~n el per 

n como causa de extinción do la responsabilidad  penal, la royo-

cación del mismo no puede invocarse como motivo válido para re 

nacer la responsabilidad extinta por disposición categórica al res 

pecto. 

•El perdón es divisible en cuanto no exista norma expresa que de 

*termine lo contrario; no hay razón lógica o jurídica atendible pa-

ra justificar la indivisibilidad del perdón; sin embargo existen - - 

preceptos como el caso del artículo 276 c.p. en donde textualmen 

te se estatuye la indivisibilidad, por ello la regla es la divisibi-

lidad y la excepción la Indivisibilidad. 

Se aplica en la conducente, lo expresado al respecto de la divisl 

baldad de la querella. 

1,, - Fundamento jurídico en el artículo 93 del código pedal vigen 

te en el Distrito Feil• ral. 

El perdón tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 93 

c. p. y señala: "Fi perdón o el consentimiento extinguen la acción 

penal ru<►nd. concurran- estos requisitos: 



tic el Jolito no se pueda perseguir sin previa querella; 

11,'Que; el perdón se conceda antes de formularse conclusiones 

por el Ministerio PCIblico, y 

111. - que se otorgue por el ofendido o. por la persona que reco-

nozca bste ante la autoridad como legtimo representante 

por quien acredite legalmente serio, o en su defecto, por 

tutor especial que designe el juez que conoce del delito" 

El Perdón y el consentimiento del ofendido son causas extintoras 

dé la acción penal, pero como requisito indispensable es que Cm1 

camente procede en los casos de delito a cuya procedencia es de .  

querella, siendo la diferencia entre el consentimiento y el perdón; 

el primero es un acto anterior o Coincidente a la comisión del - 

hecho estimable como delito, por el cual el ofendido autoriza tá-

cita o expresamente su comisión; y el segundo es un acto poste-

rior al len°, por el cual el ofendido manifiesta su voluntad de-

no continuar el procedimiento y en su caso se suspenda la ejecu 

cien de las penas. 

El perdón procede hasta antes de formular, conclusiones el Milis 

terco Pnblico, por regla; sin emturgo existen excepcionerl que la 

misma ley señala en donde atm despubs de formuladas las conclu 

siones es procedente el perdón, tal es el caso del adulterio, y - 



ende el efecto de éste no es sólo el de parar el procedlmten 

El precitado artfculo no establece una Jerarquía en relación a - 

deban'otorgar' el perdón, tampoco señala una concurren-

cia de voluntades para surtir efecto, ni la necesIclad•de que sea 

la misma persona que formuló la querella quien otorgue el per- 

dón, 

.- Quien puede otorgar el perdón. 

1.- Representación directa: 

El perdón puede ser otorgado directamente por el ofendido, quien 

inició el procedimiento, al hacer su formal querella, siendo pro-

cedente a contrario sensu lo dispuesto en el articulo 264 c. p.p. 

Pueden otorgar el perdón a nombre de las personas físicas -los-

representantes voluntarios, los cuales deberán acreditar estar 

autorizados para tal efecto mediante poder general con cláusula 

especial o mediante poder especial para el caso concreto,. 

El perdón en relación a personas morales se aplicará haciendo 

interpreraelein al rtrculo 264 e. p. p. "tratánc'es e de personas 

mora len, 	miu,n7:,.ición para 	 lty; personas .• 

ffslea, 	(11.? ' 	1.!,<Tleri! 17.011  Cirn1W.1111 	 donde se 



exprese categóricamente tal facilitad, debiendo en todo caso; itti-Tp. 

dei a lo dispuesto en el articulo 21 fracción VII, del Código de - 

Comercio; que expresa, "En la hoja de inscripción de cada co-

rnerciante o sociedad se anotarán: VE.- Los poderes generale', y 

nombramientos, y revocaciones de los mismos, si la hubiere, con 

feridos a los gerentes, factores, dependientes y, cuallulera otros - 

'mandatarios". 

.Representación en relación a menores. 

Es respecto de los menores donde puede presentarse una auténtt-

ca problemática, cuando las personas titulares del poder normad 

va de perdonar plantean una situación conflictiva de voluntades - 

opuestas, esta puede plantearse de la siguiente manera: 

a). - El menor desea otorgar perdón, los ascendientes no; 

b). - El menor y un ascendiente desean otorgar perdón, pero - 

otro no; 

e). - El menor y un ascendiente no desean otorgar perdón, . pero 

otro sf. 

En la primera hipótesis, por raoiu de unachlrez psíquica y ex-.  

p-Tiencia deberá atenderse a la voluntad de it.)..; nseendieni es, pues 

la decisión de otorgar perVn: entrarla una sii.,:i1ción nueva 	h con 
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secuencias definitivas; .razón poi- la cual esta determinación debe 

rá manifestarla una persona dotada de los suficientes atributos - 

de madurez y reflexión que le permita conocer y valorar los'al-

cances del perdón. 

Respecto a las siguientes hipótesis es necesario analizar el allí- . 	., 

culo 93. .e.p..; para asf denotar como no existe jerarquía entre 

quienes 'deben otorgar el perdón, por, ello será suficiente la ma-

nifestación de voluntad de uno de los ascendientes: para tener por 

otorgadó válidamente el perdón. 
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R ESPONSABILIDAD PENAL E LOS DELITOS 	QIJE 

REI..LA:CONSUMADO ENTRE FANIII,IAIta'S, 

GRADO DE. CULPA 	LOS DEI.,ITOS DE
. 

UERE- 

1_,LA ENTRE 	 RCS  

La palabra responsabilidad surge del latrn respodere, que significa 

estar obligado. 

Jiménez de Azúa define: La responsabilidad penal es, la consecuen 

cia de la causalidad material del resultado de la injusticia del acto, 

del reproche de culpabilidad y de la punibilidad de la acción u omisión 

trpicamenie descrita por la ley. " ( 1 

Carlos Fontán Mesera dice: Un individuo es penalmente responsa-

ble cuando puede cargarsele a su cuenta el delire y sus conscicue--

cias , ( 2 ) 

Para Eugenio Cuello Galán es " penalmente responsable el individuo 

Imputable que por habérsele probado su culpabilidad debe responder 

del hecho realizado, " ( ) 



respitsabilidad Penal emana de una eenduL'ta que se encuadra el' un 

ipo legal , y se traduce en un acto dañoso, de cuyas consecuencias per 

udiciales esta obligado a responder la ,  persona que la realizó. 

s responsable penalmente el causante de un acto penado por el dere-

ho y quien deberá sufrir la pena correspondiente, lo cual no sucede-'s

r • si' concurre una causa de inculpabilidad. 

Se ha puesto, Para ser un sujeto reputado como resPorksable, es nece 

sarta se le Impute un delitoy este aparezca configurado con todos los 

elementos esenciales para su existencia, y en su favor no haya ningu-

na causa de exclusión de culpabilidad; por tanto la acción, la antijuri-

ciada y la tipicidad de la misma; la imputabilidad y la culpabilidad 

del agente, constituyen los presupuestos dula responsabilidad penal, 

,a la cual aparece como una consecuencia del delito, y determina que el 

sujeto activo debe de cargar con efectos especfficos del delito, o sea 

con la pella que se le aplicará como retribución del cielito cometido,. 

y la sociedad le impone como reproche por su acto culpable. 

