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INTRODUCCION 

Realmente en nuestro país, eon pocos los datos 

que ee tienen eobre este tipo de d.e1itos y los est~ 

dios que se han llevado a cabo se pierden y se que

dan en la inmensidad de la ignorancia. Y e5tadisti

camente, como un paie en donde no eetamoe acostumbr~ 

dos a ello, las encuestas se llevan a cabo paradóji

camente y en forma exigÜa. 

Esto, como todo lo que provoca ignorancia y por 

lo mismo no se toma en cuenta, origina que el delito 

crezca inmesurablemente y con el tiempo se convierta 

en un problema dificil de resolver, 

A esto, ha llegado el delito de violación, que 

por muchos ai'los ha sido un delito poco reformado, -

poco estudiado y en algunas ~pocas olvidado, cuando 

en realidad es un delito al que se le debe dar im -

portanoia por la trascendencia que tiene para el in 

dividuo y para el país mismo. 

Actualmente, el !nd:LJ:e de criminalidad a nivel 

general ha aumentado considerablemente y lamentabl! 

mente incluido en 61, el delito de violación,al que 

seglin las denuncias calculadas en porcentaje, sobre 

los delitos m~s comi1nes, nos indica que es bajo, en 

comparación con el indice de delitos de violaci6n -

no denunciados que se conoce criminológica.mente como 

cifra negra. Lo que ha llevado en muchas ocaeiones -

a una petición general, especialmente por parte de

las mujeres de que se lleve a cabo una reforma a -

fondo en la r~eJ_9.111entación del delito de violación, 
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que •raya de acuet'do con lae cireunatanciaa actuales 

del paia. 

A eao quereruoa unir nuestro trabajo y tratar -

de ofrecer una alternativa, con la que se pretende

proteger la integridad física y moral de cualquier

persona, que J.e de la perspectiva de disfrutar ple

namente del derecho que tiene al respeto de su 11 -

bertad sexual. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO DE VIOLACION. 

Al realizar el estudio histórico legislativo del delito de

violaci6n, me encontré con problemas bibliográficos que me impi

dier6n profundizar en el tema. Problemas que n~ s6lo se preeent~ 

rón con respecto a paises de los cuales sobre este estudio tene

mos muy poca información, sino que en M6xico y aunqu1 parezca un 

poco absurdo, son pocos los autores de la materia que nos mues -, 
tran 6ste aspecto· de nuestro pa!s, seguramente, como lo comcnta-

la maestra Marcela Martinez R., en su libro de D•litos Sexuales, 

"es penoso, pero en M6xico no contamos, como en otros paises,corl 

un sólo tratado de sexolog!a serio, profundo que analice el com

portamiento sexual .del mexicano con base en antecedentes histór!_ 

coe,en encuestas a nivel nacional sobre 11 tema que tampo~o exi!, 

ten y en estudios paico y sociosexuales" (1). 
Trataré sin embargo de dar un panorama sobre la historia l.!. 

gislativa del delito de violaci6n dt los pnisee con mayor rel• -

vanc:La. 

Primeramente hablar6 del país que por su antig{ledad, ocupa... 

el primer lugar de mi atención, que es: 

l.a) EGIPTO. 

Los egipcios fuerón los creadores de una gran.civilización, 

basada en profundos conocimientos da variaa ciencias. 

Aunqua podríamos decir que con respecto a Btz1leyes, estas t~ 

vierón poca repercusión en otras civilizaciones, "fuerón el pri

mer pueblo de la antigüedad - aomo lo comenta el ministro de jll!. 

(l) Martínez Rearo, Marcela. 
recho. Segunda edición. 
l.91fa. pág. 49, 

' 

Delitos Sexuales, Sexualidad y D~ 
Editorial Porrd.a, S .• A. M6xico, 
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tici.a Eduru.·d0 ,\uno.3 .• qu1' conoció el c:1msiderable podttr quri la o

pinión pública ej<?l."C('J en 101' d<ül. toa"( 2}, I,o rnisuio que otraa ci

vilizacion<rn rl.i" 6sa época sur; ri~111.~a Sfi cnr!:!.cteriznrón por su ae

veridn.d y bie11 podr:!n decir:;io, si. crueldad. 

"Las penae - nos sigue com,,ntando Eduardo Aunos - recaían -

principalmente sobre las parteo del cuerpo que hubiesen sido ut~ 

lizadas para cometer la ofensa"(3}. De ahf como lo explicn el m~ 

estro Gonzá:l.ez Blanco "el delito de violaci6n era castigado ~on

la castraci6n"(4). Y lo mismo eotiena Lizandro Mart!nez "entre -

los egipcios se castraba al violador" ( 5). 

Buscando algún otro antecedente sobre ~ate pa!a, e11 la:J o -

braa de los maestros González de la Vega, Fontán Balestra, Eme~ 

to J, Ure, Francisco Ce.rrara, Antonio de P. Moreno, Jimánez Hue~ 

ta, ~elchor y trunanetti y aún an la obra ya citada de la ju~iª"ª 

~arcela ~artinez Honro, no nos proporcionan información. 

l.b) GRECIA. 

