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1 N T R o D u e e 1 o N 



El propósito del presente trebejo, ea hacer una rec!!. 
pilaci6n de lo que ea le violaci6n tumultuaria como pro -
dueto de le sociedad en que vivimos actualmente, haciendo 
referencia hist6rice de lo que,. ea. éste delito, acerca de
consecuancia• y alcances graves pera le sociedad Por lo -
mismo seleccioné este tema por sus consecuencias pslqui -
ces, ye que a nuestro juicio presente modalidades muy in
teresantes re•pecto de la repercusi6n mental que sufre en 
este ceso la mujer. 

Lea con•ecuenciaa pelquicss en esta infracc16n son 
problemas que conciernen a todos por igual; no se puede·

concretar el eatudio de. éste tema a au an6liais de los -
elementos con•titutlvoa o normativos; ye que nuestro pri!!. 
cipal inter6a ea la repercu•i6n ante la sociedad, sus cou 
secuencias p•ico-~ocialaa que son motivo~de nuestro estu
dio en lo particular. · 

Esta afecci6n colectiva no es producto del individuo 

mismo, •• mas bien, result•do de fuerzas reales, vivien -
tea y operante• ·an la aoci.edad misma, pero as! .como la S!!, 
ciologla tiene un prop6aito, es tarea del Derecho tratar

de e•tringir aquéllas actividades del individuo que pue -
den influir para cometer dichos actos. No ea precisamente 
el aspecto jur1dico el principal problema que nos ocupa,
la dirigimo• m6a bien a analizar las diversas causas so -
cialee o individuales que influyen el comportamiento y -
conducta del individuo, en forma tal que pudiera llegar'e 
inducirlo a cometer un delito. 

'''·' 
tl 0 ti~den de ideas que pretende seguirse en esta in -

vestigaci6n, obedece a una realización de factores accia-
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les, de apreciaciones de diversa naturaleza y de sancio
nes aplicables al tema a tratar, para poder llegar a CO,!l 

cluaiones prácticas, reales y ver1d1cas que nuestra pro
pia sociedad nos exige, 

Nuestro trabajo es una inquietud manifiesta, en la
que se tratará de encontrar las primeros paaoa de qu1en
ee inicia en la investigación cientifica, por lo que sa
bemos de antemano haber incurrido en innumerables erro -
res, los cuales pedimos sean juzgados con· la banevalen -
cia de quienes se encuentran en un estudio superior de -
conocimientos. 
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CAP 1 TU l O.- I. 

ANTECE~NTES HISTORICOS 1E LA VIOLACION TUMULTUARIA. . . '•· ...... 

A. - RCJ<4A 

B.- ESPAAA 

C. - f'EXICO 

D.- GRECIA 



A.- R O M A • 

La preciei6n del concúbito como figura delictiva -
per ae ha ofrecido en el decurso de loa tiempos serias -
dificultades derivadas de razones de orden h1st6rico, B,9. 

ciel y polltico, habida cuenta de que el coito ea en et
miamo, un acto natural e inocente, y e6lo ee tine de 111 
citud cuando se logre por medio de la violencia flaica o 

moral·- - -en el caso del delito de. violaci6n o mediante 
la aeducc16n o el engeno, en el estupro, con· vista a --
nueetre legialaci6n penal vigente. Nadie ignora la pro -
miacuidad aexual de loa pueblos proto hiet6r1coa, ayunos 
de un minimum de moral, cuyo apetito lascivo era el mo -
tor único para procurar el placer carnal a toda hora y -
en el lugar que fuara con cualquier mujer de au agrupa -

miento o del extrano -·- que diera lugar a una exogamia
(1). Actoa de repatici6h habitual ejecutados a vecea a ~ 

titulo her6ico. Remontados e ese época perdida en la no

che de los tiempos, aerla una impropiedad inexcusable h! 
blar de delito. 

Fué la moral de la civilizac16n romana la que impu

so une veloraci6n - - y por tanto limites - - a le con -
ducta sexual de loa individuos. Considerábase que la mu
jer libre v soltera estaba obligada a le continencia se
xual, y a copular la casada a6lo con su esposo, mientras 
el varan tenla prohibido ofender la honestidad de lea 
doncellas y de le esposa ajena, estando en' vigilancia dé 
estas normas a cargo del colegium pontificarum, alto Tr.!. 
bunal del Derecho. (2) 

(1) Cfr.- L6pez Rosado, Felipe, Introducción a la eocio
logia. Ed. 14, Porrfia, H6xico 1965,p.71. 

(2) Cfr.- Hommaen Teodoro. Derecho 'Penal Romano, trad.
P• Dorado, Idamar Moreno, Madrid, 1898, T. II.p.160 
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De esta manera pan1aae cata a las ligerezas liv1d1-
nosas y se echaran los cimientos para levantar las es -
tructuras t1picas que la reprimieron, aún cuando es de -
notarse la vaguedad de la terminolog1a empleada, porque
se hablaba de no lesionar la 11 honeotidad 11 de las done~ 
llas, cuando loa bienes jur!dicos y calidades de los su
jetos pasivos son· varios en la familia de loa delitos de 
esta naturaleza. 

Aparece la figura genéricamente del crimen vis, hoy 
conocida como " violencia privada ", conforme a la cual
ae sancionaba a·quien conatren!a f1s1camente a otra per~ 

sana para " que deje realizar un acto contra su propia -
voluntad ", a la cohibiera can amenaza para determinarla 
a ejecutar una acci6n (3). Englobaba esta f6rmula ten l!, 
ta una pluralidad de conductas lesivas de bienes jur1di
cos diversos, sin que tomara perfiles propios el il1cita 
de nuestro eatudio. 

Le Lex Julia de Vis Pública, castigaba con la máxi
ma pena o sea la muerte, la unión sexual violente con -
cualquier persona. 

Como podemos observar se aplicaba une rigurosa sev~ 
ridad para ese ~ipo de delito. 

(3) Cfr.- Hommeen. Op. Cit., p. 127. 
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B.- E S P A ~ A • 

a).- FUERO JUZGO 
A la celda del imperio Romano, la estructure social 

que prevalecia, prolong6 su existente rigidez jurtdica v 
por ende las escasas posibilidades de libertad del indi
viduo. 

El Fuero Juzgo en consecuencia, no pudo escapar del 

influjo romanista eún cuando sus disposiciones gozaron -
de una mejor confecc-16n. Este .cuerpo de leyes, de.j6 ase!!_ 
tedas claros principios por lo que se refiere al delito- · 
que nos ocupa (v1alac16n tumultuaria). 

Hace'referencia en forma relevante, e uno de los m.! 
dioa operatorios de dieho 111ci to, como es· la "·vis flsl 
ca •; Establece la calidad de los sujetos activos, valo
rando su cond1c-16n de libre o esclavo para· la aplicaci6n 
de la pena, llegando a imponer hasta la de· la muerte, p,g_ 
ro siendo. éata. únicamente aplicable a los esclavos, como 

ae puede observar de la simple lectura del· libro III, ti 
tulo V, lex XIV: 

" Si slgun amne fiziera par fuerza 
fornicio a adulterio con la mu -
jer libre recibe C azotes,.~ sea 
dado par siervo á le mujer que -
fiza fuerza: h si es siervo eea
quemada en fuego "· (4) 

(4) Pacheco, Joaquln Francisco, C6digo Penal Concordado
y Coaentado, 6a. Ed. Imprenta de Manuel Tallo, Ma 
drid, 1847 ,T. I. p. 409. 
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b).- LEVES DE PARTIDAS 
El Código Alfonsino, muy avanzado 'para su época, -

describe en su texto, el progreso de la clvilización. -
Sus adelantos v arirmaciones, en relaci6n a nuestro ill 
cito, ya no ae circunscribe a· la "'vis r!sica "• ni a -
la calidad de los sujetos, sino que con gran autoridad, 
estima indiferente la cond1c16n del sujeto pasivo en la 
integración del delito; en cuanto s la penalidad, llega 
a la imposición de la pena de inuerte condicionada a que 

la infracción se hubiese probado en juicio. V con elev.! 

do esp!ritu protact~r, condena al responsable, a la re
paración del dano, obligindolo a que sus bienaa pasen a 

formar parte del patrimonio de la victima. Esta afirma

ción la apoyamos en el contexto de la Partida VII, T1t~ 
lo II, Ley III: 

" Robando alg~n omne alguna mujer 
viuda de buena fama, 6 vlrgen.,6 
casada 6 .religiosa,. 6 yaciendo~ 
con alguna de ellaa por fuerza, 
si le fuere probado en el jul -
cio debe morir por ende; edemas 

deben ser todos sus bienes de -
la mujer que as! ovieese robada 
o.forzada" (5). 

(5) Loa C6di9oa Espaftolea. Imprenta de· la Publicidad.-
Hadrid 1847, p. 409. 
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c.- H E X I c a • 

Hacienda .un breve anUisis de la historia de Méxi
co y la máa eabreaaliente de éste pe!s, podemos decir -
que: 

Loa Aztecas, tenlan reglamentados las delitos se -

xualea cama loa. aiguientas: adulter~a, eatupra,'viola -
ci6n, inceato, hamoae~ualided. Lo anterior se desprende 
da· diatintoa taatimonioa e informec16n de cronistas hi,! 
. tar 1 adorea • 

Subaiatlen en todoa loa delitos sexuales como asn

c16n.- 111 pan" de muerte 1 especlficamente. an el dalito
de' violaci6n, encontramos una cerscterlatica especial -
en·aata lagialac16n, ya que la violaci6n se consideraba 
delito cuando ea realizaba contra le voluntad de los pa 
drea, v además al consentimiento de ellos valla, aún -
con opoaic16n de la mujer. 