La fundaibearación de la responsabilidad penal, o sea el establwer - 

porque el autor de un delito debe soportar las consecuencias jurídicas 

del delito, da origen a las sig,uientcs teorías: 

La primera te;:lrra, la clásica, se basa 	el libre albeldrfo, el hom- 

bre es renon;:ible porque conoce el alcance de sus actos; el hombre 
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bnrMal, inteligente libre puede comprender el sentido de sus actos y 

dirigir libremente sus acciones. ( 4';);  

La segunda t9orfa, la positivista, intenta destruir la teorra que funda • 

mente la responsabilidad penal en el libre albelcirib negando la exis 

tencia de éste y cuyo principal exposito es Enrico Ferri. ( 5 

Para está la responsabilidad penal se deriva de la existencia misma - 

de la sociedad; el delicuente esta totalmente determinado al delito al 

cual considera un fendmerio natural provocando por causas antropoló-

gicas y sociales y ajenas a la libre voluntad del hombre. 

Posteriormente los neopositivistas, con Gardfalo al frente elabora la 

teorra de la peligrosidad criminal, que estatuye la responsabilidad pe 

nal en la temebilidad, o sea cantidad de mal previsto que cubo temer 

se por parte de él. ( 6 ) 

Asr también nacen teorias intermedias como son; La teorra de la iden 

tidad del dellcuente, lo cual sustenta que la responsabilidad penal no 

esta necesariamente vinculada a la existencia del libre albeldrro,sino 

se apoya en otros criterios y otros elementos, como son la identidad 

del delicuente consigo mismo, ante y después del delito y su seme- 

janza social con aquellos entre los que vive y acula y por ello debe 

ser castigado; sus principales expositores son Gabriel Tardé y Von 

( 7 ) 
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teorfa de la capacidad penalostentuda por yicente tvlanzini eatima, 

para considerar a un individuo córno responsable penalmente, debe - 

reunir las condidionesneCesarias para ser Cooperador de la sociedad, 

por lo cual los incapaces perales no son responsables penalmente,y 

la pena esta hecha para los hombreS norrnaleá. 	) 

La teoría de la voluntariedad sostiene, la responsabilidad penal surge 

como consecuencia de que el hecho ha sido voluntario, la cual apoya 

Antón. ( 9 ) 

Nuestra legislación penal vigente a recogido para fundamentar la res 

ponsabilidad penal, las ideas de las diversas teorías, tomando parte 

de cada una de ellas, por ello sostiene, la responsabilidad penal en 

base a la peligrosidad, la imputabilidad, culpabilidad, reincidencia, 

etc. ( vrg. artfcuios 12, 52, 65, 67, 68, c.p.). 

2.- ¿Cuándo hay responsabilidad penal? 

Ilay responsabilidad penal, cuando hay elementos suficientes para su-

poner que una persona a realizado una conducta ( acción u omisión) y 

ésta es trpica, y en ella no hay causas excluyentes de la misma. 

La ley sefiala en su ariihuto 13, como " personas responsables de., los 

1, - Los que ilitei-vU.nen en la concept:Mi), preparación O ejecu, 

- 



II, Los que inducen o eompelein otro a cometerlos, 

Los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie para la 

ejecución , y 

IV. - Los que, en casos previstos por la ley, auxilien a los de.lineuentes 

una vez que éstos efectuaron su acción delinctuosa. 

Así mismo existe responsabilidad entre varios delincuentus por dell 

tos distintos a los concertados, para' lo cual .debe seguirse las reglas 

del artículo 14 del mismo ordenamiento: 

" Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito de 

terminado y alguno de ellos cornete un delito distinto, sin previo - 

acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del -

nuevo delito, salvo que concurran, los requisitos'siguientes: 

I, - Que el nuevo delito, no sirva de medio adecuado para cometer el 

principal; 

II. - Que aquél no Ira consecuencia necesaria o natural de éste, o cle 

los medios concertados; 

III. - Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito, y 

IV. - Que no haya estado presente en la ejeCuCión del nuevo delito; o - 

que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para 

Impedirlo." 
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Lea respon.sablliciad penal ny pasa (le la persona 5 bienes de los dein).-

cuentes excepto en los casos especificados por la ley, ( art, 10 c.p.). 

En los casos de los miembros o representants de personas jurfcileas, 

o de una soc(edad,-•corporactdn o empresa de cualquier clase, con ex 

cepción de las instituciones del Estado, cometan un delito con los me 

dios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen de IDO 

do que resulten cometidos a nombre o bajo el amparo de la represen 

ración social.° en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclu 

sivarnente especificados por la ley, decretar en sentencia la suspen-

sión de la agrupación o su disolución, cuando se estime necesario pa-

ra la seguridad pública. ( art. 11 c.p.). 

Habrá responsabilidad siempre y cuando se realice las formas senda 

das en el articulo 13 c,p:: un hecho considerado por la ley como deli-

to, y no concurran en su favor ninguna causa de exclusión de responsa 

Nuestra .ley no hace una división entre causas de inimputabilidad, cau 

sas de justificación y escasas absolutorias, como lo hace la doctrina, 

sino únicamente menciona Lis excluyentes de responsabilidad en &i su 

tfculo 1.5 del código penal vigente, en el cual enfoca todas las que la - 

teorra sefiala. 

" son circunstancias eschlyentes de responsabilidad: 

- 156 - 



oficio." 

. 	La falta de voluntariedad por fuerza ft:Li lea ( ts absoluta y y 	_ 

malbr); 

II. - Estado de triconciencía Inimputabilidad  

III. - Legitima defensa; 

IV.- Fuerza moral y estado de. necesidad; 

V. Cumplimiento de un deber o ejercicio dé un derecho; 

VL - Inculpable por ignorancia de circunstancias del ofendido; 

VII. - Obediencia jerarqutca; 

VIII.- Impedimento legal; 

IX. - EncubriMiento entre familiares o ligas extrechas; 

jaro fortuito. 

Las circunstancias excluyentes de responsabilidad se harán valer de 

En igual forma tenemos casos donde la ley expresamente manifiesta 

casos en los cuales no seda responsabilidad penal, por• remisión de . . 

ésta; como son los casos de robo, fraude, y abuso de confianza entre 

ascendientes y descendientes, y que se encuentran en los artrculos - 

377, 385 y 390 c.p., entre otros. 

B. - La culpabilidad. 

Concepto; 

La culpabilidad ha sido uno de los elementos del delito más discutidos 
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y ,controvertidos, y en torne a ésto sc han:olatorado fundaruentalinente' 

dos teorras; la psicológica y la normativista.  . 	 • 	, 

Los autores dé la corriente psicológica corno Cuello Calón, Porto • 
. 	, 	 . . 	•-• 

y Villalobos mismos que cita Castellanos Tena, definen la culpabilidad , 	•. 	•   

desde el punto de vista de las relaciones Psrquicas con el sujeto y su - • 

conducta; 	Cuello ,  Catón dice; " La culpabilidad se presentir cuando 

por causa de las relaciones existentes entre la conducta y su agente, - 

debe serle jurrdicamerite reprochada"; Porte Petit señala; ". La culpa-

bilidad es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su ac-

to. " Villalobos considera la culpabilidad como, "el desprecio,del su 

jeto por el orden jurídico, as r corno a los mandatos y prohibiciones 

que tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se manifiesta 

por su franca oposición, en el dolo o indirectamente por indolencia o 

desatención nacida del desinterés y subestimación del mal ajeno fren-

te a los propios deseos, en la culpa." (10 ) 

En cuanto a la corriente normativa esta no atiende al aspecto Interno 

del sujeto, bino es una valoración que hace un tercero, tomando un - 

cuenta las circunstancias del hecho. 