En Grecia a diferencia de las artes, la 11 teratu.ra 'I la fi

losof!a que al.canzar6n su máxima expresión, las ciencias jurídi

cas, tuvier6n poco auge, debido a que sus 1eyes fuer6n consider~ 

das poco pr~cticas. Aún cuando los filósofos dier6n al delito J 

a 1a pena amplios y diversos conceptos, se dice que on la pr~Qti 

(2) Aunoa, Eduardo, Revista Criminal!a. La evolución de la Pe
nalidad. Organo da la Academia Llexicana de Cj.encias Penales 
.\il.o XIII. Mbir:o,ll.E'. Enero de 1947. No.L Edit. 3otna.p.7l. 

(3) Idem. En Egipto los delitos éran considerados una ofensa a 
la debilidad, 

(4) Gonzálaz Blanco Alberto. Delito~ Sexuales en la Doctrina y 
11?1 el Derecho Positivo Mexicano. 4a. edición~ ~ditorial-
Porrda, S.A. México, 1979. pág. 136. 

(5} Mart!nez Z. Liaandro, Derecho Penal Sexual. 2n 'ldici6n. 
Editorial Temis Bogotá. Colombia,1977. págff. 176 7 177. 
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1 
oa poca fu6 su aplicación. 

Una ma:nifest•ci6n de Asta situación por la que atravesó el 

Derecho griego, lo ee precisoinente la penalidad del delito a tr! 

tar. Se sabe por autores como Lizandro Martines (6) y Gonz~lez -

Blanco (7) que el violador fu' castigado con lina multa y la obl~ 

gac16n de casarse con la victima si as! lo consentia ~eta y si no 

era condenado a muerte, Como la ~ayoría optaba por pagar la multa 

y casarse, terminarón por imponer la pena de muerte. 

Otros autores no nos proporcionan más informaciOn,pero 

en forma general agregaremos que la pena se conconcibi6 como me

dio ya.de retribuoi6n, ya de intimidaci6n, ya de expiaci6n,segdn 

lo explica Eduardo Aunoa (8) y que el pensamiento filosófico gri! 

go fue el creador de los principio• que sirvier6n de base a las 

.culturas europeas y americaiias. 

l.c) ROMA. 

Roma a diferencia de Grecia, en donde se dier6n conceptos -

filos6ficoe empliaimoa pero poco pr!ctioos del delito 1 de l& Pt 
na, ee d:l.o al Derecho, un orden, una ail!ltell18.tizaci6n que hizo del 

mismo una ciencia normativa del or4en piiblico que a11n hasta nue! 

troa d!aa prevalece. 

En cuanto al delito que nos ocupa en 6ste tema de estudio, 

diremos que no t'd una figura propia que se conoció en el. Derecho , 

P&nal Romano, !ata existió bajo el rubro de estupro y for11aba pat 
tede los delitos de coacci6n de la Le1 Julia de la Vis Pública, 

como lo menciona Teodoro Mommaen en eu libro de Derecho Penal Rg_ 

mano, Mel delito de violación eetaba considerado dentro de los 

(6) 
(7) 

(8) 

Martinez Z, Lisandro. Derecho Penal Sexual. pág. 177. 
Gon~'1ez Blanco, Alberto. Delitos Sexuales en la Doctrina. 1 
en el Derecho Positivo Mexicano. p. 136. 
.A.unoa, Eduardo, ReViata. Oriminal!a. Afio llII. P• 72. 
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"' 
delitos de coacc16n (vis) que significa vis-poder,la prepotencia, 

la !uerza por medio de la cual unn per2ona, ora constri~e f!sic!. 

mente a otra, o que deje de renliznr un acto contrn au propia V2_ 

luntad, ora cohibe ~sta voluntad medinnte Ia amenaza de un mal o, 

lo que es lo mi~mo, por miedo (metus), para determinarla a ejec~ 

tar o no una acción", Contin~a diciendo máe adelante, el robar -

violente.mente su libertad a alguna persona y sobre todo, el ra-p

tarla contra su propia voluntad, es! como tambien el estuprarla, 

eran hechos que, alin siendo las v!cti~as individuos no libree a~ 

!an bajo la acci6~, no de la Ley Plotia pero si de la más severa 

de las Juliae sobre la coacei6n, El estupro se castigaba con pe

na capital" (9), 
Esta definición que es1:ableci6 el Derecho Romano y que nos 

proporciona Teodoro Mommeent ea a nuestro juicio bastante compl! 

ta y exacta sobre lo que es realmente la coacción,que vendría r! 

presentando la fuerza utilizada en la realización de cualquier -

delito que lo requiera. 

Cabe sin embargo aclarar, que el delito que actualmente se 

conoce como violación, se confundió en la antigUedad con las f~ 

guras de rapto o estupro indistintamente, por no existir una ca~ 

tegoria diferenciada para la violación, Por lo que los romanos, 

nos indica Ce.rrara (10) tambien confundier6n Ia violencia carnal 

con el rapto, solamente que, según el maestro, la pena de muerte 

correspondía en caso de que existiera concurso de estos dos del~ 
tos. 