R~specto a la leg1sleci6n mexicana, tenemos que el 

Código de 1871, en su Titulo VI, " Delitos Contra el 0_! 

den de la Familia, le Moral Pública o las Buenas Coa 
tumbres •, Capitulo III, describe: 

" Comete el delito de v1olac16n. el 
que por medio de la violencia f! 
eica o moral tiene cópula con 
una persona sin la voluntad de -
ésta, aes cual fuere su sexo. " 

AHT .- 795. 
~ 
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Por su parte el Código Penal de 1929, expresa: 

Art.- 660.-"Comete el delito de' violación 
el que por medio de la viole!!, 
cia f1aics o moral, tiene có
pula con una persona sin la -
voluntad de ~ata sea cual fu~ 

re su sexo " 

Art.- Bi1.-"Se equipara a la violación y
ae sancionará como tal: la c.2, 

pula con una persona que se -
halle sin sentido, o que no -
tenga expedito el uso de re -
z6n, aunque sea mayor de edad" 

A diferencia el Código Penal de 1931, dice que el
legislador si.n dogmatismos ni especulaciones in te lec tu_!! 
listas que lo alejaran de la realidad, ubicó en forma -
ponderada pero eficaz en el ambiente y ritmo de las mo
dernas corrientes de la Penologla, la elaboración de -
nuestro Código Pena 1 Vigente, con razgos concisos, c la
roe, mesurados y sobre todo prácticos realizables en su 
medio de aplic~ci6n (6). 

Uno de los problemas que máa estremecimiento ao -

cial ha producido en los últimos anos en le capital de
la República, ha sido el pandillerismo pero, especlfic~ 
mente dentro de esas actividades la que se refiere a 
los diversos delito~ de vlolaci6n cometidos en forma -
tumultuaria en contra de mujeres indefensas. 

(6) Dominique Dallayrac. " Dossier Prostitución " Ed.
Ayma, Barcelona Eapafia 1968, p. 15. 
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O.- G R E C I A • 

En Grecia el' violador ae le castigaba por medio de 
· una multa y ade111és ae le obligaba a contraer matrimonio 

con su victima; ai ésta conaent1a no habla problema, P.!!. 
ro en caso contrario, se condenaba a muerte al autor de 
este delito tan deaeatrozo. 

Le Lex Julia de Via P~blice, castigaba con la máx! 
ma pene, o sea la muerte, la uni6n sexual violenta con
cualquier persona. 

Como podemos observar, ~qui también se aplica rig.!:!. 
roas severidad para 6ate delito. 

Haremos otroa co•entarioa respecto e otros paiaea
pero muy aomeramente: El c6digo penal Franc6a de 1810,
se refiere a loa atentados contra las buenaa costumbres 
en donde incluye loa llamados delitos sexuales en sus ~ 

articulas JJO al 340, au Ley de 28 de abril de 1932, ee 
refiere el crimen de v1olaci6n. 

Ref iriendonoa a otros datos de Derecho Comparado -
podemos indicar que el código penal Suizo de 1937, pre

vee las acciones punibles contra le moralidad, en loe -
articulas 187 y 212. 

El código penal Italiano de 1930, pre~ee en sus 

articulas 519 y siguientes los delitos contra la moral! 
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dad pública, v contra las buenas costumbres, en lo que

se incluye la violencia carnal. 

El Derecho Alemán.- En principias de la Edad Media 
se afirmaba substancialmente el criterio del castiga pú 
blica de loa delitos contra la inmoralidad. La· viola 
ci6n lesiona loa derechos de la minarla de. edad ( en 
los casos de ser menor de edad ) • La mujer libre que -
se acuesta con su esclavo ea castigada con la pena de -
muerte. No abstente en la parte méa avanzada de la Edad 
Media, se pone de manifiesto una gran degener~ci6n de -
las costumbres. La Lex Carolina, de 1532, castigaba en
sus srt1culos 116 y 123 la impudicia contra la natura -
leza, el acceso carnal violento. 

El Código Penal Francés que ea de los más antiguas 

ordenamientos penales, ya que data de la época Napole6-
nica, impone la pena de trabajas forzadas a la per~ana
o personas que violen a loa menores de quince anos. 

Considero que éste ligero esbozo de la antigDedad

puede ser suficiente para formarnos una idea de que --
guardaba la conducta sexual ( en éste ceso. especifica -
mente el delito de violac16n ) en la entigUedad. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACTIVIDAD SEXUAL. 

Consideramos necaaario versar, aún cuando solo sea 
brevemente, aceres del desenvolvimiento hist6r1co de la 

actividad sexual. 

Junto al f6ai1 1 el Hamo Pr1migeniua de Rodeeia 6 -
Neanderthal, al hombre de Piltdown; al Sinántropo de P~ 
k1n, intermedio de entre loa monos .antropoides más evo

lucionado• y loa hombrea más antiguos, hállase represe.!! 
teda la figura del sexo. 

La existencia de máa de veinte mil anos de anti -
glledad en que la adoraci6n por el sexo queda plasmada,y 
a la que hace referencia DOMINIQUE DALLAVRAC. 

Ve entonces el sexo, ten1a trascendencia en el de
sarrollo de la actividad humane. 

En principia, el hombre de les cavernas ignoraba -
au importancia en el proceso reproductivo;' veroa1mllme.!l 
te, la comprensi6n, de ·su propia génesis no lo atormen

t6, ya que tenla una mujer pare satisfacer sus impulsos 
aexuales y darle hijos, que una vez criadas, 'abandone -
ban la familia para lucrar su pitanza por sus proppios
medlos. 

Hay que esperar e la época Magdaleniense ( que se
nale el paso del palealitlco al neol1tlco ) pare que el 
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hambre adquiera el sentido de parentesco que la distin
gue realmente de loe animales¡ paralelamente a las pri
meras viviendas construidas nacen las tribus¡ con ellas 
también aparece la necesidad de establecer un c6digo -
que les permita reconocerse, y nombrarse, una descende!!. 
cia a la que ae transmitan sus bienes. 

Oe manera natural, v sabedora de que es elle le -
que trae loa hijos al mundo, le mujer impone el reinada 

del matriarcado, que se convertirá después; en una total 
ginecocracia, y esto a su vez en poliandria. 

El sexo simbolizado por un triángulo adquiere cada 
vez más fuerza, sobre todo coma estigma del poder que -
tienen las mujeres de perpetuar la raza. Pero el hombre 

no admite su condición de esclavo v al contemplar la -
cria del ganado se devela el misterio de la transmisi6n 
de la vida, cuya ignorancia lo hizo victima durante mu
cho tiempo. 

La ginecocracia estaba pues condenada, y le polla!!, 
dria di6 lugar a le poligamia como un de~quite de los -
mechas por la estafa moral sufrida, y tambdén porque el 

hombre de entonces, obedece a la ·ley de la multiplica -
c16n de los efectivos de la tribu v comprende que puede 
hacer procrear a .varias mujeres en el tiempo que una m~ 
jer concibe e6lo un ser. Lo que el hombre del paleol1t! 

co adoraba en triángulo aimbólica, era el sexo de su --
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mujer ( estudios al respecto dejan deducir que él era -
por las condiciones de au vida, naturalmente mon6gamo). 
Sin embargo, a6lo a modo de me~ci6n, senaiaremoa entre
otr"oa, loa cul toa Iaia en Egipto, y As terlté en Fenic la, 

que exig!a a aua fieles prostituirse¡ el culto de Hili
tia en Meaopotamia, uno de los más importantes a las -
deidades de la fecundidad¡ el culto de Iatar, madre de
la fertilidad Uruk, ciudad de Babi~onia¡ el culta a Si
va, servido por las devadasia ( prostitutas sagradas ), 
en loa tiempos Kameshka y Shirova, situados en ia India 
en el enclave portugués de Goa, y sobre el cual encon -
tramos importantes referencias hechas por Paul Dare --
(7) célebre etn6logo¡ el culto de la proatituci6n hoap! 
talariw, en Caldea, etc. 

Evidentemente la 16gica rehusa concebir qua el -~

hombre primitivo ejecutara actos sexuales c~pacea de -
ser valorados perjudiciales para el individuo. 

Todos estos culto~, engendrados de la relaci6n se
xual, y loa diferentes eventos hist6ricos y literarios
que conocemos nos demuestran la evoluci6n y la importa~ 

cia del sexo en el desarrollo de la humanidad¡ y aa! -
vemos como Cleopatra ejerciendo au influencia sexual a~ 
bra Marco Antonio, levant6 un Imperio aprovechando laa
cualidades de guerrero de éste último¡ no podemos pasar 
por alto, dentro de la literatura Shakeapiriana, la he~ 
masamente vivida historia de Romeo y Julieta, o quien -

podrá olvidar hacer menci6n del bello drama de Tosca, -

(7) Paul Qare, " Ma9ie Blanche et Magia Noira Aux Indea" 
Edit. Payot. 1966. P• 85. 
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paroxismo de la belleza musical y obra ~umbre en que -
Floria Tosca y Mario Cavaradoaai, viven apasionado ro -
manee gracias a la 1nap1raci6n de Giácomo Pucclni. 

V aa1, de realizar un balance general tanto de las 

artes como de le historia, seguiriamos encontrando le -
fuerza de acci6n que el sexo ha ejercido deade siempre. 

En el comportamiento humano sin embargo, nuestra inten
ci6n no abarca un campo netamente Freudiano, sino aim -
plemente ilustra e groso modo la historie del origen de 
laa relaciones sexuales en el mundo. 
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CAP I T U LO .- II. 

LA VIOLENCIA COrtl PROBLEMA SOCIOLOGICO ACTUAL . . . . . . . 

A.- CONCEPTO 11: VIOLENCIA 

B.- LA VIOLENCIA Y El COff>ORTAMIENTO SEXUAL-
• • • • M 0 ... - • • - .. 



LA VIOLENCIA COMO PROBLEMA SOCIOLOGICO ACTUAL 

Une de le• caracterlaticaa m6a aenaledea de nuea -
tre cultura actual, ea ain duda le violencia; para dar
nos cuenta de la magnitud del problema, veamos cual 
quier d1a un diario y tratemos de senalar que noticias
"º son violentas, aal notaremos que estas aon realmente 
pocas. 