Seguidores de esta corriente son Mezger, Jiménez de Azúa y Soler, - 

quienes cita Romo Medina y los cuales dicen: en primer lugar Mezger 

señala: " La eWLIai,ilidad en el sentl*.) .1urrdi(:9 e7dme, y existe un - 

tanto, con arreglo a las totales circunstancias externas e Interna,;de 

• 158 



cada caso, se puede conectar al juicio acei-ea del hecho 

reproche que se hubiera podido actuar de otra manera" , jimónez de - 

Azúa la define como'." El conjunto de`presupuestos que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conduela antijurfclica. Por su parte So 

ler dice; " El individuo es culpable y'el derecho valora como algo tir-

cito del hecho que cometió siempre y cuando dicho autor sea capaz, 

conocedor de su acción" . (11) 

2.- Corrientes; 

Para establecer la natúraleza juddlea de la culpabilidad, antes diji-

mos existen dos doctrinas o corrientes; La normativa y la psicológica. 

La corriente psicológica concibe la culpabilidad tomando corno base - 

el nexo causal, es decir, la relación entre el hecho y el sujeto. La 

esencia de la culpabilidad consiste en el proeeso intelectual volitivo 

desarrollado por el agente. 

El estudio de la culpabilidad requiere el andlis L4 del ps iquismo del 

agente, a ffn de indagar su actitud respecto al resultado, objeto delic 

tuoso, asf pees , la culpabilidad desde este punto de vista está ince-

tegrada por dos elementos: 

a) El volittvo o emocional, 

b) intelectual. 

El elemento volitivo consiste en la suma de quereres de parte del - 
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agente activo, es decir, el cinerer la conducta Y querer el resultado, de 

all' la clasificación en dolosa y cu Sa. 

El elemento intelectual consiste en la posiblidad del conocimiento de - 

que la conducta realizada es antiJurrdica. 

La,corriente normativa designa que hay culpabilidad si a un sujeto ca 

paz de obrar con dolo o culpa, se le puede exigir el orden normativo - 

de una conducta distinta a la realizada; este juicio, sobre si se puede 

o no exigir otra conducta, surge de la unión de dos elemertos consti-

tutivos de la culpabilidad y estos son: 

A) Situación real, es decir, una conducta dolosa o culposa cuyo 

autor pudo haber evitado. 

B) EleMento normativo, es decir, una conducta exigida por una 

norma conforme a derecho, la teoría normativa hace la valoración 

dentro de la culpabilidad siendo fundamentalmente un juicio de repro-

che. 

El sistema normativo o normativista vé una situación de hecho valora.  

ble, conforme a la ley y no a la afirmación de una situación de hecho 

psicológico, sino la existencia de un comportamiento voluntario ético-

social de los individuos, asta los incapacitados no se le puede exigir 

ese comportamiento ( 12 ) 
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. Especie o tipos de culpabilidad 

La culpabilidad existe de dos formas: Dolo , y culpa; según dirija su yo-

'untad conciente a la ejecución del hecho tipificado como delito o bien 

cause igual rwultado por negligencia o, imprudencia. Sin embargo sue 

le hablarse de la preterintencionalidad, si el resultado delictivo sobre 

pasa a la intención del sujeto. 

En cuanto al dolo, se dice; acula dolosamente quien corroer.: las circuns 

tandas del hecho y la significación de su acción y admite en su volun-

tad el resultado. 

Eugenio Cuello alón, define el dolo como, " La voluntad conciente, -

dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito ," (13). 

Jiménez de Azúa indica, " La aparición del dolo cuando se produce un 

resultado tipicamente antijurídico con conciencia de que se quebranta 

el deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso 

esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación 

humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar -

la acción y con representación del resultado que se quiere y ratifica. " 

(14)  

Castellanos Tena manifiesta, " El dolo es el actuar conciente y volun 

tario, dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico," 

(15)  



vo es la voluntad de realizar elucto;.  en la violación del hecho tiplco. 

Por  

b).- Dolo indirecto.- Se da cuando el sujeto quiere una conducta,- 

I,2 (.111pil se presenta cuando el agente queriendo una conducta no tipica, 

la lleva a l:(1L0 imprudentemente, con n,,glIgencin o impericia y va a - 

producir un resuiLido 

e).- Dolo eventual. - Es aquel en donde el sujeto quiere una conclue 

cuanto hace a. as formas.del dolo tenemos:. 

a). - Doló .directo: - Se presenta cuando el sujeto quiere la conduc- 

ta,

d). - iblo indeterminado.- Se presenta cuando el sujeto quiere s 

quiere el resultado y obtiene este. 

seado. 

ta, quiere un resultado y prevé la posibilidad de In presenta 

quiere un resultado y sabe que necesariamente va a presenta 

se otro, el cual produce para conseguir el primeramente de 

ción de otro no querido, y para obtener el primero actúa coi 

la esperanza de que el otro no se de. 

pletnente delinquir, sin Importar el resultado que se, prese 

te, pues en todo mo.nento será el deseado. 

• i()2 	• 

El dolo contiene un elemento ético,y otro volitivo o emocional; el &I  

co 	t11.  constituido por la conciencia de quebrantar el deber; el voliti- 



• • 	,. 
Jic7ónez de,',44d- define -la. culpa, diciendo 	Existe' culpa cyaitticis e • 

„••• 
produce un tés ultado tipicameñte antijurEdico,'pon falta-de p 	filón  

del deber de conocer, 

cldn del resultado que 

no solo cuandó han faltado al, actor la presenta 

se prevendl, sino también cuandO la esperan 

za de que no sobrevenga ha sido fundamento decisivo de la actividad- , 

Fernando Castellanos 'rena manifiesta; " Culpa es cuando se realiza 

la conducta, sin encaminar la conducta a la producción de un resulta 

do típico, pero este surge a pesar de ser previsible y evitable, por-

no ponerse en juego la cautela o precauciones legalmente exigidas." 

(17 ) 

DM son las especies principales de la culpa; la conciente, con previ-

sión o con representación; y la inconciente, sin previsión o sin repre 

sentación. 

a)..7 Culpa con representación. - Esta se presenta cuando el sujeto 

quiere una conducta lícita y prevé un resultado típico corno po 

sible, pero no solamente no lo quiere,. sino abriga la esperan 

;:a de que no ocurra; en ella cl sujeto realiza una conducta con 

falta de cuidado o de pericia, y va a producir un resultado típi 

co, no querido pero de presentarse será aceptado, 

b), - Culpa sin repreS eIlLW kin - Se da cuando no se prevé un reina 



Lado previsible, penalmente tipificado; en ella el sujeto realiza , uit 

ducta lrcita y por realizarse con descuido y 	n s sis. previid.puede day, 

origen a un resultado típico. 

La tercera forma de la culpabilidad, la llamada pre,terintencionalidad, 

se presenta cuando el agente realiza una conducta y todos sus actos -

están encaminados a la producción de un hecho contrario a la ley, pe 

ro este resulta mayor al querido. Autores corno Porte Petit, lo cata-

logan corno la suma del dolo y la culpa, fundamentalmente inicia con-

una conducta dolosa y se produce un resultado culposo, ya que obtie--

ne uno mayor al deseado. ( 18 ). 