Entre otros autores que nos pro~orcionan inf ormaci6n al re~ 

'(9) Mommeen, Teodoro. El Derecho Penal Romano. Editorial La E! 
'afia Moderna, Madrid, pp. 127 y 130, 

(10) Carrara, Francisco, Programa de Derecho Criminal. Edito-
rial Rua. Madrid,1925. p.292. 
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pecto co~o González Blanco {ll), Lizandro Martí~ez {12) y Pontán 

Balestra (13) coinciden con Teodoro Mommsen cuando aseguran que 

en Roma el delito fu6 castigado con la pena de muerta y la ley -

que lo reguló fu6 precisamente la Ley Julia de la Vis P~blica y

dentro de ésta estaba considerada dentro de los del~.tos de coac

ción. Para los romanos, fuá ta.mbien indiferente la persona, suj!t 

to pasivo, sobre la que se ejerciera violencia, ya que podría -

ser cualquiera, incluyendo los esclavos. 

1,d) FRANCIA. 

En Francia como en casi toda Europa el derecho que prevale

cia en la antigüedad era el Derecho Romano. 

Miguel Llacedo, al hacernos una resefia hist6rica del derecho 

en Europa, asegura que los francos y los lombardos "no tuvier6n

neceeidad de hacer una compilación de leyes romanas, porque en -

loe territorios que estos conquistar6n se encontraban implanta -

dos la colección de Alarico y de Justiniano" (14). 

Aunque el derecho prevaleciente era el romano, exiatierón -

leyes bárbaras que rigier6n en Francia y que el mismo autor nos

menciona como la "de los franco-salios (Ley Sálica) de los bogo

ñes de los francos-ripuarios, los capitulares de los reyes fran

cos de las dos primerus dinastías"(l5), Estas leyes tuvier6n 

(ll) González Blanco, Alberto. Op. cit. pág. 137. 
(12) Martínez z. Lisandro. Op. cit. pág. 177 
(13) Balestra, Fontán. Delitos Sexuales, Editorial de Palma, 

Buenos Aires, 1945. pág. 39, 
{14) Macedo, Miguel, Apuntes para la Historia del Derecho Posi 

tivo Mexicano. Editoria:L Cultura. M4xico,l93l. pág. 18, 
(15) Macado, Miguel, Op. cit. pág. 177. 
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una gran influencia romanista, por ser la imparante '1 que se Cll!, 

serv6 para los vencidos. 

Se sabe que exietier6n 'eetas le1es pero no el castigo que 

le corre•pondi6 al delito de violaci6n dentro de ellas, por la -

falta de informaci6n bibliográfica, aunque sabemos que dentro de 

las leyes b~rbara• a la cual pertenecía la de loe germsnos,caat!:, 

gaban el delito con la compoaici6n, como nos dice Lizandro Iartf. 
nez (16), cuando concurria con el rapto. 

La compoaioión fu6 una fi81U'ª que se utilizó en ba 6poca 

como una fOX'IJla de sancionar o castigar al culpable, consistente 

en un pago que hte hacia a la ofendida, para evitar aai lea r!. 

presal!u. 

En el Derecho Romano a este delito le correspondió la pena 

de muerte, oomo se manifestó en la parte referente a Roma. 

Por otro lado cuando Ignacio Villalobos habla sobre el c6d!, 

go franc&s de 1810, en su libro de Der&cllo Penal llexicano, ase~ 

ra que dentro de los paises que utilizarón la castraci6n como p~ 

na, entre ellos Egipto, Pereia, China y la India, bien se podría 

menoio?IB.r en la &poca medieval a Francia, "al declarar en su art. 

325 del c6di~o penal f'ranc&s, que qiJJ.en toma venganza castrando· 

a quien le ha ofendido mediante un ultraje violento al pudor, C2, 

mo se considera en el derecho penal franc6s, queda excusado por 

considerar tal ultraje como una provocación suficiente" (17) 

l.e) Mmco. 
En el M&xico antig{l.o, tambien conocido como M6xico precort!.. 

siano, tuvo lugar un gran desarrollo económico, político, social_ 

(16) Mart!nez z. Lisandro. Op. cit. p.177. 
(17) Vtllalobos; Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Parte Gene

ral. 2a~•dio~6n. Editorial Porrtia S.A. M6xico,l980. p.346. 
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7 cultll.l'al manifestado a trav~e de los diferentes pueblos que lo 

habitar6n. 

Estas culturas, se baear6n principalmente en conceptos relt 

gioeoe, sobre los cuales giraba todo su sistema de vida y que S6 

observa en l~ creaci6n de grandes centros religiosos, Llegarón a 

formar verdaderos centros· de civilización con patrones de vida -

social y pol!tico, en donde sus leyes,revelaban la concepción m~ 

ral tan elevada que practic~be.n, sus ideas y sus costumbres. 

De alguna forma, su mística se involucraba trunbien con sus 

costumbres suuales, dentro de J.ae cuales una idea que prevalece 

basta nuestros días y que era practicada en forma general por e!!. 