Ea inn~gable que la violencia ha venido cauaando -
en el mundo entero problemas que han pueato en crisis a 
la Justicia; no a6lo a la Juaticia penal, sino tambi6n

a otro• terreno• legales por no decir que a todoa. Hay
une erial• que ha provocado la violencia por la crecie.!l 
te desconfianza de loa ciudadancia entre ellos y frent~
a lea Inatltucionea de Orden Público que desembocan en
deaeoe de hacerae Juaticia por su propia mano. 

Trataremos en 6ate capitulo de conocer le realidad 

de la violencia, pero principalmente saber como y por -
qu6 .se engendra en determinados nucleoa, que para noao
troa ea importante saber, por ejemplo, como nace ~a vi2 
lencie en un grupo de persones para cometer el delito -
de nuestro estudio. 

El problema de violencia o agresividad, va en rel.!!, 

ci6n directa a la edad. Puede asegurarse que la más al
ta teas de incidencia de delitos contra les persones F! 
alcea ea imputable a transgresores jovenes cuya mayar1a 
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está en sus aMoe veintes. (1) 

·Las instituciones clásicas del Derecha eatan sien
do atacadas, modificadas, barredas por un. elemento na -
jur1dica, par un problema, eminentemente social que ea
el de la violencia. 

Nuestra Ciudad de México, ea u~ ejempla del dese -
rralla de le violencia, que considero ve del braza can
la explaei6n demográfica, na sala par nueatra inconcie~ 
cia natural para la planif.icaci6n familiar, sino tam -
bién en gran eacale, por la inmigraci6n de· la pablaci6n 
de provincia, especialmente del campesina deaacupeda, a 
la gran ciudad en busca de trabajo. Va Jorge M. Velasca 
Alzage, menifest6 en au estudia " Epidemiolagta del Ho
micidio en México, D.F. •, •Que el rleaga·de morir en
el Distrito federal, asesinada, ea mavar que el que se
tuva en Londres de perecer par loa bombardeos ocurridos 
durante la Segunda Guerra Mundial". 

El mlamo autor consigna como generadores de vio 
lencla e elementos tales cama: ~Tensiones Persanalee",
"Reeentimientaa en contra de la Saciedad•, "Aneiedad",
•Hembre", "falta de vestida y vivienda", ."falta de car,! 
no doméstico• v "Tirantez de les relaciones entre los -
padres" y alude también a una de los elementos que en -
nuestra pata ha causado méa muertes: "El machisma".(2) 

(1) Wolfgang y Ferracuti. La Subcultura de· la Violencia 
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico, 1971. 

(2) Op. Cit. PP• 298 y 299. 
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La violencia crece ceda vez máa en razón directa-
de le sabrepablación, nos basta ver que nuestra Ciudad, 

coma en cualquier otra gran urbe, las problemas arigi -
nadas en los transportes colectivas, en el tránsito de
veh1culas, las concentraciones de las departes, las ac
tas pallticaa, etc., en donde le gente se despersonali
za y se convierte en verdadera loba. 

Cama máxima expreai6n de violencia, en el delito a 
estudia, en nuestra pa1s y en particular en nuestra Ci~ 
dad tiene cifras que san harrarizantes. 

Las cifras oficiales respecta a las delitos son -

alarmantes, pero debemos tomar en consideraci6n que no

tados los delitos son denunciados, por lo que las ci -
fras reales son aún peores que las estad1sticas oficia
les. 

Actualmente vivimos en un clima y en un medio vio
lento por excelencia, que esta rompiendo los viejos pe~ 
trenes de convivencia. 

Los aspectos generales de ls Etiolog1a de los de -
litas de contenido violento, se refieren a loa delitoa
cometidos par una a varias personas, con exclusi6n de -
los delitos de bandas y de masas. Se trata de homici -
dios y de lesiones involuntarias de incendias, de agre
siones sexuales, de roba a mana armadci. La violencia na 
se limita pues a las delitas·contra las personas, ella, 

puede concernir pues igualmente a las delitos contra --
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los bienes y las costumbres. 

La agresi6n violenta presenta una intensidad que
na comparte la agresión astuciosa. Ella ea menos inte
lectual que muscular, ea la forma extrema de la agre -
si6n. 

La violencia juvenil resume y condenas los proce
sos paaionalea como en el delito de "violación tumul,..; 

tuaria" que les imprime un dinamismo particular, en -
razón de la juventud de su• protagoni•tas. 

El mecanismo que rige ésta Última forma de viole!!. 
cia, es puramente racional. Toma au fuente en la frus
tración experimentada p~r los jóvenes, ante el vac1o -
cultural que ellos descubren en la sociedad. La juven
tud es, no debe olvidarse, la edad de lo absoluto, del 
compromiso, del entusiasmo. La privación de las j6ve -
nas en este sentido, loa pone en un estado de frustrs
~lón y los conduce a la agresividad. 

La violencia juvenil ae padr1a definir como la 

conducta de un j6ven desaprobado par la comunidad y d~ 

terminante de una intervención del Estado. 

En general podr1amos afirmar que la violencia se
presenta en un porcentaje mayor en loa jóvenes que en

el de lea mujeres de la misma edad 1 y esto se explica
da la esencia femenina. 
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Podemos decir que la familia ea una influencia d~ 
finitlve anal.desarrollo de le personalidad del menor 
y i.a ra111ú111 · ~ctualment• ha evolucionado. creando par
te de la• actuales problemas de la juventud. 

En una familia completa, loa factores más impar -
tantea da le aducacl6n paterna, podrlan ser el perma -

. nanta. amor y aollcltud. de constante direcci6n y jefet_y, 
ra, en resumen, una atm6afera familiar equilibrada y -

libre ~· tanelanaa. 

Cuenda le ra~ilie. ae e~cuantra incompleta, esto -
influya ruartemanta en el deatina de loa ni"ºª y j6ve
naa, la meyorle de le~ va~aa en sentido negativo. Laa
aatedlatlce~ ~ua se han elaborado en relac16n el tema, 
han comprabia!io que un nC.mera ·muy elevado de delincuen
te• juvanllea, proceden da familias incompletas tam -
bien ha sido muy elevada la proparc16n de j6venea vio
lento• nacidos en le legitimidad. 

Seguimos hablando respecto a la violencia y de cg, 
~o repercuta en la familia. Nea dice el autor PAUL --
LUTZ, que: Loa procedimientos da divorcio tienen re -
flejes desde el punto da vista penal, procedimientos -
ta1•riblea en que ae incluye la no represen tac i6n de m!_ 
nares y el abandono de fami~1a. 

Nos dice tambl6n que los c6nyuges se encuentran • 
en muchas oceaionea, con que la decis16n de la Juat1 -
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cia ea profundamente incorrecta y se desemboca en una
situaci6n intolerable que con frecuencia termina en -

violencia. 

La primera violencia (la decis16n de la Justicia) 
provoca una segunda .violencia (el deaeo de hacerse Ju!, 
ticia por su propia mano) a éste respecto el autor --
considera que solo hay una primera forma de violencia

Y que esta ea la repulsión al Derecho. 

El miamo autor hace una apolog!a de la familia, -

considerando con verdad, que la verdadera imágen fa -
miliar no ea la que se ve en las Salas de los Tribuna
les, por el contrario, la verdadera familia, la de los 
matr11nonias admirables y ejemplares y propone la des -

cripci6n de HEGEL, quien dijo:- Cuando la uni6n del -
hombre y la mujer aparece coma un momento en el cual -
la libertad cesa de ser puramente interna e individual 
y donde implica un reconocimiento, o más bien el reen
cuentra de la mujer por el hambre y del hombre par la
mujer y que el hijo es precisamente la unidad del ma -

trimonio a la vez que es substancia separada en. dos S,Y. 

jetos, se convierte as1 .en una existencia por al mismo 
V en un objeto en lo que toca a la unidaJ. (3) 

Ese es para el autor todo el drama que se va a e~ 

(3) Lutz, Paul, "La violencia en la• Relacione• Fami -
liarea•, Reviata de la Sociedad Internaciorial de -
Profillxi1 Criminal. Eatudios Internacionale1 de -
Psico-sociolo;1a Criminal, Pari1, 1973, pp. 24 y -
25. 
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centrar en la violencia de loa conflictos familiarea,
en le intenaided de áate que se va a desencadenar en -
caso de ruptura. 

Existe un antecedente que es valedero para expli
car aeta violencia y que as poder lograr que las c6n -
yugea dejen de eer c6nyugea, pera jamás se podrá lo -

grer que dejen de a1r padres. Sabemos que no hay educ~ 
ci6n po1ible, ni un super-ego que se pueda conatituir, 
•i no hay id1ntif~caci6n de un hijo con sua padres v -
que esto va muy lajas haeta producir le ausencia de la 
noci6n miame del bien y del mal. 

Cuando el matrimonio fracasa ea cuando la noci6n
de le Juaticia eaiete a toda problematica del descala
bro tamiilar. 

La primera violencia familiar, fuera de la eafera 
juriediccional~ puede reunir, de la b~aqueda de la li
bertad que como lo eienten, hacen loa j6venea de hoy.
Le juventud bu1ce ahora sobre toda espontaneidad por -
lo que no lea atrae la noci6n de compromiso u obliga -

c16n, pues esto ea la negaci6n de la espontaneidad y -
ahl .ee inicia le perdida de valores en el matrimonio y 
surgen loa abandonos, y por la tanto la violencia. 

La desvinculaci6n del matrimonio en México, ae d~ 

be a muchas causas de caracter Sociol6gico, siendo una 
de las principales el machismo y la falta de educaci6n 

pera va en el proceso legal de divorcio debemos hacer-
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notar que cuando no hay hijos, el procedimiento adml -
nistrativo de divorcia es rápido y eficaz. 

Habiendo hijos la situac16n cambia, pues las Juz
gadas que conocen de la Familiar, aunque han sido con
siderablemente en número, no satisfacen ni en lo numé
rico ni en muchos casos en lo legal, loa requerimien -
toa de la sociedad. 
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A.- CONCEPTO DE VIOLENCIA 

La palabra violencia tiene varias acepciones, que 
para evitar equlvocoa, aclararemos desde un principio. 