La preterintencionalidad contiene una mezcla de dolo y culpa, por el-

final no querido; de cualquier forma nuestra legislación sanciona esta 

como conducta dolosa. 

4.-Movil delictivo. 

Movil es la causa o razón para hacer o no hacer algo. 

Se ha dicho, por movil delictivo se entenderá aquello de naturaleza -

interna o externa que ha '!.vado al sujeto a cometer una conducta an-

tisecial, 

Todo agente activo lie un delito tiene un incivil el cual lo lleva a la - 

(lec:t.:14n de dzte; cuando dicha razón se deriva de. una conducta CO- a 
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ciente, en donde la voluntad del agua() es delinquir se dice, el 

tendrá el carácter de intencional; cuando la conducta del agente no tie-

ne corno finalidad un resultado tiple°, pero este se presenta por haber 

sido realizado con negligencia o impericia, se dice es, imprudencia'. 

Atendiendo a la composición del delito, concurren dos elementos en 

. - Elemento moral.- Actitud psíquica del sujeto de carácter subjeti-

vo, propio de quien puede manifestarse en la forma intencional, 

o en la no intencional o imprudencia. 

2.- Elemento material. - Es externo, objetivo y está constituido por -

actos o inacciones de la conducta del agente y por las consecten-

das del mismo. ( 19 ) 

La ley penal, en su articulo 80. dice: " los delitos puede ser: 

1. Intencionales, y 

11.- No intencionales o de imprudencia. 

Se entiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia, impericia, 

falta de reflexión o cuidado que cause igual daño que un delito Intencio-

nal. " 

Se entenderá como delito intencional, cuando se realizan voluntaria--

mente los hechos materiales configuradores del tipo, cualesquiera que 
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sea -el propósito  específicos o ltt finalidad perseguida por el autor. 

Los delitos intencionales se ubican domo, dolosos , al hecho subje 

tivo doloso consiste en la voluntad del agente de cometer algo deter--

minado como delito, concierne de la relación de causalidad entre el - 

obrar y el resultado. 

El artículo 9o. de la ley penal, establece la presunción juras tánturn-

de dolo. 

11 ...a Intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario". 

La presunción de que un delito ea intencional no se destruirtt, aunque 

el acusado pruebe alguna de las siguientes circunstancias: 

- Que no se propuso ofender a determinada persona, ni tuvo en ge-

neral intención de causar daño: 

Que no se propuso causar el daño que resultó, si éste fue conse-

cuencin necesaria y notoria del hecho :u omisión en que consistió • 

el delito; o si el imputado previó o pudo prever esa consecuencia 

por ser efecto ordinario del hecho u omisión y estar al alcance -

del común de la gente; o si se resolvió a violar la ley fuere cual 

fuere el resultado; 

111,-Que creta que. la ley era injusta o moralmente ilícita violarla; 

IV.-Que creta que era legitimo e) ftn que se propuso: 



ue erró sobre la persona o cosa en,que quiso <cometer el delito', 

ue obrd'con el consentimiento del ofendido, exceptuando el cn  

e que habla el artibulo 9 

En las f acciones 1, 1  de esta artrculo tenernos lo que 'doctrinar 

mente se l'anee° como preteriiitencionalidad, cuya referencia se: 

con antelación; denotando como nuestra legislación en tales casos co 

sidera c.,sta como dolosa, y por ende se sanciona con las pepas de los 

delitos intencionales. 

Los delitos no intencionales o de imprudencia son aquellos en los cua-

les el agente ocasiona un daño no requerido, como efecto de su culpo-

sa conducta positiva o negativa. 

El agente realiza la conducta no tfpica, pero por la forma en que lá 

hace ( negligencia o imprudencia) produce un resultado típico, , se di 

ce, el delito imprudencial carece de el móvil delictivo propiamente -

dicho al no tener la voluntad de delinquir el agente, y es un hecho inp. 

previsto y por ello no dolOso. 

.- Grado de culpabilidad en los delitos 

entre familiares. 

e querella 

Los delitos de querella entre familiares, pueden revestir de Igual for 

ma el dolo o la culpa. 
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"es evidente que el ambiente familiar y 1013 pro 

cesas de interaccidn tienen gran influencia en la conducta delictiva. La 

familia es un grupo, funciona como un sistema de equilibrio, inestable 

dinámico, estructurado en torno de la diferencia de sexos, edades y 

alrededor de algunos roles fijos, sometidos a un interjuego interno y a 

estructura familiar y las actividades desplegadas por ella, contri-

buyen esencialmente a determinar la naturaleza especifica de la con-

ducta delictiva." ( 20 ) 

La conducta delictiva dada entre miembros de una familia, puede ser 

de igual forma dolosa o culposa, dependiendo de la situación misma; 

cuando la familia a llegado al punto de desquebrajamiento de sus es-

tructuras, valores y creencias, es más común ver las conductas dolo 

sas, que culposas; se vera un aumento de agresividad entre los miem 

bros de ésta, y se presentará como un desajuste de tipo psicológico, 

productor de conductas verbales o matrices de comportamiento hosti 

les por parte de un individuo, ya sea sobre otro o con quienes convi-

ve permanentemente. 

El grado de culpabilidad en los delitos de querella entre familiares,-

puede ciarse indistintamente culposo o dolosa; en muchas ocasiones el 

tipo mismo c,;‘r,e la conducta dolosa, no admitiendo la culpa, H In em-

bargo, el tratamiento debe ser divetso a los delitos cometidos  extra- 



familia, en tal virtud debe c01113 iderarse eL movll del ilfeito, Y aunque 

el delito sea doloso las causas que dan origen a este pueden ser debi 

por su propia naturaleza son de querella por la calidad del  dallo par 

acular, más que social aunque dolosas o cu sas constituyen solo,  

rompimiento de la estructura familiar. 

Por ello no es posible decir, que cuando los delitos de querella se den 

entre familiares, el grado de culpabilidad disminuya por esta s- 

das a las mismas relaciones familiares como productoras de dese-- 

ullibrio, y ello lleva a la aparición de conductas delictivas, pero que 

ción, sino son las circunstancias del acto mismo, las que determi-

nan si'la conducta es dolosa o culposa, siendo esta la base de la san-

ción. 

II. - LA PELIGROSIDAD CRIMINAL EN LOS DELITOS DE QUERELLA 

ENTRE FAMILIARES DESDE EL PUNTO DE VISTA CRIMINOLOGI 

(O. 