·toe pueblos, es el mito que representaba la virginidad, que re -

flejaba la castidad del hombre y la mujer consiierada como un r~ 

galo de los dioses y de gran valía pnra todos. 

De acuerdo a éste pensamiento los delitos sexuales fuer6n -

geveramente castigados y cada cultura aplicaba sus propias penas, 

aunque en el delito de violaci6n la pena fué la misma, se lleva

ba a cabo de diferentes formas. 

Los nahuatle, Pegún narra J!a maestra ii!arcela Mart:!nez R. -

"la sancionaban con la muerte y los tarascos, al que cometía tal 

falta le rompían la boca ha.ata las orejas y luego lo mataban por 

empalnmiento" (18), De loe Tarascos: tambien nos habla Pernando -

Castellanos y confirma lo expresado anteriormente cuando asegura 

que "a quien forzaba a una ~ujer le romp!llll la boca hasta las o~ 

rejas empalandolo después hasta hacerlo morir"{l9), Este mismo -

autor, del pueblo Maya a~egura, que sus l~yes fuer6n muy severas 

(l.8) 

(19) 

Mart!nez Roaro, Marcela, Delitos Sexuales, Sexualidad y 
Derecho. pp. 49 a 62. 
Castellanos, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal. Parte Genera1. 7a edición. Editorial. Porcl.a S.A.. 
M&xico, 197J. pp. 40 T 4i. 
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1 le correspondía a los batab~ o caciquee juz~ y aplicar lae P! 

nas que como principales se tenían que era la muerte T la esclavi 

tud, "la primera 9e reserva parn los adulteros, homicidas, ince~ 

diarioa, raptores y corruptores de doncellaa"(20). 

Uno de loe historiadores más f amosoa y que nos presenta una 

magnífica recopilación en una obra muy completa, es Vicente Riva 

Palacio, en la que menciona entre otras cosas el sistema jurídi

co creado por los pueblos considerados máa avanzados como fuer6n 

loa Ma:,yaa 1 los Aztecas. 

Respecto a los Mayas nos dice "hacían justicia los bataba u 

otros delegados de aháu, imponían la~ pena~ que eran muy severas 

pena de muerte tenia el traidor a su señor, el incendiario, al -

que corrompia alguna doncella~ acometia a casada o forzaba cual

quier mujer" (21). Su sistema era tan estricto que no conocierón 

la apelación en lalil sentencias, as! como tampoco considarar6n la 

cárcel por pena, ni utilizar~n los azotes con el mismo fin. 

De los Aztecas, una civilizaci6n que presentó una gran heg! 

monía a la llegada de loa espafl.olea, ea importante recalcar que 

contar6n con una educaci6n sexua.l, impartida por los adultos a 

los j6venee, ellos "al que forzaba a una doncella tenia pena de 

muerte si era en el campo o en la casa de su padre" {22), 

Gonz~lez de Cossio nos presenta un panorama de las distin -

tas formas que utilizaban para la pena de muerte entre las que -

se encuentran: "descuartizamiento, garrote, machacamiento de ca
beza, lapidación, empalami~nto, arraatrMliento con cuerdas,desp! 
fiamiento por las gradas de loe templos, ahogamiento, horca 1 de-

( 20) 

( 21) 

( 22) 

Castellanos, Fernando. l'·ineamientos Elementales de Derecho 
Penal. Parte General. pp. 40 1 41. 
Riva Palacio, Vicente. Mt'1xico a través de 
torial Cumbre S.A. M~xicc,D.F •• Tomo I. 
Riva Palacio, Vicente. M·!xico a trav~s de 

- 8 -

los siglos. Ed~ 
p.353. 
los sigloa. p.651:1 



gollemiento para los diferentes delitos que la marecierónn (23) 

La conquista, trAjo como consecuencia un aniquilamiento de

lae culturas exist6ntea y de las cuáles no quedó veeUgio alguno 

sobre la cultura implantada, que bien pronto se avocó a la tarea 

de deeaparecerla. 

La Colonia, una nueva fol'11la de vida en el M~xico conquista

do, se vi6 con loe problemas que trae conaigo el choque de dos -

culturas totalmente diferentes, y que se pusierón de manifiesto

durante mucho tiempo. Al parecer el problema principal al que se 

enfrentarón !ué la confusión que hubo en materia juridica, pues

ail?lque se llev6 a
0

cabo una recopilación de leyes,"se aplicaba el 

fuero real, las partidas, las ordenanzas de Bilbao, loe autos a

cordados, la nueva y novísima recopilaciones a más de algunas o::, 

denanza.s dictadas por la Colonia cow.o la de Mirierfa, la de Inte~ 

dentes y las de Gremios"(24) como lo asegura Fernando Castellanos. 

Para comprender lo· que fué la Colonia en cuanto a ésta mat~ 

ria, diremos que con car6.cter supletorio se imponían el Derecho

Castellano, por as! establecerse en la Ley 2, del titulo l, del

libro II de las Leyes de Indias, Que encontrámos en la obra de -

Oarrancá y Rivas "La ley de Indias dispuso que en todo lo que no 

estuviera decidido ni aclarado por las leyes de ésta recopilaci6n 

o por cédulas, proviciones u ordenanzas dadas y no revocadas pa -

ra las Indias, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla 

conforme a las del toro" ( 25). 