Las derivaciones de la palabra latina " violen 

tia " de " vis "• fuerza, se aplica principalmente en
los campos de la Etica, del Derecho y de la Psicolo -

g!a¡ unas veces se utiliza en el sentido de dureza fi
aica y otras tantea, en el de la coacci6n moral¡ en el 
p~imero existe fuerza irresistible, en el segundo, hay 

intimidaci6n. 

En el campo del Derecho, que es lo que nos inter~ 

ea, la violencia seré un acto mediante el que se priva 

de la libertad a un deudor para obligarlo a su cumpli

miento de los compromisos incumplidos. (4) 

Se considera a la violencia por una parte, como -

fuente de actividad, por otra, cuando ne logra canali
zarse, sublimarse o transformarse, como perturbadora -
de la vida individual o de relaci6n. (5) 

Para ENRIQUE RIVAS GOMEZ, " violencia es un acto

de la voluntad humana, que se manifiesta individual á
colectivamente, que constituye une respuesta a una si-

(4) Genovea, Santiago. " Reflexiones Sobre la Violen -
cia "• Editorial Persona y Derecho. Vol. II. Pam -
plona, Eapafta, 1976. p.98. 

(5) Raye& Echandia, Alfonso. " El Problema de la Vio -
lencia en Colombia "· XXIII Curso Internacional de 
Criminologla. Maracaibo, Venezuela, 1976. p. 98. 
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tuaci6n creada y que persigue el prop6~ito de modifi -
car dicha a1tuaci6n, o bien, .media.tizsrla o eliminarla 

para hacer predominar una nueva situaci6n que cuente o 
no con la aprobaci6n de una colectividad o individual.!, 
dad determinada. (6) 

Seg6n RAFAEL DE PINA, violencia ea: " La acci6n -

f1sica o moral suficientemente eficaz para anular la -
capacidad de rezcci6n de la persona sobre quien se 
ejerce n (7) 

La violencia es: " La fuerza intensa, impetuosa,
abuso de la fuerza, coacción ejercida sobre una perso

na para poder obtener su consentimiento en un acto ju
ridico que se uaa contra el derecho o la ley " (8) 

Para finalizar definiciones de autores muy desta

cados, tenemos a GOBERNER que nos dice que: " Violen -
cia ea la expresión abierta de la fuerza f1aica, 
acción impulsiva contra la voluntad de alguien o el d~ 
lar de ser herido o muerto " 

(6) " La Violencia como Polltica Institucionalizada en 
América Latina "· XXIII Curso Internacional de -
Criminoloqla. Venezuela, 1976. p. 156 • 

. (7) " Diccionario de Derecho "· Editorial Porr~a, S.A. 
6a. Edici6n." México, 1967. 

(8) "Nuevo Pequefio Larouese "· Parla, Francia, 1981. 
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B.- LA VIOLENCIA V EL COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Ea evidente que el desinhibido conocimiento de 
nuestro cuarpo y el del sexo opuesta, por una parte v
par otra, la de un anormal contacto corporal, sensual, 
sexual entre la sdoleacencia, poseen una estrecha rel.!! 
ci6n con loa fen6menos y acciones de fricción, canfli~ 
to y violancia en el seno de la sociedad. 

Todas somos aeres sexuados y coma tales, poseemos 
un aello y un inatinta v no obstante, nadie habla de -
ella, méa que humor!aticamente a en sentido anecd6ti -
ca, y a partir de nuestra pobre experiencia personal,-

. casi todas pretendemos poseer conocimientos profundos
V universales sabre el comportamiento sexual. 

Las Escualas Primarias, Secundariaa,Bschillerato

V Universidades proporcionan sólo la información béei
ca, elemental acerca de 6ate tema. La verdadera educa
ción sexual, deberle estar a cargo de los padrea de f.!!, 
milis, pera desgraciadamente nuestro pobre conocimien
to sobre este tipo de aduceci6n v la mala orientsci6n
acerca del teme no nas permita ensenar más allé de la
que uno puede explicarlea y es ah! donde se llega a e~ 
presar a las méa diversas y dispares conductas violen
tas por la mala interpretaciin que se le dá al sexo. 

As! loe problemas sexuales han sido tratados bien 
sea desde un campo meramente psicológico, con una téc
nica v metodologla por parte del propio FREUD, o bien-
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por el campo individual, a nivel médico con un éxito -
relativamente escaso en cualquiera de los casos. 

Nos e• muy intereaante aenalar que la influencia
que tiene la cantidad de lluvias en loa delitos sexua
les ea de gran relevancia, va que • mayor cantidad de
lluvias, también aumentan loa delitos de este tipo se
xual, por lo que el agua en ésta ocasi6n resulta ser -
un factor estimulante para la com1ai6n de 6ate il1ci -
ta, cama lo ea e 1 calor, va que al aumentar la temper.! 
tura, también aumentan loa delitos. 
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C A P I T U L O .- III 

ELEM:NTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE VIOLACION TUMULTUAkIA 

A.- e o N D u e TA 
B.- T I P l C I D A D 
C.- A N T I J U R l C I DA D 
D.- C U L P A B I L I D A D 
E.- P U N I B I L I DA D . . 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA VIOLACION TUMULTUARIA 

El articulo 266 ble, del C6di~o Penal vigente, a
la letra dice: 

" Cuando la violaci6n fuere cometida can interve!!. 
ci6n directa a inmediata de das a más personas, 
la pr1116n 1er6 de ocho a veinte aftas y multa -
da cinco a doce mil pesos, a los demás part!ci
pea aa lea aplicarán las reglas contenidas en -
el articulo 13 de este C6digo ••• ". (1) 

ELEMENTOS DE ESTE DELITO 

Las elementos del delito de violsci6n de pena --
agravada, aon: 

A.- CONDUCTA.- Ea la realiza.ci6n de la violencia, 
aes f!sics o moral; incluyéndose aqu! la falta de va -
luntad ·del sujeto pasivo. 

RESULTADO.- La c6pula, .normal a anormal, completa 
o incompleta. 

SUJETOS.- a).- activo.- 1.- calidad; no se requig 
re. 

2.- n6mero; plurisubjeti
vo, pues se requieren 
dos personas 6 más, 

(1) Carranca y Trujillo, Ra61, Ra61 carranca y Rivaa.
C6digo Penal Comentado. Edit. Porr6a. México, ----
1984, p. 662. 
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b).- pasivo.- 1.- calidad; no se requi~ 
re parque puede ser -

efectuada en persone

de cualquier sexo, -
sin importar la eded, 
religi6n estado el 

vil, etc, 

2~- número¡ tan a6lo se -
requiere de una peras. 

ne. 

Referencias Temporales.- Debe haber une secuencie 

ininterrumpida entre la conducta v el resultada. 

Canaideramoe que el Legislador usa en exceso el -

término directa, pues en realidad toda conducta necea! 

riamente debe tener ésta cualidad para hacer punlble,
en tanto significa actas de ejecuci6n id6neaa para prs. 

ducir ~n r~aultada, en· tal cana1derac16n si se suprime 

éste término del Upa, éste na aufrirh ninguna alter! 
ci6n. Cuenda se hable da i11111t!diatez, debemos entender

precisamente una secuencia temporal ininterrumpida en

tre la real1zaci6n de los actos violentas y el reault! 
da cópula. 

La violación de pena agravada es: 

Por conducta, un delito de acci6n, porque requie

re de un hacer positivo. no se pueden realizar actos -
de violencia no haciendo. 
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' 
Por su consumaci6n, es un delito inatantanea, po~ 

que tan pronto ae realiza la conducta se produce el r~ 

sultedo, c6pula, y se agota el tipo. 

Por el resultado, es un delito esencialmente for
mal porque su realizaci6n no altera el objeto material 
( en este caso identificado can el sujeta p~sivo) , si 

éste sufriere alteraci6n, estar!amos en presencia de -
una ac~mulaci6n ideal, pues habr1a la lesi6n de otro -
bien jur1dico, o sea la vida o la salud. 

Es un delito da daMo, porque con la' violencia se

altera el bien jurldico tutelado por la Ley. 

B.- TIPICIDAD 
EN ORDEN AL TIPO: 

Conforme a.l tipo, es un de 11 to especial cu ali f ics 
do, pues en un mismo precepto encontramos tanto los -
elementos del tipo fundamental o b&sico de vi~laci6n -
como los otros determinantes de la pena agravada; as!, 
las tres primeras palabras seMalan una referencia 

temporal con relaci6n a le conducta requerida por el -
tipo de vialac16n genérica y ea! se realiz6 en cierta
forma y por dos o más sujetos, procede una pena mayar. 

Ahora bien, si hemos concluido que la conducta -
del tiµa genérico consiste precisamente en ejercer vi~ 
lencia f1sica o moral sobre el sujeto pasivo para con-
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sumarse cuando se llega al resultado la c6pula, pode -
moa afirmar entonces que no necesariamente se requiere 
la realizac16n de ésta por dos o més sujetos para ser
conaideradas autores materiales o sujetos activos bas
tando solo al haber logrado uno s6la de ellos el resul 
tado y sin importar si todos lo lograron. 

En otras palabras, se habrá consumado el delito -
de violaci6n múltiple cuando habiéndose indistintamen
te logrado la cópula por uno, varios o todos loa suje
tos, siempre y cuando hayan realizado actos de ejecu -
ción esencialmente violentos 6 id6neo• para ese logro
( directo ) y cuando haya una secuencia temporal inin

terrumpida entre esos actos y la cópula ( inmediatos). 

Es un tipa alternativamente formada , pudiéndose

llevar a cabo por la via absoluta o la vis compulsiva. 

Es un tipo normal, pues no contiene elementos 
normativas ni subjetivos. 

Es congruente por la relaci6n existente entre lo
requerido por el sujeto y el resultada producido. 

Es aut6noma e independiente, pues no depende de -
otro tipo debido a que en el mismo precepto encuentra
los elementos que le dan vida propia. 

~IEN JURIDICD.- OBJETO MATERIAL: 

El bien juridico en este ilicito, es la libertad-· 
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sexual v el objeto material en el cuerpo humano aobre

el cual requiere la acci6n. 