El concepto de peligrosidad fue Introducido a la criminología por Garó 

falo, quien en un principio habla de temtbilidad y posteriormente des-

dobla Su concepto en dos: capacidad criminal, es la perversidad cons 

tante y activa de un delincuente y la cantidad de mal que se puede te-

ner del mismo; y la adaptabilidad social, es la capacidad del delin--- 

cuente para adaptarse al medio en que vive. ( 21 ) 
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Para Petrocell, la peligrosidad es "iiri conjunto de condiciones stibietl 

vas u objetivas bajo cuyo impulso es probable,que un indivicluo'cemeta 

un hecho socialmente peligroso y datioso:' ( 22 ) 

..Roco la define como: " L,a potencia, la aptitud, la idoneidad, la capa 

cidad, expresiones equivalente a la persona para ser causa de accio-

nes dañosa o peligrosa, y por tanto de daño o peligro" . ( 23 ) 

Rafael de Pina, señala:"La peligrosidad es la perversidad inequfvoca 

manifestada por el delincuente en la comisión del acto u omisión de-

lictiva; manifestación de conducta que aún no siendo delictiva, basta 

para establecer en relación a una persona determinada la presunción 

fundada de la existencia de ella, de una inclinación al delito." ( 2,1 ) 

Jiménez de Azúa opina, determinar el concepto de peligrosidad, con 

una definición exacta es muy diffc11, por que a ella se opone la diver 

sidad de pareceres entre los escritores, y sostiene, de todas las de 

finicionwi propuestas, la que encierra una idea más clara es la de - 

Gardfalo, por ello concluye,: "La peligrosidad es la posibilidad de 

que un individuo cometerá o podrá cometer un delito." ( 25 ) 

Para Angel Martfnez, " La peligrosidad es una posiblidad del actuar 

delictivo, y sólo puede arlbufrsele significación a la conducta exter-

na del sujeto, a cama, de que dicha conducta ,Jescubre en el autor 

una especial disposición psicológica, " 
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conOtIpIA09ligYosa tiene importancia cuando constituye una reitera 

elóti de la misma con repercusión social; la conducta peligrosa no es-- 

posible determinar su término, duración, por estar sujeta a contigen 

las c191 tipo subjetivo, de naturaleza meramente personal conectada - 

erio'de las voliciones y al influjo de las circunstancias." ( 26 ). 

El estado ele peligrosidad pueden ser manifestaciones derivadas tic.t- 

) Alteraciones psfquicaS, son las que hacen al agente considerarlo - 

inimputables, y en ellas están comprendidos los epilépticos, neuró 

ticos, desequilibrados, degenerados, etc. 

b) De estado ambiental, por mala educación, débiles inhibiciones, -

viven baja la influencia de un ambiente cuya actividad normal, es-

la inmoralidad de las costumbres, de los deseos, de las necesida-

des. 

No siempre son delincuentes, aunque siempre son " peligrosas" para 

sí misraori, para su familia o para la sociedad. 

c) Indice de personal. peligrosidad.- Son manifestaciones de peligros' 

dad latan! o, personas que por su propia situación de inestabilidad -

emocional o de otra índole interna, pueden o están prediptic,stas a - 

delinquir. 

d) De I►abltualidad real o supuesta, entre ellas tenemos a los reinci-

tientes. 
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Asi-  tenernos que no existe acuerdo entre los autores acerca de cual 

son los elementos que deben ser tomados en cuenta para la declara,  

ción de peligrosidad. 

"Rocirtguez Manzanera indica, .el  estado de peligrosidad se puede es 

blecer y medir por los elementos que dan origen, estos son: 

1. 	De origen end6geno. 

2.- De origen exógeno 

.- De origen complejo ( factores antropológicos :y ambientales."(27) 

A.- consideración psicológica = elemento moral = en los delitos de - 

querella consumados entre familiares. 

En los casos de peligrosidad en los delitos de querella entre familia-

res, se debe de tomar en cuenta las circunstancias objetivas del deli-

to, es decir, que hacen un delito de mayor o menor gravedad. 

¡Jebe tomar en cuenta, que no sólo se encuentra en estado peligroso, 

quien sin justificación legal cometiera un acto de los conminados en - 

el catálogo de los delitos, sino también tiene una preponderancia a la 

ejecución de conductas qu€ pueden llegar a ser delitos. 

En los delitos de querella entre familiares es importante determinar 

si el sujeto se encuentra en un estado de peligrosidad, y .es provoca-

dor de conductas dahosas, pues las circunstancias que dan origen a - 



estas pueden causar una niayor o menor gravedad y con ello poder r 

lar su duración y alcance. 

Se hizo mención que por su' propia naturaleza los delitos de querella,  

son delitos leves, solamente.tienen repercusión privada, .y por ende su 

peligrosidad es menor a,los:consideraclos de mayor gravedad y por ello 

la ley .10i1 persigue 'de:ofic10;e llebertios, cencliiir;' euancio.esteSdelites se 

dan , entre familiares su peligrosidad desde el punto de vista Criminoló-, 

gico será . mtlitma. 

La consideración psicológica = elemento moral = es sumamente impor 

tante en las cuestiones familiares, pues está determinada el móvil que 

lleva a un sujeto a realizar una conducta constitutiva de delito; y valo-

rar su grado de peligrosidad; tomando en cuenta el complejo blosfqut-

co, ffsic,o y social, por el cual el sujeto pasa al momento de la con--

ducta, 

Los llamados delincuentes ocasionales por la crimtnologra son comu-

nes en estos casos, cometen el hecho no tanto por su intención y su yo 

1untad, sino por las circunstancias exteriores que lo rodean en un mo 

mento, por lo general no reinciden. 

Es frecuente, entre familiares, se presenten delitos de querella por 

impulsivismo, cons istente en una manera de actuar sin pensar en los 

antecedentes, ni en las consecuencias del caso, hace caer en la con- 
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„ 	. 
ucta'.antiadcial,;'Cuando es'aderri4s-agrestvói La inestabilidad ea tta  

i. 

caracterratica.pr4óminanté en estos'delitos, todo el tiempo se  nasa   •.. • 

or rriúltiples diflcultádes en la vida privada: estas dificultades sirven .•••: 

e,.pretextp para la realizacitin de actos contrarios a lo establecido — 

por 11,ley 	sciCiedád,..1b. cual'crea un ambiente'..de desconfianza 

entre. loe ,  Miembros de la familia, y con ello la presencia.de delitos - • • 	.. 

de'querella. vrg, 'injUrias ). 

por la Universidad de liarvard en los Esta 

dos Unidos de Norteamérica, sobre la delincuencia, se encontró (luc-

ia inmensa mayorra de los casos, la vida familiar tiene gran impor— 

tancia y dentro de esta habra cinco factores determinantes de los (telt 

tos y son: 

1.- Amor del padre por los hijos, 

2.- Amor de la madre por los hijos, 

3.- Disciplina que el padre impone a los hijos, 

4.- Vigilancia de la madre sobre los hijos, 

5.- C:oliesión familiar ( 28 ) 
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. 	Tratado de derecho penal 

Tomo 11, Edit. Lozada, Sociedad Anónima 

Buenos Aires, Argentina 1950. 

Pag. 329. 

2. - Derecho Penal (parte especial) 

Buenos Aires, 1956 Fiar, De Palma, 

Pag. 196 

3. - Derecho Penal I 

8a. atte. 

Edit. Bosch, Barcelona Ediciones 

Pag. 290 

Cfr. 
4. - ROIMIGUEZ MANZANERA, LUIS 

Criminología 

Edil. Porrfia, Sociedad An6nima 

',..Mxico 1979 

Pag. 235 s.s. 

- 175 - 



Pag. 247 

Cfr, 
8. 	ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA 

Tomo XXIV (real-retr) 

Edit. Bibliográfica Ometn 

Buenos Aires, Argentina 

Pag. 903 s.s. 

Cfr. 
9.- Ob. Cit. 