En consecuencia y durante la Colonia el delito de violación 

se sencion6 conforme a la e~ptima partida,como describe Gonzále~ 

(23) Gonztl.ez de Coas!o. Apuntes de historia del Jus Puniendi. 
Editorial Larios, S.A.. M&xico, 1963. p. 56. 

(24) Op. cit. p. 44, 
(25) Carrancá y Rivas, RaiU. Derecho penitenciario. Cárcel y,

Pena'3 en México. Editorial Porrlla S.A. M.6xico, 1974. p.61. 
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Blanco "la ley )a. título IX de la partida VII, que tambien inv<i, 

lucraba la violación oo~. el rapto, al prescribir que robando al

guna mujer viuda, de bu,, na frune., virgen casada O· religiosa y 1a

ciendo con alguna de ellas por fuerza, oe lea confiacabf.Ul sus 

bienes en fa.vor de la victima, !!!in perjuicio di'! pagar con su rt

da el ultraje cometido (26). 
Para terminar con la parte histórica del delito de violación 

y con respecto a ~ata última parte que fu6 M~xico, cabe aclarar 

que durante el periódo de la Colonia, no se encontró más inform! 

, ciOn sobre el delito a tratar, pues como se sabe, el tema de la 

sexualidad fu~ casi prohibido por las instituciones que manejar6n 

las costumbres de ~ea ~poca 'l que conatit111er6n verdaderos medios 

de represión general. 

(26) Op. cit. p~ 138. 
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CAPITULO II 

AN~ECEDENTES JURIDICOS EN MEIICO 

II.a) CODIGO PENAL DE 1871. 

Como se expres6 en el capitulo anterior, la conquista y de~ 

pues 18.s luchas partidistas de Conservadoree y Liberales,dejar6n 

al pe.!s sumido en una gran confusión legislativa, que tuvo como 

consecuencia varios intentos de codificación en el periódo de I~ 

dep~ndencia·. En el afio de 1862, según nos infol'!lla Fernando Cast~ 

llanos (27) 1 se designa una comisión que sería la encargada de r~ 

dactar un proyecto de código ~enal, pero estos trabajos no pudit 

rón. sor concluidos, por ser interrumpidos con 111 intervención fra;:, 

cesa que se efectuó durante el Imperio de Ma::cimiliano y que motl 

v6 su nula trascendencia jurídica. 

En ~868 ea creada otra comisión que cul~ina sus trabajos con 

la elaboración del Código Penal, esta vez forman parte de la comh 

sión los licenciados Antonio Ma.rtinez de Castro (Secretario de -

Inetrucoi6n ~Jblica), Jos& Maria Lafragua, Manuel Ortiz de Mont! 

llano 'I Manuel M. de Zamacona, durante el gobierno del Lie. Benh 

to1 Juárez y toman coma modelo el CJdigo Penal Espe.f1~1, inspirado 

a su vez en loe principios de la Escuela Clásica. Ya para 1871, 

entra en vigor el: primer Código Penal para e1 Distrito Federal 1-. 

Territorios de la Baja California sobre delitos del !uero común 

y para toda la Repdblica sobre delitos contra la Federaoi6~. 

A este ordenamiento se le conoce como Código Ma.rtinez de C$! 

tro Y tuvo una vigencia de 58 afio~, sue bases fuerón "el libre -

(27) Op. cit. p. 46. 
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a1bedrío, justicia, ejemplaridad ¡ corrección" (28), 

Se le puede catalogar dentro de lo que se llamaría un códi

go clánico, porque su realizaci6n se llevó a cabo dentro de laa 

costumbres que imperarón en la ~poca y bajo los principios esta

blecidoe por la misma. 

Tiene la importancia de ser el primero y constit~ir la base 

para la creación de los códigos sig-~ientes,su influencia se hizo 

no·tar principalmente en el código de 1929. Entre sus caracterís

ticas se encuentra la de ser extenso, ya qu~ sus figuras delicth 

vas son descritas con amplitud, aparte que, de acuerdo a los ~ri~ 

cipios de la escuela que lo rige, observa más las características 

del delito que las del delincu~nte para la aplicación de las pe-

nas. 

La: tipificación del delito de violación dentro de ~ste ord~ 

namiento, se encuentra erróneamente dentro de los delitos contra 

el orden de las familias, la moral pdblica o las buenas costum -

bres, siendo que la figura tutelar que le corresponde es la li -

tad sexual, como. despu~s lo establece el código de 29 y el de 31. 

Tambien se encuentra aue dentro de ~sta descripción el 1egi§_ 

lador de 1871, consideró co~o causa agravante la cópula realizad~ 

contra el orden natural, que le da el toque diferencial ~ la fot 

ma vigente en que se manifiesta, que deja un poco más e.l arbitri: 

del juez y a la doctrina lo ~ue abarca el concepto cópula. 