SUJETOS.- PARTICIPACION: 

La violec16n de pena agravada, de acuerdo a la -
descr1pci6n tipica del articulo 266 bis del C6digo Pe
nal vigente, es un delito pluriaubjetivo, puee requie

re de le actividad de doe o máe aujetoa activoe. 

Parte f1nal del precepto, también resulta innece-
. seria, pues al alguien no realiza una conducta id6nea, 

es decir, actos de ejecuci6n violentos útiles para pr~ 
ducir el resultada, no eerá de ningún modo autor mate
rial sino participe siempre V cuando BU conducta dete,t 
mine o·auxil1e al sujeta activo¡ s6lo se justifica es

ta parte del precepto ai la intenc16n del Legislador -
fué la de evitar pera los participes la imposici6n de
la pena agravada, pues la consideramos caso de excep -
ci6n a la regla general contenida en el articulo 54 -

del C6digo Penal, lo cual no se justifica en razón del 
bien jur1d1co protegido y que, por lo mismo, di6 lugar 
a que se suprimiera en las reformas de 1966. 

GRADOS DE PARTICIPACION EN LA VIDLACIDN: 

I.- Autor Intelectual.- En el delito estudiado puede -
presentarse el caeo de la autor1a intelectual, si una

persons determina e otra imputable v ésta realiza la -
conducta, o sea el instigador, quiere el resultado pe-
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ro no producido por él, sino por otro. 

II.- Autor!a mediata.- Relativa a la autor!e mediata -
del delito de violaci6n, nos encontremos con dos co -

rrientes: 

A.- La primera niega la sutoria mediata en dicho

delito. 

B.- La segunda admite dicha autor!e en la viola -
ción de pena agravada. 

Entre quienes niegan, encontramos a VANNINI, el -

cual dice: " Tratándose de un delito formal, no es po
sible en le violación carnal la figura del autor inme
diato; figura que en cambio, en los delitos materiales 

en cuanto que consisten en producir un resultado dete!. 
minado. Asi la figura del autor mediato es posible en
el homicidio; en el que la cau~a del resultado muerte, 

es tanto aquel que da el golpe (autor inmediato) como
el que instiga a dar el golpe (autor mediato). Sin --
embargo en los delitos formales el autor del delito no 
es cualquier persone cuyo comportamiento haya de cual

quier manera contribuido e la realizaci6n del delito -
mismo¡ autor es solamente quien ha llevado a cabo la -
acc16n ejecutiva caracteristica del delito indicada en 
el precepto penal". (2) 

(2) vannini, Ottorino. "Quid Iuris •, El Delito de Vio 
laci6n Carnal. Tomo III. Hilan, 1949. pp. 9 y 10.-
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En forma contraria PANAIN, estima que la cuestión 
del agente mediato es diversa del concurso de persa 
nas, en el· último caso hay autor inmediato y un con 
curao del hacho por el realizado; en el primero hay 
una actividad realizada através del sujeto inculpable-

. qua hace las funciones del mero instrumento; se sos -
_tiene quien determina un sujeto inimputable a cometer

un delito de.violencia cirnal, no .existe la reeponsab! 
lldad del autor mediato, sino el hecho de un concu --
rrente resp~naabla en el delito, cuyo ejecutor mate -
rlal no es. punible. La afirmación debe de rechazarse.
La 1nat1tuc16n d*l agente me~lato no se presente posi
tivamente solo a prop6s1to de los delitos materiales;
es praciao solamente que se haya cometido un delito a
un hecho atrevés de la persone que ee como instrumento 
material. 

Indudablemente puede ~resentarae el caso de un i.!l 

dividuo o varios individuos determinando a un inimput.!!. 
ble para realizar la c6p~la, la violenta y descrita en 
la Ley. Sin embargo, ea en nuestro parecer imposible -
hablar de sutoria mediata respecto al culpable por no
exiglbllldad de otra conducta o por error de hecho 
eaen.cial lnvenslble, pues hte requiere le caracteris
tlca de un desconocimiento del tipo por parte del au -
tor material, no pudiendo suceder en la violación car
nal en tanto la conducta violenta fleica o moral trae
apare jada en el el conocimiento forzoso de su ilici -
tud. 
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III.- Cómplices.- En el delito motivo de nuestro estu
dio puede presentarse la figura del cómplice, si con -
forme lo establece la fracción III del articulo 13 del 
Código Penal, se presta auxilio o cooperación de cual
quier especie pera la ejecuci6n de actos violentos, -
siempre y cuando el llamado c6mplice no llegue nunca a 

realizar estos, pues de suceder asl, pasarla a ser au
tor material. (3) 

Si las caracteristicas de los cómplices principa
les son lee de prestar auxilio indispensable para po -
der realizar la conducta tlpica en tal grado que de no 
intervenir no podr& llevarse a cabo esta, y las del 
cómplice accesorio, son de utilidad intrascendente pe
ra el mismo efecto, podemos afirmar que ambas figuras
pueden presentarse en el delito de referencia •. 

lU.- Encubridores.- Aseguramos la existencia de la po

sible causa del encubrimiento en la violación de pena
agravada. 

Debemos hacer mención de que también en el tema -

tratado, puede darse el caso de exceso en el instigádo 
y la comisión de otros il!citos no previstos en el 

acuerdo previo; en estas circunstancias, las personas
ejecutoras de tales acto~ son los ~nicos responsables, 
los otros solo son los que responden de su actividad y 

no de este exceso. 

(3) C6digo Penal ~ara el Distrito Federal. Editorial -
Porr6a, S.A., México, 1984. p. 22. 
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C.- LA ANTIJURICIDAD 

Cuando dos o más sujetos copulen con otro, debe -
mos investigar si además de realizar une acc16n alter
nativamente tlpice, le ejecutaron il1citamente, de --
otra manera, le c6pula injusta, es uno de los princip~ 
les ingredientes de la entijuricidad en nuestro delito 
pues de otro modo, ester1amoa. frente a un acto inocen

te v natural, como lo es la relaci6n sexual. 

La entijuridicidad pues, implica desvelar, signi

fica una reprobec16n del hecho puesto en contraste, -
con les esencias ideales integradoras del ordenamiento 
jurldico. (4) 

· Por tanto, pare revestir tonalidad de ilicitud, -

la relaci6n sexual debe estar en pugna con el Derecho, 
expresándose el injusto en la relaci6n contraria entre 

la conducta v le norma jurldica, resultante de une va
loración negativa deducida en ambos extremos. 

Aa1 considerada la antijuridicidad o posici6n ob
jetive con el Derecho, atendiendo solo el acto; a la -
conducta externa¡ para afirmarla en el caso concreto,
se precise un juicio de valor estimativo entre el com

portamiento en su fase material v la escala de valores 
sociales (5) como términos oe le enetom1a. 

(4) Cfr. Jimenez Huerta, Mariano. La Antijuridicidad.
Edit. Imprenta Univereitaria, México, 1952. p.12. 

(5) Caetellano• Tena, Fernando. Lineamiento• Elementa

l•• de Derecho Penal. Edit.Porrúa.Mex.1980.p.175. 
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No podemos adentrarnos más a la definici6n de es
te elemento del delito, porque tendr1amos que hacer -
una t~sis completa de este tema V nuestra trabajo se -
reduce exclusivamente e un aspecto social del delito -
mencionado (violación tumultuaria) y simplemente trat~ 
remos de entender este elemento en nuestro delito ys -
que es el aspecto jur1dico y no lo podemos dejar de -
mencionar. As1 es que la conducta desplegada par loa -
agentes en el delito de violación tumultuaria, aparece 

consecuentemente en un doble aspecto; formal v mate -
riel. El primero concretada en la transgresión del ar
ticulo 266 bis (como ya lo hemos mencionado anterior -
mente) al afirmarse una voluntad contraria a le Ley; -
el segundo, en la lesión del bien jur1dicamente prote

gido por la norma, como lo ea la libertad sexual. Aai
al actualizarse esa conducta, se tendrá como antijur1-
dica en tanto no le ampara alguna causa de licitud, de 
las contenidas limitativamente en el articulo 15 del -
Código Penal en vigor. 

1.- De ocho a veinte anos de prisión v multa de -
cinca a doce mil pesos, a las realizádores dl 
rectos de la c6pula violenta. 

2.- A las.demás participes se les aplicarán lea -
reglas·contenidas en el articulo 13 del C6di

go Penal vigente; esta quiere decir, todas -

las responsables,· imponi~ndaseles la pena --
agravada, pera de acuerda al grado de inter -
vención de cada uno. 
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D.- CULPABILIDAD 

La violaci6n de pena agravada o múltiple es un d~ 
lito eminentemente doloso, para su existencia requiere 
la intenci6n para realizar le conducta, como pare lle

gar al resultado. 

Sin lugar e dudas, la violac16n culposa no se pu~ 
de preeentar porque requirir1a no querer realizar ac -
tos violento& tendientes e anular la resistencia del -
sujeto pasivo y poder llegar a la c6pula. 

E.- PUNIBILIDAD (PENALIDAD) 

Sobre este particular recordaremos lo mencionado

en nuestro C6digo Penal, cuando dice que: "dentro de -
loa limites fijados por la Ley, los jueces y tribuna -
lee aplicarán las sanciones establecidas para cada de
lito, teniendo en cuenta lea circunstancias exteriores 
de ejecuci6n y las peculiaridades del delincuente." 

Sin embargo, las circunstancies agravantes perju

dican a todos loe concurrentes de le violeci6n, debido 
a éstas preponderantes objetivas. 
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LA PARTICIPACION V LA COMPLICIDAD COMO ESTUDIO SOCIAL 

El estudio de la participaci6n y la complicidad -
como estudio social, ha tomado entre loa juristas gran 
importancia debido a loa estudios estadlsticos demos -
tradores de su frecuente presencia en los delitos máa
graves y además, porque loa sujetos comunmente asocia
dos con otros para llevar a cabo actuaciones il1citaa
son las máa temibles y los más peligrosos. 