Pag,  907 

Citados por: 
10.- GAS l'ELLANOS TENA, FERNANDO 

Lineamientos elementales de derecho penal 

14. Edic, 

Edit. Porr(ia, Sociedad Anónima 

MUIco, 1980 

Pag. 230 s.s, 
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ROMO MEDINA, MiGi 

Criminológica y Derecho 

Edit. Universidad Nacional Autónoma de México 

México 1979 

Pag. 54 

Oh. Cit. 

Pag, 232 

13, - Citado por: Pdo. Castellanos Tena 

Ob. Cit. 

Pag. 296 

14. - Citado por: Miguel Romo Medina 

Oh, Cit. 

Pag, 60 

15. - Ob. Cit, 

Pag. 239 

16.- Ob. Cit. 

Pag, 61 

1.7, - Ob. Cit, 

Pag, 238 
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19. - GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO 

Código Penal Comentado 

4a, 

Porrúa, Sociedad Anónima 

México; 1978 

Pag. 55 s.s. 

20.- MARCHIORL NILDA 

Psicologfa Criminal 

4a. Edic. 

Edít. Porrúa, Sociedad Anónima 

Mexico 1980 

Pag. 4 F3, S. 

21. - Cfr. 

01), Cit. 

Pag. 418 

22, - Citado por Luis Rodríguez M a nza u;) 

Cit .  

Pag, 119 



24.- DE PINA, RAFAEL. 

Diccionario de Derecho 

5a. Edic, 

Edit. Porrúa, Sociedad Anónima 

México; 1976 

Pag. 

25. - Ob. Cit. 

Pag. 305 

26.- Estructura y valoración de la acción penal 

Edit. Azteca, Sociedad Anónima 

tv1C.xlen 1968 

. Pa() 170 Pa;; 

27, - Oh, Cit, 

Pag, 243 s. s. 
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Apuntes de Crirninologa' 

Edit. Instituto de Formación Profesional de la P. G. . 

del D. F. 

Móxico, 1978 

Pag. 60 



CAPITULO QUINTO 



LAS DELITOS DE QUERELLA CX)MO'CAUSA..L DE. DIVORCI  

ELEMENTOS GENERALES 

La palabra divorcio, en el lenguaje corriente contiene la idea de sepa 

ración; en el sentido jurídico significa extinción de la vida conyugal,-

declarado por autoridad competente, en un procedimiento señalado al 

efecto, y por causas determinadas de modo expreso. 

De acuerdo con el Código Civil vigente, el divorcio disuelve el víncu- 

lo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro . 

( Art. 266 c.c.) 

El divorcio es un acto jurisdiccional o administrativo en virtud del 

cual se disuelve el vínculo conyugal, y el contrato de matrimonio deja 

de producir sus efectos, tanto en relación a los cónyuges, como con - 

respecto a terceros. 

El código Civil establece tres clases de divorcio: 

a) El divorcio administrativo, se .realiza ante el oficial del registro - 

civil, y sólo puede llevarse a cabo cuando los esposos son mayores 

de edad, no tienen hijos y de común acuerdo han liquidado la socie-

dad conyugal, si. bajo este régimen se casaron. (Art. 273 c.c. ), 
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b) 	divorcio judicial, denominado voluntario, este es procedente cuan 

do sea cual fuere su edad y habiendo procreado hijos, estan los  es- 

posos de acuerdo en disolver el viliculo conyugal, y para ello cele-- , 

bran un convenio que someten a la aprobaelón de un juez de primera 

instancia ('Art. 272 c.c. 

'e) El divorcio contencioso necesario, sólo puede pedirse por el cónyu-

ge inocente, cuando el otro ha incurrido en alguna de las causas se-

ñaladas,por_ el a rtrculo 267 y 268 del Código Civil. 

Además del divorcio propiamente dicho, el Código Civil, autoriza en - 

determinados casos, la separación en cuanto al lecho y a la habitación, 

pero subsistiendo el vrnculo conyugal, mismo al que se le conoce co-

mo separación de cuerpos, el cual prevee el árticulo 377 c.c. 

Realmente la llamada separación de cuerpos no ea un verdadero divor 

cio,pues mediante ella se crea simplemente una situación, que si bien 

supone un relajamiento del vrnculo matrimonial, no lo destruye y lo --

das las obligaciones derivadas del estado de matrimonio subsisten, - 

con exclusión de la relativa a la vida común. ( 1 ) 

Los pre.supdc,itos de la acción del divorcio son; 

1. - La existencia de un matrimonio válido. 

2.- Existencia de la voluntad de los cónyuges: o bien una de las 

causas legales o varias de ellas que produzcan a favor. del 



nyuge inocente la acción de divorcio; 

• Se e ercite en tiempo ( Art. 269, 271 y 274 c.c.), 

. no haya mediado por parte del cónyuge inocente perdón 

expreso o tácito.  

5. Se promueva ante autoridad competente, 

.- la parte que lo promueva tenga capacidad procesal para ha- 

cerlo; y 

,- Se ajuste alas preceptos legales. 

El divorcio produce efectos: 

I. - Respecto a los cónyuges, 

II. Respecto a los hijos; y 

III. - Respecto a los bienes. 

Respecto a los cónyuges, les permite que se vuelvan a casar; el -

cónyuge culpable no podrá contraer nupcias, sino después de dos -

años de decretado el divorcio; para el caso del divorcio voluntario 

se requiere un año. ( Art. 289 c.c.) 

- Respecto a los hijos, el divorcio fijará la situación de los hijos -

conforme a las siguientes reglas que menciona el Art. 283 e. c. 

" Primera; Cuando las causas del divorcio estuvieren comprendidas 
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can lai3 fraccione:3 1, U, Iii, IV, :V, VIII, y XV del artreulo,267 c.e, 

los hijos quedarán bajo la patria potestad del cx5nylige inocente, si 

ambos fueren culpables, quedarán bajo la patria potestad del aseen-,. 

diente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor. 

. 	. 
Segunda; Cuando las causas del divorclo fueran de las comprendldua• 

en las fraccionas IX, X, XI, XII, XIII ,y XVI,>del mismo; los hijos 

quedarán bajo la patria potestad del cónyuge Inocente; pero a la muer 

te de este la recuperará al cónyuge culpable, si los dos cónyuges fue 

ran culpables, se les suspenderá en el ejercicio de la patria potestad 

hasta la muerte de uno de ellos, recobrándola el otro al acaecer ésta. 

Entre tanto, los hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendien-

te que corresponda , si no hay quien la ejerza, se le nombrará tutor. 

Tercera; En los casos de la fracción VI y VII, los hijos quedarán en 

poder del cónyuge sano, pero el consorte enfermo conservará los de 

más derechos sobre la persona y bienes de sus hijos. 

Antes de preveer,sobre la situación (le los hijos el juez podrá dictar 

medidas benéficas, ( Art. 284 c. c. ). 

El padre y madre que pierdan la patria potestad vedan sujetos a lo-

das las obligaciones para con los hijos ( Art. 285 c.c.). 

- Respecto a los bienes, se disuelve la sociedad c(lnyuga l y se re  

partirán los bienes comunes conforme a lo acordado o dispuesto por 



El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo dado o prome-

tido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el - 

cónyuge Inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo Pactado 

en su provecho.( Art. 286 c.c.). 

'Una.Vez ejecutoriado el divorcio se procederá desde luego a la divi—

sión de los bienes comunes y se tomarán las precauciones necesarias 

para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges o con - 

relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán obligación de 

contribuir, en proporción a su bienes e ingresos, a las necesidades - 

de los hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos hasta que Ile 

Buen a la mayoría de edad. ( Art. 287 c.c.). 