A contin"J.aci6n !lflra. una mejor comprensión de la forma en r::u~ 

se reguló en éste ordenamiento, se hará unn breve descripción de 

los artículos que componen el delito de violación: 

Se encuentra tipificado en el Título Sexto que lleva al ru-

(28) Carranca y Trujillo, RaÚl. Principios de Sociología Crim~ 
nal y de Derecho Penal. Escuela Nacional de Ciencias Pol~ 
ticas y Sociales, M&xico,1955. p.176. 
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bro "delitos contra el orden de las familias 1 la moral pl1blica o 

let buenas costun1bres"( 29), Capitulo Tercero que abarca las esp!_ 

cies de "Atentados contra el pudor, Estupro y l/iolaci6n" ( 30) • 

Se regula en ocho artículos que van del 795 al 802, en don

de los dos primeros definen lo que se debe entender por violaci6n 

~i:nple, con utilizadas las palabras "sin la voluntad de ésta" eis. 

presión que, corno veremos más adel?.nte es suprimida en el c6digo 

de 1931. Enseguida se hace referencia a la penalidad del delito~ 

que estipula es seis años y una sar1ción pecuniaria,estableciend~ 

se ademful e~, el mismo artículo que la edad limite que considera-. 
para las personas impúberes es de catorce años, a diferencia del 

actual que se fija en doce eños. 

En los artículos subsiguientes se C.efinen las causas en las 

que procederá la acumulaci6n,así como tambien las causas por las 

que la. penalidad se verá incrementada, dentro de las que figuran 

principalmente la existencia de grados de parentesco entre la 

víctima ~' el victimario o dependiendo de la funci6n o profesi6n

que desempeñe éste último. Con referencia a ésta última parte s~ 

brayare:nos que éste código incrementa 111 penalidad cuando la có

pula 'sen realizada contra el orden natural, Se establece además

el monto del incremento, el término de las suspensiones y la nat~ 

raleza de la pérdida de derechos. 

Después de ésta breve descripción y por la importancia que 

presenta el código en lo conducente, se transcribe en la forma -

siguiente: 

(29} C6digo Penal para el Distrito Federal y Territorios de la -
Baja California sobre delitos del fuero común y para toda -
la Repdblica sobre deli toa contra la Federación. Mbico, 
Procuraduría General de Justicia del D.F. Edic.oficial. p.179, 

(30) Op. cit. p. 181. 
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"Ministtirio de Justicia e Instrucción Pública. 

Sección Primera. 

El C. Presidente de la Re~ública se ha servido dirigirm~ el 

decreto que eigue: 

Benito JuArez, Presidente Constitucional de loe Estados Un~ 

dos l~exicanonos, a sus habitantes sabed: 

- (;ue el Congreso de lR Unión ha decretado lo siguiente: 

- El Congreso de la Unión decreta: 

Código Pl!nal 

para el Distr1 to Federal 'J Terri tortas de la Baja California 
1 

sobre. delitos del fuero comim, y para toda la Repüblica sobre -

delitos contra la Federación, 

Titulo Sexto. 

Delitos contra el orden de las fe.rniliae, la moral pública o 

las buena.l!I costumbres. 

Cap!tulo III 

Ater.tados contra el pudor - Estupro - Violación. 

Artículo 795.- Comete el delito de violación, el que por m~ 

dio de lP. violencia física o moral, tiene cópula con una persona 

dn la voluntad de ~sta, sea cual fuere su sexo. 

Artículo 796.- Se e,ruipara a la violación y se castigará co 

mo &eta: la c6pul?. con una personn que se halle ain'~ectico, o -

que no tenga exp~dito el uso de su raz6n, aunaue sea mayor de e

dad, 

Articulo 797,. ta pena de violación será de seis afl.oe de -

prisión y multa de segunda claee><ai la persona ofendida pasare -

.. La multa de segunda clase era de diez y seis pesos a mil pesos. 
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de catorce ai'los. 

Si fuere menor de eea ednd, el t~rmino medio de la pena se

rá de diez afíos. 

Articulo 798.- Si la violeci6n fuere precedida o acompafiada 

de golpea o lesiones, se observcrlin les reglas de acumulación. 

Articulo 799.- A las penas sefialadas en los arta. 794, 796 

797, 798, se acii.mular~: 

Dos ai'los cuando el. reo sea ascendiente, descendiente, pa -

drastro o madrastra del ofendido, o la c6pula sea contr.a el or -

den. natural. 

Un afio cuando el reo sea hermano del ofendi..lo. 

Seis meses si el reo ejerciere autoridad sobre el ofendido, 

o fuere su tutor, su ~aestro, criado asalariado de alguno de es

tos o del ofendido, o cometiere la violación abusl'!Ildo de sus f~ 

ciones como funcionario p11blico, médico,. cirujano,dentiata, com! 

dr6n o ministro de algdn culto. 

Artículo 800.- Los reos de que habla. la fracción tercera -

del articulo anterior, quedarán inhabilitados para ser tutores 'J 

adem&s podrá el juez suspender desde uno hasta cuatro años de su 

profesión al funcionario páblico, médico, cirujano, comadr6n,de~ 

tiata o maestro que hayan cometido el delito abusando de sus !~ 

cienes. 