A.- LA ESENCIA DE LA PARTICIPACION 

Nos dice ANTOLISEI respecto s la esencia de la -
participsci6n que "es una manifestaci6n del fen6meno -
humano denominado aaociaci6n" (1) 

El origen de dicho fen6meno lo descubrimos en el
hecho básico de las fuerzas del hombre aislado, suma -
mente mediocres, motivo por el cual se ve en la necea! 
dad de unir las energ1as de varias personas para cona.!!_ 
guir sus fines. 

La naturaleza de la asociación presupone una fin.!!. 
lidad en los componentes, teniendo como consecuencia -

(1) Antolisei, Francisco. Manual de Derecho General. -
Parte General. Editorial UTHEA. Argentina, Buenos
Airea, 1960. p. 396. 
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la división de trabajo encaminado siempre a una opera

ción única. 

8.- SUS GENERALIDADES 

"Existen delitos que por sus generalidades de na

turaleza intrlnseca no pueden com~terse sino por dos ó 

más personas, manifestándose en este caso la forma de

concurso denominada "necesario" v otros, en su gran m.!!, 

yor1a que pueden llevarae a cabo por un solo individuo 

o por varice individuos asociados, en este supuesto se 

verifica el llamado concurso eventual o ~ontingente".
(2) 

Infructuoso resultarle enumerar la serie de defi

niciones existentes, pues se llega siempre a conside -

rara la participación como la asociación.voluntaria -

de varias peraonas, con el propósito de llevar a cabo

un acto illcito, sin exigir el tipo legal esa unión de 
actuaciones. 

C.- LA CAUSALIDAD V LA PARTICIPACION 

Respecto a la marcada influencia de la causalidad 

en la participación, nos dice el gran penalista SEBAS

TIAN SOLER: "La participación en un delito, es una fo.r_ 

(2) Ibidem, p. 391. 

- 52 -



me de hacerae responsable por ~l, y consecuentemente,
de elle se comprende no solo a la contribución objeti
ve de producir el resultado, sino tambi~n la subjeti -
va". "Perticipeci6n no quiere decir solamente produ -
cir, sino producir tipice, sntijur1dica y culpablemen

te "· (3) 

JIMENEZ DE AZUA, nos dice que: "Le causalidad ún.!, 

cemente liga con el concreto delito lee actividades de 
los participantes, quedando fuera los encubridores". -
(4) 

D.- LA COMUNICABILIDAD 

El autor FRANCESCO GARRARA, sostiene que: "El he
cho natural puede ser comunicable entre varios pert1 -
cipes, pero le intenci6n jamás es comunicable de indi
viduo a individuo". (5) 

SEBASTIAN SOLER, nos dice que: "Pera la consti tu
clón de la participación basta el comienzo de la 
acción como parte de un todo", (6) 

(3) Soler, Sebastian. Derecho Penal Argentino. T.II.
Buenoa Airee, 1956.p. 253 

(4)' Jimenez de Az6a, Luis. La Ley y el Delito. Buenos
Airea, 1945.p.634. 

(5) Carrara, Franceeco. Programa del Derecho Criminal. 
Editorial de Palma. Buenos Aires,1946.p.85. 

(6) Soler, Sebaatian. Op. Cit. p. 269. 
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par.a poder hablar de participaci6n, ea requisito indi.!!, 
pensable la presentsci6n de varios sujetos queriendo -
la ejecución de un mismo delito, llevando a cabo ade -
más de actos encaminados a su producción. Esta coope -
ración puede verificarse en la fase ideativa o en la -
actuación del delito. 

E.- FORMAS D~ PARTICIPACION 

En la participación del delito se dá un denomina

dor común a varios numeradores, debido a esto la part.!, 

cipacián entrena entre sus componentes diversoa gra -
dos de actuación. 

Las formas de participaci6n han sido analizadas -

por muchos estudiosos del Derecho, y asl podemos apun
tar clasificaciones importantes. 

CARRARA, distinguió las siguientes: 

1.- Motores.- impulsores morales en el ánimo del
ejecutor. 

2.- Autores.- i~terventores personales en el mo -
mento de la comunicación del delito. 

3.- Auxiliadores.- interventores en los actos ej~ 
cutivos sin llegar a los consumativos. 

4.- Continuadores.- repetidores de la misma viol_E! 
ción en un delito ya realizado. 
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5.- Receptores o Auxiliadores Habituales.- encu -
bren u ocultan loa objetos del il1cito. 

6.- Encubridores.- proporcionan asistencia de 
cualquier genero para impedir el deecubrimien 
to y el castigo, sin repetir la ofensa del O~ 
recho violado. 

EL AUTOR: 

En ~eta ~poca la doctrina se encuentra de acuerdo 

en denominar autor el participante ejecutante de la -
acci6n descrita en el tipo legal. 

CARRARA, ~ivlde a los autores en: 
A.- Autor principal.- el cual concibe, prepara ó

ejecuta el acto f1eico en que consiste la con 
sumaci6n del delito. 

B.- Autor Accesorio.- comprendiendo dentro de es

tos a los demás delincuentes, llamados secun
darios o c6mp !ices. (?) 

El autor es aquel sujeto realizador de loa elemen 

toe integrantes de la figura legal del delito a loe d~ 
más participes como lo establece la doctrina de res 
tricci6n, no serán punibles en concepto de autores, el 
no solo en calidad de inductores, c6mplicee o auxilie-

(7) castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementa-. 
les de Derecho Penal. Editorial Porrúa, S.A., M6x! 
co, 1980. p. 268. 
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dares. 

CARRANCA V TRUJILLO, nas dice: "Autor es la pereE 
na que aola a conjuntamente can otra u otras, ejecuta
el il1cito todo entero y de propia mano, a bien que d~ 

termina a otro, imputable y culpable a no para que --

aquella lo ejecute". (8) 

COAUTORES: 

En la coautoria no hay accesariedad, nadie depen
de de nadie, todos son autores cooperando con otros p~ 
re llevar a cebo el misma delito, realizando cada uno

de ellos la acci6n descrita en la Ley. En modo alguno
puede confundirse con el autor mediato dada la presen
cia d¿ la participación en igualdad de situaciones pa
ra la producción de un hecha común. 

La acci6n del verdadero coautor, se caracteriza -
objetivamente por su intervenci6n en loe actos coneum~ 
tivos del delito, al grado de poder suprimir a los de
más cooperadores subsistentes en la coautor1a. 

Nuestro Código Pensl, no hace mención de la pala
bra coautor1a, estimando e cada uno de los colaborado
res y realizadores de le acción tipica coma autores --

(B) Carranca y Trujillo, Raul. Derecho Panal Mexicano. 
Parta General. Editorial Porrúa;S.A., México, ----
1967. p. 398. 
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única y exclusivamente. 

a).- autor intelectual 

"Es la esfera del simple participante, existe una 

división, la de la participación psíquica y la de la -

participación física". (9) 

La participación psíquica se efectúa en la etapa

ideativa del illcito, presentándose en dos formas: --

quien suscita en otro el propósito de delinquir, deno

minándose "determinador" y quien alienta en otro el 

propósito delictivo ya existente, nombr~ndose "instig~ 

dor". 

La participación material, es multifacética debi
do a las diversas formas de su presentación. 

En el desarrollo de la participación, localizamos 

la figura del instigador, siendo aquél que determina o 

induce en forma directa a otro para realizar un deli -

to. 

La inducción ha de ser siempre intencional, esto- ·· • 

quiere decir una intención orientada a la realización-

(9) Antolisei, Francisco. Manual del Derecho Penal. -
EJitorial UTHEA. Argentina, Buenos Airea, 1960.-
P• 399. 
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de un acto delictivo, además el inductor de ninguna m~ 
nera podrá ser considerado como autor mediato, pues e~ 
toe ~!timos, son siempre loe reep~neebles directos del 
illcito, porque la persona de la cual se velen 6 no es 
ectore 6 no es culpable, o no es imputable. 

Sobre el mismo punto, JIMENEZ DE AZUA, afirme: 

"La 1nstigaci6n ea une cause de extensi6n de tipo y de 
pena V además, una forma de participeci6n". (10) 

Al hablar sobre la instigeci6n nos referimos e 6~ 
ta como una forma accesoria de le participación, por -

que el instigador quiere el hecho, pero no producido -
po~ 61, sino por otro. 

Cuando la inatigaci6n no se lleve a cabo es impo

sible su punibilidad, en base a la ausencia del eleme~ 
to objetiva. 

Puede también darse el exceso del instigado, y ea 

cuando al ejecutor realiza actos no ubicados dentro de 
la intención, dentro del determinante o inductor¡ los

hechoa as1 cometidas sólo se imputarán al realizador -
de ellas. 

Una vez establecido lo anterior, v de acuerdo e -
la asentado en la fracci6n II del articulo 1J del Cód.!. 

(10) Jimenez de Az6a, Luia. La Ley y el Delito. Edito
rial Sudamericana, Buenos Aires, 1967. p. 508. 
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ge Penal pare el Distrito Federal en vigor, sintetiza
mos: el inductor es responsable de los delitoe en los

cuales intervenga. 

b).- autor mediato 

"Es autor no solo el que personal y directemente
realiza el hecha punible, sino también el que acude a

fuerzas vitales extreflaa a su persone que emplea de m~ 
do de instrumenta pera su perpetreci6nn. (11) 

El gran penalista SEBASTIAN SOLER, nos hable de -

una imµulsián constreflidora e la persone y la fundameE 
te en: une violencia, une.coacci6n, un errar, y, la -
inimputabilidad. 

Todas ellas hacen posible el desplazamiento de le 
calidad de autor hacia el sujeto que les ejerci6. 

La persona por medio de la cual se sirve el autor 
mediato no siempre es un tercero, puede serla el mismo 

lesionado, siempre y cuando tenga ausencia de capaci -
dad; referido a esto MEXGUEZ, afirma: quien instiga a

un alineado al suicidio, comete el delito de homici ·-
dio. 