" En los casos de divorcio, el juez tomando en cuenta las circunstan—

cias del caso, y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges 

y su situación económica, sentenciara al culpable al pago de alimentos 

en favor del inocente. Este derecho lo disfrutará en tanto viva honesta 

mente y no contraiga nupcias. Además, cuando por el divorcio se ori-

ginen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpa 

lile responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. 

En el divorcio por mutuo consentimiento salvo pacto en contrario, --

los c(Snytms no tienen derecho a pensión alimenticia, ni a la indemni 

zación que concede este artículo", ( Art. 288 c.c.). 
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Atttorés como Rafael de pina;, han considerado, 'el divorcio actúa 

mente se ha 'convertido en un remedio para•los matrimonios frustra 

dos, aunque eddiversas esferas se ha 'leche abusede e'ste,. creando  

una desmoralización por lo cual debe dársele una regulación 1 a1 - 
its estricta para, evitar en lizYburnanaMeOte posible su abuso, y 

permitirse en consecuencia obtenerlo sino„ cuándo' realmentepueda 

pueda constituir lá solución única de una ottuación.matrimonial insos 

tenible, por el divorcio como remedio para SitliaCI011eS incoinpatibles 

con la naturaleza y fines del matrimonio no tiene nada de inmoral." 

( 2 ). 

En los casos de divorcio necesario, la ley expresamente señala en su 

artrculo 267 c.c.; las causales que le dan origen, y entre ellas se en 

cuentran ciertos delitos de querella, tal es el caso de las fracciones - 

I, VI, XI, XII, XIII e indican: " Son causal de divorcio" 

I.- El adulterio debidamente probado'de uno de los cónyuges ; 

VI.- Padece Sífilis, tuberculosis, o cualquier otra enfermedad cróni-

ca o incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, y la impoten 

cia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio: 

XI.- La sevi cia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge -

para el otro; 

XII. - La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obliga» 

ciones señaladas en el artrculo 164 c.c. (párrafo primero); 
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.XII,Laa.cliacicSnicalumnigáérheché por unti de:los - cóquges.-cOn;ra: „...  	.    	.••,..-  

otro, por un delito que merezca pena 

 , 	. 	 „,•.. 

iaáSror:db,dos'ailOa de presión. 

La ley a hecho nnanifestrición, cifandO se presentan delitos de los sena, 
• .. 	 . 	 , 

lados en el.articulo:267, es procedente el divoreto..al-,Ooasiderarloa 

causa de rompimiento de la estabilidad familiar. 

Los delitos de querella no son delitos graves por lo cual se les ha da- 

do el carácter de particulares y de ello su persecución a petición de 

parte por ello cuando estos se den entre familiares, corresponde al - 

ofendid.o,cuando se trata de consortes, escoger entre la sanción penal 

y la sanción civil, la cual le otorga el rompimiento del vínculo matrt 

monial en ciertos casos es la solución preferente y de mayor rele-- 

vancia, toda vez que resuelve realmente el problema, dando oportu- 

nidad al cónyuge inocente y a los hijos, en el caso de haberlo, de in-

tegrar su estabilidad familiar. 

Cuando los delitos se dan entre consortes se debe tomar en cuenta, - 

que si estos son de carácter de querella la razón, o móvil que dieron 

origen a estos, puede ser una situación externa, provocada por el - 

cónyuge ofendido, debido a una ya existente desarmonra, toda vez - 

que de antemano se encuentren roto los lazos afectivos y de respecto 

entre estos. 

En un-.3. gran mayol•in de los (:.asos, ci cónyuge ofendido tiene la opción 

de divorcio por la presencia de delitos en su contra ( de loa que la - 
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~nisma ley civil establece 

lo cual es más que una solucIón a 

sin enil)arloprefiere utilizar la'1ey penas,  

sus problenias, internos, una ve 

za, contra el cónyuge culpable, viendo no, la 

sino una satisfacción para su " ego herido 

mns perjudicial para los hijos. 

r ello los delitos de querella corito causal de divorcio es la niás 

acertada forma de solución, sin embargo no es la única,deberra cir-

sele a los consortes otra forma de resolución de problemas familia-

res, y no necesariamente el rompimiento del vfnculo matrimonial 

ni el castigo penal, sino la búsqueda de la estabilidad. 

En cierta forma se le da llamado al divorcio, " divorcio sanción " 

porque en el mismo se impone al cónyuge culpable diversas penas y 

entre ellas figura la pérdida de la patria potestad, esta Ultima no 

siempre es conveniente con relación a los hijos 

y acontecer con frecuencia que á pesar de ser uno de los cónyuges 

quien incurrió en determinada causal de divorcio, sin embargo de 

ello tenga capacidad necesaria para ejercer debidamente las faculta- 

des que dimanan de la patria potestad. También acontece que el eón.- 

yuge inocente, no obstante sus virtudes, carezca de la capacidad mo 

mal para educar, defender y guiar a sus hijos y será perjudicial a - 

éstos quedar a su cuidado, sin intervención de ninguna otra persona. 

1S sumamente importante que en los casos de la causal de divorcio 
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sea un delito, ver si este, tendrá' relevancia sobre. los' hijos para tul 

caso sea aplicable la pérdida de la patria potestad,pero' siesto • 	..„ 	. 	:.• ,• ••, ,, es 

gativo, •se, deberá', cataingar 	 'ele.énytige culpableóebu,  

o ,no perder'.la:pattla petestad .de"les hijos. 

La familia debe encontrar su apoyó y pmtecek5n en leyes que la r07` 

deen de instrumentos jurídicos necesarios para desarrollarla y pro-

yectarla adecuadamente. Es muy importante la reorganización fainl-

llar, a través de una disposición juddica, que dejarla en actitud de 

convivencia insoportable, que siempre Iría en detrimento de la uni--, 

dad familiar, por lo cual se han elaborado ciertas reformas en bolo 

ficto de ésta. 

Los delitos de querella, no han recibido muchas reformas en el códi-

go penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para 

toda la República en materia de fuero federal; sin embargo códigos - 

corno son el del Estado de Veracruz, Michoacán, Puebla y Yucatán, -

han sufridos reformas al respecto, como son la desaparición del dell 

to de adulterio, la inclusión de la querella, en los casos de robo y -

fraude entre concubinos; omisión de las sanciones en los delitos de 

Imprudencia, siendo aplicable lo dispuesto en las reformas al artícu 

lo 533 y 53( de la Ley de Vfas Generales de anunicación, y aplica-

ción del ordenamiento procedente en materia federal. 

En el Distrito Federal, el mayor avance en relación a delitos de que 



l'ella, es el que plasma el acuerdo A-41-79 emitido por el Señor Plum' 

redor General de Justicia del Distrito Federal, Licenciado Agustín Ala 

nrs Fuentes de fecha seis de marzo de 1979, por medio del cual se 

crea la Oficina de Funcionarios Conciliadores, por medio de la cual se 

tendré una instancia conciliatoria en la averiguación previa, para in--

tentar avenir a las partes en virtud de "considerar el remedio penal 

corno el último recurso al que el Estado debe acudir para solucionar 

problemas de la comunidad." (3.) 



Diccionario de Derecho Procesal Civil 

8a. Edic. 