Artículo 801.- Cuando los delitos de que se habla en los B.!: 

ticuloa 795, 7961 797, se cometan por ascendiente o desce~diente, 

quedard el culpable privado de todo·derecho a los bienes del o -

fendido y la patria potestad respecto de todos sus descendientes, 

Si el reo fuere hermano, tio o sobrino del ofendido, no po~ 

drá heredar a &ate. 

Articulo 802.- Siempre que del estupro o de la violaci6n r!, 

sul te alguna enfermedad a la persona o:tendida, se imp.ondr! al e!. 

tuprador la pena ~Qe sea mayor entre lae que correspondan por el .. 
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eatupro o violación y por la lesión, considerando el delito como 

ejecutado con una circunstancia agravante de cuarta clase. 

Si reBultare la muerte de la persona ofendida, se impondr4 

la pena que seftala el articulo 557" (31). Y dicho articulo diSP2, 

ne: 

"Articulo 557.- Cuando aisuno cause involuntariamente la mue;: 

te de una persona a quien eolaménte se proponga inferir una le -

ai6n que no sea mortal,ne le impondri la pena que corresponda al 

homicidio simple con arreglo a loe seis artículos que preceden; · 

pero disminuida por la fBita de intención, que se tendrá como cit 

cunatancia atenuante de cuarta clase, menos en los casos que ex

ceptda la fracc. d~cima del articulo 42" (32). 

II.b) CODIGO PENAL DE 1929. 

Siendo Presidente de la Repdblica, el General Porfirio D!az, 

en el af1o de 1903, se creó una comisión precedida por el Lic. f4l 
guel s. !acedo, CU1a labor principal consistió en reformar la l~ 

!J.slación penal vigente. Estos trabajos culminarón hasta el ai'lo

de li.912, sin que éote proyecto t"dviera trascendencia jurídica, -

por influir principalmente la situación politica, eco.nómica y S2, 

cial. pox la qua atravesaba el pa!s en esos momentos y que tuvo º2. 

mo consecuencia en 1917, un cambio en las estructuras hasta ento~ 
ces eatablecidaa. 

Una vez modificadns las estructuras y que el país entró &11 

aparente calma, surgen entonces nuevas inquietudes reformadorB!!I 

del Código de 1871. En 1925 otra comiaidn sé encarga de llevar a 

u.bo estas reformas para que durante el gobierno del Lic. 'Em.1112, 

(31) Op, cit. págs. 5, 179, 181 a 184. 
(32) Op. cit. P• 131!. 
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Portea Gil, se promu.J.gára el Código Pene.1 de l929, que al igual 

f" que el código anterior lleva al nombre de uno de eus creadores -

oonooi,ndoeele oomo C6digo 'Almo.raz. 

Para la creación de &ate código, se siguier6n loe lineamie1l 

tos eotablecidoa por la Escuela Positiva, aunque muchos aspectos 

son manifestaciones de la Escuela Cldsica. Como reformas noto -

rias sa suprime 111. pena capital y se establecen máximos 'I mínimoJS 

en la penalidad, su vigencia se limitó hasta la oreaci6n del Có

digo de 1931, vigente hasta la fecha. 

Por otra parte y ya en forma particularizada el delito de -

ViPlaoidn ee volvió a tipificar de igual forma que el anterio~, 

se puede decir que fu6 casi una r6plica, cuando despu~s de 58 ! 

fios de vigencia del primer Código Penal !!encano que rigió en t~ 

da la Rep~blica, se hacia necesaria una reforma legislativa & -

fondo. 

El nacimiento de un nuevo código, produjo las consec:uenc~aa 

que toda cosa nueva causa en el ánimo de quien se ha acoplado a 

lo anteriormente establecido 1 muchElS críticas recibió este ord~ 

ne.miento. Entre ellas consideramos, el hecho de buscar una legl.~ 

laoidn diferente que se basara en principios de una escuela que 

surgia en contra posición a la anterior, como lo fu6 la Escuela 

Positiva y siguiera la t&cnica del código que se pretendía dero

gar. 

Sin embargo, mucho de alavarse tiene el que haya sido una -

de loa primeros códigos en derogar la pena de muerte, 'I que si -

bien, en cuanto al avance t6cnico que presentó no fui\ llll1'I signi

ficativo, si lo fu6 en cuanto a deeligaroe de la crueldad que r!. 

presentaba &eta pena. y que hasta la actualidad, no ha vuelto a -
ser implantada. 

~a tambien de mencionarse, que en cuanto a la aplicación de 

las i-nu, se sigui.6 un criterio mú amplio qua la• me~oró not ... 
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~lemente con la imposición~• milximoa ·7 m!nimos,tendidn+.ea a oo~ 

diderar máe Ja personalidad' del delincuente, "El objeto de lae 

penas ea prevenir los d!!.l,iti:.11" (33). 