Indudablemente le sola presencia del autor, sea -
ésta mediata o inmediato, no constituye codelincuen 

(11) Op. Cit. 399, 

- 59 -



cia, es menester la intervención de otros sujetos que
actúen en calidad de inatigadorea, cómplices, etc. 

c).- cómplices e auxiliadores 

"Le complicidad es objetivamente participación en 

el resultado y, subjetivamente, cooperación con volun
tad el hecho". (12) 

~e clasifica a la complicidad en moral y material 

conaistiendo la primera en el hecho de instruir el de
lincuente indicándole el modo o forma de ejecución del 
delito, bien dándole ánimos o prcmeti~ndole ayuda pare 
su perpetración o para facilitar su impunidad; la ma -
terial se efectúa al presentarse los medica materiales 
para la realización del hecho 6 cuando se interviene -
en su ejecuci6n mediante actos propios y caracter1sti
coa del delito. 

Complicidad Negativa.- Cuando nada se hace para -

. evitar la.comisión de un hecho delictuosc, no crea por 
s! .mismo participación en el il1cito, este se integra
cusndo la conducta pasiva viola un deber jur1dico de -
obrar. 

Tentativa de C6mplicidad.- Esta figura se presen
ta cuando el participe no presta la cooperación prome

tida. Sin embargo, deb2mos diferenciar la participa --

(12) Op. Cit. p. 639. 
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ci6n de un delito en estado de tentativa y cuando la -
complicidad ae dá en solo grado de tentativa. 

No podrá considerarse como c6mplice el que ha 
instigado a otro a la comisi6n de un delito que no ha
tenido comienzo. 

Ahora bien, en algunos C6digos como el Argentino, 

aparecen los llamados auxiliadores sub-sequens, vi --
niendo a ser los participantes prometedores de asiste~ 
cia y ayuda pera después de efectuado el delito. 

No se puede confundir con los encubridores porque 

estos auxiliadores no han acordado su intervenci6n de~ 
de un principio, ea decir, su actividad empieza con -
posterioridad al delito. 

Los Códigos Penales Noruego y Francés, han forma
do un sistema nuevo consistente en estimar a la compll 
cidad como un delito aut6nomo. Como en realidad la 
complicidad no puede dejar de ser vista como parte de
un conjunto, no ha conseguido muchos seguidores. 

F.- EL TUMULTO 

MUCHEDUMBRES DELINCUENTES: CARRANCA V TRUJILLO,

estsblece el concepto de muchedumbres delincuentes di
ciendo: son aquellas que actúan espontáneamente, care
ciendo de organizsci6n e integrándose de un modo hete-· 
rogéneo. Los individuos particulares obran impulsados
por el todo inorgánico y tumultuario de que formen pa~ 
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te; loe sentimientos buenos desaparecen y solo quedan
dominadoe por los perversos y antisociales¡ se produce 
un proceso de eugesti6n de miembro a miembro, por lo -
que le idee del delito termina por triunfar¡ de aqu1 -
que loe participes según SIGHELE, ya que han sido ind~ 
cides a cometer el delito en circunstancias excepcion~ 
les deban ser estimados como menos temibles que el de
lincuente aislada asociado. (13) 

Sin embargo no todos los juristas aceptan esta -
tesis, nuestra C6digo Penal para el Distrito Federal -
en Vigor, en sus art1culos 51 y 52, afirma que se de -
ben de tomar en cuenta las circunstancias exteriores -
de ejecuci6n v las peculisridades del delincuente para 
imponer una aanci6n. 

Ea de esta manera como loe Tribunales pueden cas
tigar en forma individual a loe delincuentes de deli -

toe y bajo el fen6meno denominado muched.umbres delin -
cuentia, y lo hacen en base a la temibilidad y grado -
de participaci6n probada a cada uno de ellos. 

Sin embargo los participantes (sujetos) no inter
vienen de la misma manera, suele darse la figura del -
instigador o conductor, siendo esta la cusa estimulan
te del instinto bajo v criminal anidado en el interior 

del sujeto, ese odio v agresividad por todo lo social, 

(13) carranca y Trujillo, Raul. Derecho Penal Mexica -
no. Parte General. Edit. Porr6a, S.A.Mex.1982.p.-
89. 

- 62 -



él abre la puerta del instinto animal u ru!n, lmponi~g 

dese a todo razonamiento por lo cual ae har!a injusta
una sanción igual al conocido y al conductor. 

G.- DIFERENCIA V SEMEJANZA ENTRE PARTICIPACION V 
MUCHEDUMBRE 

Podemos conforme a lo ya establecido, considerar
común en que estas dos figuras, la pluralidad de suje
tos activos y también el deseo existente de realiza 
ción de un il1cito, sin embargo, ese deseo de produ 

cción, nace en forma distinta en cada figura¡ en la 

participación surge después de un previo acuerdo, en -
cambio en los delitos tumultuarios aparece en forma e~ 

pontanea además, en la participación el sujeto no rea
liza conducta tiples alguna¡ en cambio en los delitoa
de muchedumbre, todos realizan dicha conducta¡ no obs
tante no se incluye la participaci6n en los delitos -
tumultuarios, pues esta tambi~n se puede dar.cuando al 
guien aprovecha la ocasión, precisamente aqui es donde 
estriba la importancia otorgada por el Legislador para 
conocer todas las causas y circunstancias concurrentes 
en el 111cito y el delincuente, para que el Juzgador -
pueda deslindar la temibilidad y la gravedad en cada ~ 

caso. 
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EL TRAUMA PSICOLOGICO EN EL DELITO DE VIOLACION 

Atendiendo a la esencia de la palabra trauma, sis 
nifica choque emocional que deja huella subconciente.
Ls trascendencia de la sexualidad en ls vida de los s~ 
res humanos, es definitiva. 

El sexo divide a la humanidad en dos grandes gru

pos: hombrea y mujeres¡ su sexo es definitivo v condi
cionante de una enorme variedad de fen6menos, a los -
cuales en conjunto llamamos sexualidad, por lo que no
puede extra"ar a nadie que la vida sexual de las pera.!!. 
nas tenga una enorme repercus16n sobre su salud flsics 
v mental aal como en la vida social, y es por eso que
la Ley protege la libertad sexual de las personas, te
ma que ha motivado loa sentimientos, loa penaamlentos
V las costumbres sociales de la humanidad desde los -
tiempos primitivos. 

La violac16n involucra les16n flalca intensa, so
lo en un porcentaje aproximado del 5 al 1p%, como lo -
afirma el Doctor MARCUS A. KRUPP, en su libro de Diag
n6at1co Cltnico y Trat .. 1lento, pero siempre constituye 
una experiencia aterradora en la cual la mayorta de -
las victimas de los delitos de v1olsci6n tumultuarla,
temen por au vida. 

Consecuentemente casi todas las victimas sufren -
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de secuelas fisiológicas¡ pero tomando en cuenta que -
le violación constituye una crisis personal, cada suj~ 
to pasivo reacciona de forma diferente, pero lo que no 
se puede negar ea que la victima de una violación, su
fre lo que los médicos llaman "Sindrome del Trauma-Vi.!!, 
laci6n", el cual comprende dos fases principales: 

10.- Inmediata o aguda.- sacudidas, sollozos y se 

tividad desmedida que puede durar desde al -
gunos dlaa hasta algunas semanas¡ la pacien

te puede experimentar c6lera, culpa, vergUen. 
za, culparse a al misma y tener miedo o de -
seer vergUenza, ·a puede reprimir estae emo -
cianea. Las reacciones varlan dependiendo de 
la personalidad de la victime y de las cir -
cunatencias del ataque que en eetos caeos, -
siempre ea deaaatrozo. 

20.- Tardla o cr6nice~- los problemas relaciona -
dos con el ataque, pueden desarrollarse aem.! 
nas o meses deapu~s; le frecuencia puede es

ter incluida por el petron emocional de la -
paciente y por la naturaleza del asesorsmie.!l 
to y comprenai6n recibida de otras personae. 
El estilo de vida y los patronea de trabajo, 
pueden cambiar a menudo, se desarrollen 
tranatornoa del sue~o o fobias. 

El pánico puede aparecer en algunas situaciones -
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que recuerden las circunstancias que rodean el ataque

original. La pérdida de la autoestima, rara vez conce
de el suicidio, pero la paciente debe recurrir al uao
del alcohol o de atrae drogas. (1) 

De lo anterior establecemos que le victima de una 

vivencia sexual negativa, como ea la violación tumul -
tuaria, en su mayada sufre traum~s de arden pa1coae -
xual que manifieste como reacciones neuróticas, crisis 

de •naiadad, miedo, angustie, a fobias contra lo ae -
xuál o c.antra lo maaculino, cólera, culpa o pánico, a.! 
tarando•• 1u eatilo de vide, incluso aua patronea de -
t~a~ajo, con lo que la libertad sexual de la· victima -
(tii•n jur!dica protegida), queda ~eatringida por las -
canaecuenclas del. trauma paico16g1co que reaiente. 

Nuestro tipo básico dei delito de violación tumu,! 

tuaria, tiene como fundamenta. el de proteger la liber
tad sexual de lea personas y el de castigar al que vi.e, 
16 dicha llbert•d,· paro na contempla una sanción apli
cable a lea can1ecuenciaa que ocasiona esta.vialaci6n, 
que por no aer material, salva el casa de lesiones, el 

Legislador no tom6 en cuenta posiblemente par su difi
cil apreciac16n, para el dafta pa1col6gica posterior a

la violación ea una realidad, que en ocasiones puede -
llegar a tranatornaa graves de la personalidad que 

(1) A. Krupp, Marcu• y J. Chatton, Milton. Diagn6stico 
Clinico y Tratamiento. Editorial El Manual Hoder -
no, Mlxico, 1981. p. 540. 

- 68 -



afectan a la victima en su vida diaria de una manera -
determinante, y que requiere de atenci6n especializa -
da, si bien es cierto que la reparaci6n del daño tiene 
caracter de pene pública en el Derecho Penal, y el Mi
niate~io Público la solicite de oficio en el delito de 
violación tumultuaria, ee muy dificil determinar le -
cuent1e por lo abstracto del daño, a mi juicio la rep~ 

raci6n del defto debe consistir en el pago de los gas • 
tos terapéuticos necesarios pera el tratamiento y res
tablecimiento de la victima cuando se demuestre que r.! 
sult6 en elle un trauma psicológico. 