Edit.: Porrf.ia, Sociedad Anónima 

DE PINA, RAFAEL 

Elementos de derecho Civil Mexicano 

(Introducción -personas -familia) 

6a. Edic, 

Edit. PorrGa Sociedad Anónima 

México 1972 

Pa g. 339 s . s. 

Cfr. 
3. 	Acuerdo A-41-79 

Procuradurfa General de justicia del Distrito Federal 

México, 1979, 
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CONCL11SIONES,  

Conclusiones; 

•.. 

Los delitos que se realizan entre familiares, cuando su, persectl-

ción es a petición de parte (querella) deben ser tratados de for- 

ma diferente a los que se realizan entre extraños; pues no es po 

aible incluir en el orden criminal a lit farnilta; sin antes tener 

la certeza, que las conductas que dieron origen a dichos delitos, 

son realmente merecedoras de una sanción penal. 

Es importante que el núcleo familia tenga una mayor ateneión - 

por parte del legislador, y que las conductas realizadas entre - 

sus miembros sean agrupadas en un genero diferente al privado 

y al público, para evitar el desmembramiento constante de ella. 

No debe mantenerse a la familia dentro de un ordenamiento jurf-

:tico inflexible y cruel, sino utilizarse una mentalidad más luna 

na, para la resolución del problemas y control de delitos; sien-

do para ello necesario cambiar la actividad del órgano represivo, 

para ser este un órgano protector de bienes jurídicos; no siendo 

necesaria la persecución implacable de delito, sino la búsqueda 

de soluciones humanas que ayuden a mantener el ciuilibrio y In 

armonía en la familia. 
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Las conductas entre familiares, consideradas como Upicas 

nuestro ordenamiento penal, .pueden 

bien de interés particular, en tal easo a eran de oficio o 

sella; en las primeras, el EstadO 

ción, sin tornar en cuenta la. voluntad del ofendido, ': esto en virm,„ 

tud de que el delito tiene una trascendencia social, por su gra-

do de peligrosidad mayor ,y puede repercutir sóCialmente; en el -.-

segundo caso corresponde al ofendido solicitar la persecución del-

delito, cosa que en una gran mayoría responde más a causas sub 

jetivas del ofendido, que a la persecución de un delito, es decir,• 

el sujeto pasivo utiliza la querella como medio de venganza o - -

"talión", más que con un interts de prevención de delitos. 

De esto se deriva, los delitos de querella entre familiares deben 

ser tratados de manera diversa, a los delitos entre extraños, ya 

que va de por medio la estabilidad emocional, no sólo de los in-

volucrados, sino de toda la familia llevando consigo el rompi—

miento de 1;, estructura familiar, cuando no se soluciona el con 

[neto que dió origen a la conducta típica. Los lazos de afecto . 

que liga a los familiares se ven fuertemente quebrantados cuando 

se ven involucrados en cuestiones de carácter penal, pues en un 

momen to  de  desequilibrio emocional, cliojo o venganza, el °Wall 

do pide la pe 1:s ecución de una conducta. típica en su agravio, y 

contra un familiar: pero posteriormente, cuando los ánimos  han 
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•sido calmados, viene 	arrepeittliiiientol, y 

dón judicial,. sin <,,.nibargo nidos los hechos que mediaron,':  

un roinpii4iientra de la estkihilidacl familiar, • y en ocasiones crea un 

resentimiento entre estos, trayendo la ruptura de los lazos itfecti 

VOEi , 

Por ello la importancia de crear un,sistema para dirimir conflic 

tos familiares, anterior ,a1 inicio de la persecución, (antes de la 

averiguación previa), para evitar en lo posible el rompimiento de 

las estructuras familiares. De esta cuestión se ha derivado la - 

importancia de "Conciliar para proteger", tan utilizado en las a-

gencias investigadoras, siguiendo la humanización de justicia para 

servir en lo posible como mediador 'de conflictos y resolver los 

problemas, sin necesidad de dañar las estructuras familiares y - 

sociales. 

El uso de la conciliación, trata de adecuar la realidad al contex-

to legal, es decir, trata de resolver cuestiones que el ordenamien 

to penal no prev. o bien que ya son obsoletas; toda vez que en - 

cincuenta años el medio social ha variado inmensamente y requie-

re reformas no sólo en la legislación penal, sino como complemen 

to en la civil. 

De hecho, se trata de ver, no sólo el eneuadramientó de una con 
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(theta en el tipo legal, sino, de conocer su origen, para, con ello ,  

ograr su resolución de, forma definitiva,  en beneficio de las -

partes integrantes y de la familia quien >se ve afectada de forma 

directa o indirecta, 

Sugerencias: 

El propósito de este estudio lleva en su, parte final a la sugeren-

cia de ciertas reformas, que considero se requieren dentro de - 

nuestro ordenamiento legal, en virtud de que la época actual Mi 

ge la necesidad de adecuar la ley a la realidad. 

PRIMERO: Supresión en el código represivo del delito de adulte-

rio, por ser este más que una conducta antisocial un 

hecho comen, utilizado como arma de venganza por el 

cónyuge ofendido. 

SEGUNDO: Supresión de los delitos de injurias, difamación, gol-

pes y violencias físicas simples, por ser de traseen-

doicia leve, y que bien puede ser sustituida por mul-

ta o arresto, 1-.in mediar para ello proceso, evitando 

un gasto inútil al Gobierno Federal. 

TERCERO: Desaparición de los delitos de imprudencia en tránsito 

U vehículo, aún cuando concurran lesiones de las se- 
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ñaladas en los artículos 291, 292;y -9:3 del c, , u 

homicidio, sin detención de los presuntos resPonsa 

bieS 

Esto en razón de que en dichos delitos el agente ac-

tivo, es a su vez ofendido, al sufrir daños materia 

les y morales por lo cual no debe aceptarse que ade 

más de tener el dolor moral de haber lesionado a una 

y en casos a su propia familia, o bien can-

sado la muerte; además de sus.daños materiales, se 

vea privado de su libertad, Situación que debe desa-

parecer, por ser resultado ná---de-la voluntad del agen 

te activo, sino del alarmante desarrollo del tránsito 

de vehículos. 

CUARTO: Suprimir el delito de contagio venlreo entre cónyuges; 

siendo aplicable como causal de divorcio, la aprecia- • 

ción con fundamento en que el sancionar penalmente al. 

cónyuge enfermo, no lleva a la solución del problema, 

sino deberá aplicarse por la vía privada una reclusión 

temporal para tratamiento módico, y en caso 'le poner 

en peligro la salud del cónyuge sano, o a la genera-

ción, solicitar la procedencia como causal de divorcio. 
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QUINTO: Incluir en los casos de querella para rolx) y fraulie, 

as! como el abandono• de obligaciones econtimic.as a 

la concubina, en virtud de que actualmente es una - 

más constantes de formación de faini-. 

La mejor formadepriateger los derechos famtliai•es,.. 

sería elaborando una legislación familiar, con tribu-

nales de familia, expertos en humanidades, psicólo— 

gos médices, trabajadores sociales, etc. ; quienes 

solucionen adecuadamente los problemas familiares, 

sin necesidad de que el nticleo familiar penetre en el 

campo de la delincuencia comen, para conservar e -

Incrementar la unidad familiar, y evitar que se utili- 

cen "chicanas" en materia de divorcios. 
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