Nos surge le pregunta de LC6mo podemos determinar 

cuando e consecuencia de le violeci6n tumultuaria re -
sulta un truma a alteración psicológica e la vtctima?
def ini tivamente dicha apreciec16n debe de aer amparada 
por un dict6men pericial, y en este ceso, emitido por
peritoe médicos psiquiatras. 

Cuadros Pstquicoe Posteriores a la Violeci6n.- -· 
Analizando lee tendencias que constituyen le bese de -

le neurosis, hallemos que les tendencias sexuales y -
sus rdpercusiones, desempeñan un papel decisivo, la ".! 
cesided sexual •• importante para unir a los hombres -
como lo hacen lee exigencias de le conserveci6n. Le e~ 
tisfecci6n sexual, es ante todo una cuesti6n prlvada,
voluntariosa e individual, nos comenta SIGMUND FREUD,
(2) en una de sus obras, haciendo alusi6n e les neuro-

(2) rreud, Sigmund. "Totem y Tabea•. Editorial santiago 
Rueda, Bueno• Aire•, Argentina, 1953, p. 80. 
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sis de que habla el libro que citamos. 

Una de las apreciaciones más comunes sufridas por 
el sujeto pasivo de un delito como el que nos ocupa, -
es precisamente la neurosis en cualquiera de sus for -
mas. V .esto es fácil de decir: "Una mujer-nos senalsn
actús de un modo propio y sigue los pasos de su ilu 
alón. Las barreras, inhibiciones y tabúes sociales, -

son superados por-su voluntad de entregar al hombre -
amado au persona totalmente, con la esperanza nacida -
del var6n, de llegar a algún d!a a formar parte de la
vida de éste; sin embargo, cuando esa promesa que que

brant6 su moral y voluntad, no se cumple, la mujer se
encierra en su mundo, el mundo de lo irreal, y desde -
ah! ruetiga al sexo opuesto, que rechazándolo obra de
gradándose en "venganza• de la humillaci6n sufrida, c~ 
yendo pues en un completo estado de neurosis destruct! 
va de lo que le rodea". (3) Este mecanismo de huida se 
conoce como neurosis obsesiva a la que SIGMUND FREUD,
hace. importantes observaciones en su Totem y Tabú. 

KAREN HORNE~, nos dice de la neur6sis: "···ª la -
persona serena y equilibrada, no es la v!ctima de los

desordenes pa!quicos, sino la desgarrada por los con -
flictos interiores. En términos modernos toda neurósis 
cualquiera que sea el cuadro sintomático, es una neurB. 

(3) Ellis, Albert and Abarbanel, Albert. The Encyclo -
pedia of Sexual Be Havior. 1.4. Presa. 1a. Edici -
6n. 1964. p. 949 y siguientes. 
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sis de.caracter". (4) 

"La neur6sis, sigue explicándo le Doctore Horney, 
tiene su centro dinámico en un conflicto básico entre
las aptitudes de "movimiento hacia", "movimiento con -
tra" v "movimiento aparte" de le gente. Por causa de -
ese miedo de verse desgarrado, por una parte, v la ne
cesidad de funcionar como una unidad por la otra, el -

neur6tico, hace deseperadas tentativas de soluci6n. -
Mientras puede triunfar de este manera, creando una e.!!. 
pecie de equilibrio artificial, engendra constantemen
te nuevos conflictos, requiere nuevos remedios. 

Cada paso de esta lucha hacia la unidad, hace al
neur6tico más h6stil, más impotente, más temeroso, más 

apartado de el y de los demás, con el resultado de que 
las dificultades causantes de los conflictos se hacen

más agudas, v su resoluci6n real cada vez más inacces,! 
ble. El neur6tico, finalmente se siente impotente v 
trata de lograr une restituci6n en empeftos sádicos, 
que a sú vez aumente la impotencia y ocasiona nuevos -
conflictos". (5) 

Este problema es comunmente hallado en mujeres e!!, 

ganadas v seducidas que deciden vivir en un mundo apa.!:. 
te, cayendo en neur6sis profundas v generalmente incu-

(4) Horney, Karen. Nuestros Conflictos Interiores. edi 
torial Psique. Buenos Airea, Argentina, 1959. p. = 
11 y siguientes. 

(5) Ibidem. 
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reble e. 

Generalmente haciendo referencia, en· le mujer viE 
leda, le neur6aie es consecuencia inmediata, más no úl 
tima de le violeci6n de que he sido victime. Con un si 

miler desarrollo el de ELLIS ABARBANEL, que la mujer -
tiene una valoración eutoerótica muy elevada v une fi~ 
me voluntad en un 85% de los casos, sin embargo, es e~ 
mún encontrar chicas "hipnotizadas" por la promesa del 

hombre amada, consietentee en hacer le entrega, cuando 
su burla muestre su juego, elles caen en el mundo neu
r6tico del que dif lcilmente eeldr&n como lo ea en le -
situación de violaci6n tumultuaria: unas se suiciden,
atrea enferman mentalmente, les más, convertidae en mA 
drea aalteras can las inconveniencias que el hecho en
cierra, ea eutodeeprecian amargando ae1 su vide, o en
su defecto, buscando "quien expie" su culpe, despre 
ciando el sexo opuesto por siempre; algunas "cruzan le 
calle" y as común verles en lee calles mendigando eu -

lascivia, victimas de su fruetrsci6n, convertidas en -
unea "pobres mujeres". 

Podemos concluir ein embargo, que cHnicemente e!!_ 

tá .comprobada el hecho de que le libertad sexual que -
na ea otra casa que la voluntad, na sufre en reelided
defto o escarnio al~uno¡ eino le integridad moral y men 

tal de la mujer ea la que sufre las verdaderas canee -
cuencie de una violación. 
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e o N e L u s 1 o N E s . . 



e o N e L u 5 I o N E s 

Como reeultado de iate trabajo, llegamos a las s! 
guientea conclusiones: 

1.- H1st6ricamente la pena ha surgido del arraigado 
impulso de venganza humana, v la más utilizada ea
la pen~ de priai6n, la cual en eepecial ea lnefi -
ciente para abatir el delito, por lo que solo debe 
aplicarae a loa autores de delitos graves (como es 
el delito que nos ocupa), en loa que el sujeto en
libertad, signifique un riesgo pan la sociedad. 

2.- Advertimos que en tanto no se reestructure un ver
dadero •lateMa de Polltica Criminal en el que se -
implan.ten nuitvaa for111aa de prevención del delito v 
efi.cientea teráphla reaocializadoras, tendrli .que -
aceptaras la pena de prisi6n, como forma de defen
sa social, pero desde luego cada vez en menor medi 
da y con un abatimiento gradual, lo cual se podr1s 
lograr reduciendo los excesos de las leyes, spli -
cando la pena de prisi6n solo a los su.jetos que C.!!, 

meten delitos graves que representen un peligro iE 
minente para la colectividad; hay que tomar en 
cuente que la e~periencia hace patente el hecho 
que deapu6s de 6 u 8 anos de prisi6n, esta es inú
til, toda vez que. el reo se adapta aln esfuerzo a
una rutina que lo automatiza. 
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3.- La victima de una violaci6n en su ~ayorla sufre 

de traumas psicol6gicos que se manifiestan como re.!. 

cciones neur6ticas, crlaia de ansiedad, miedo, an -
gustia o fobias; c6lera, culpa o pánico, alterándo

se incluso su estilo de vida o sus patrones de tra
bajo, con lo que definitivamente el bien jurldico -

protegido que es la lib~rtsd sexual, resulta grave

mente restringido por las escuelas del trauma psic.E,. 

16gico al cual los médicos llamen "SINDROHE DEL 

TRAUMA DE VIOLACION". 

4.- La prevenci6n del delito debe ser enfocada bajo un

plan general, que parta desde la educaci6n escolar

el~mantal en que se explique el daña que producen y 

las consecuencias que acarrean las actividades ant.!. 

sociales. 

5.- Es necesario implantar e nivel de enseñanza medie y 

superior, la materia "EDUCACION SEXUAL", can carác

ter obligatoria, sabre toda la inserci6n de la vida 

sexual en la vida sacia!, cama ejemplo el matrima -
nio, la prostitución, las delitos sexuales. 

6.- Estructuraciones por medio de Sex6lagas especieliz.!. 

dos, pera mejorar su funcionamiento. 

7.- El delito de violación ha sido uno de los más seve

ramente castigados atravéa del tiempo en las dife -
rentes sociedades. 

a.- Las consideraciones de una socie.dad en un lugar y -
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una época determinada, son las que condicionan loe
hechos que deben estimarse delictuoeos. 

9.- La delincuencia en general, es un grave problema e~ 
cial que se alimenta notablemente por diversos fac
tores end6genos y ex6genos. Entre estos últimos 

pueden considerarse por su importancia: El medio -
ambiente, la ignorancia, la miseria, el alcoholismo 

e incluso loa eatablecimientoa carcelarios. 

10.-La penalidad por a! misma, como instrumento eficaz
en la lucha contra el crimen. Eate aspecto represi

. vo, debe ir acampanado por campanas permanentes de

orientaci6n y educaci6n aacial. 

11.-Analizendo las caracter!etices morfol6gicae y psic~ 
16gicaa correspondientes e las muchedumbre• acti -
vas, podemos determinar rezgas especiales que nos -
permiten calificar al sujeto que se encuentre inse~ 

to, como un eut6mata en quien no rige la voluntad -
como un ser totalmente despersonalizado que no ac -

- 1 

túa en nombre propio, aino actúe inconcientemente 6 

con la conciencia perturbada en virtud del canta -
gio colectivo. 

12.-Proponemos que strev~s de la Politice de Poblaci6n

del Estado y de la industrialización del interior -
de la República, se descongestione el superpoblada
Distri ta Federal, ya que ea un hecha incontestable
que las aglomeraciones citadinss son las que propi
cien en mayar cantidad las actos antisociales. 
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