La• figuras delictivBJ:, tuvierón gran semejanza con el ant!_ 

rior, aunque en algunos oasOll como el delito de violación, se va 

mejorado en cuanto a su clasificación. Y como 11nicas modificacig_ 

nes se observa que el art. 862 no establece edad limite para la 

persona impúber r el anterior la fija en 14 afio•, as! como la P!. 
nalidad que el código de 7l fija en diez afias como t'rmino medio, 

en el de 29 1e establece como pena máxima además de que en 'ste 

11ltimo se pereegÜirá de oficio el contagio de alguna enfermedad 

por causa de la violación. 

El mencionado orlici~~.miento establece en que forma quedó re

regulada ];a figura penal materia de estudio 1 en lo relativo se 

leeJ 

"Al margen un sello que dioer Poder Ejecutivo Pederal. 

Estados Unidos Mexicanos - M'xico - Secretaría de Gobernación. 

EI ciudadado Presidente Constitucional de la Repiiblica, s• 

ha servido dirigirme el Código que sigue: 

Emilio Portea Gil, Presidente Provisional de 1oa Estados U

nidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que en t':J:': ~· la facultad que hu tenido a bien conferirme -
el H. Congr~~u de la Unión, por decreto de febrero de 1929,expf 
do el siguientei 

(33) Pirrara, Agust!n, Uuevo C6d!go Peno.1 para el Distrito 1 T!. 
rrito~ioa Pedorales en los delito• del orden comi1n 1 para -
toda la República en loa de la· competencia de los Tribuna.les 
lederalle•• B1cuela Lino-Tipográfica, Salesiana. Pue 
bla, 1929. . p,g. x. -
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Código Penal 

para el Distrito 1 Territorios·Pederalta. 

T!tulo Decimotercero. 

De loa delitos contra la libertad sexual. 

Capitulo I 

De loa atentados al pudor, del estupro y de la violación. 

Articulo 860.- Comete el delito dl!!violación, e¡ q~• por m~ 

dio de la violencia f!sica o moral tiene cópula con una persona

ain la voluntad de &sta, sea cual fuere su sexo. 

Articulo 861.- Se equipara a la violación y se sancionará C2., 

mo tal, la cópula con una persona que se halle sin sentido, o que 

no tenga exp6dito el uso de la raz6n, aunque sea mll1or de edad. 

Articulo 862.- ta sanción de la violación será hasta de seis 

.ajlos de segregación y multa de quince a treinta d!aa dt utilidad 

ai la persona ofendida fuese imp~bar, si no lo fuere, la segreg~ 

ción será hasta por diez años. 

Art!culo 863.- Si la violación fuese precedida o acompafiada 

de otros delitos, se observarán las reglas de acumulación • 

.Articulo 864.• A las sanciones seffaladas en loe art!culoe -

852, 853, ~56 y 862 se aumentarán: 

1.- De dos a cuatro aflos, cuando el reo sea ascendiente,de!_ 

cendiente, padrastro, madrastra o hermano del ofendido o cuando 

la cópula sea contra el orden naturaJ.. 

II.- De uno a tres afloa, si el roo ejerciere autoridad sobre 

el ofendido o fuere su criado, asalariado, tutor o maestro o º2. 

metiere la violación abusando de sus funciones como m6dico,cil"! 

jano, comadrón, dentista, ministro de algdn culto,funcionario o 

empleado pliblico. 
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Artículo 865.- Los reos de que habla la !racc. II del a.rt~ 

culo anterior, quedarª1i inhabilitados pnra ser tutores o curad~ 

res y, además podrá el juez suspender hasta por cuatro años en 

el ejercicio de su profesión al funcionario público,m~dico,ci~ 

jane, comadrón, dentista, ministro de alg\1n culto o maestro que 

haya cometido el delito abusando de sus funciones, 

Artículo 866.- Cuando los delitos de que hablan los artic~ 

loe 851, 857 y 860, se cometan po~ un ascendiente o descendiente, 

quedará el culpable priv~do de todo derecho a los bienes del o -

!endido y a la patria potestad respecto de todos sus descendien

tes, e inhabilitado para ser tutor o curador. 

Si el reo fuese hermano, tio o sobrino del ofendido, no p~ 

drá heredar a ~ate, ni ejercer en su caso, la tutela o curatela 

d9l ofendido. 

Lo prevenido en ~ate artículo se entiende sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 3, 293 y 294 del código civil. 

Artículo 867.- Siempre que se persiga un delito de estupro 

o violación, se averiguará de oficio si se contagió al ofendido 

alguna enfermedad,para imponer al responsable la san~i6n que 

sea mayor entre las que correspondan para el estupro o la viol~ 

ción y por el otro delito, agravando la sanci6n con una circun! 

tancia de cuarta clase. Lo mismo se observará cuando se cause -

la muerte" ( 34). 

II .c) DEFINICION (según el código penal vigente). 

El código penal de 1931, que entr6 en vigor el 17 de sept!_ 

(34) Ferrara, Agustín. Nuevo Código Penal para el Distrito y 
rritorios Federales en los delitos del Orden común y para 
toda la República en loe de la competencia de los Tribunal 
Pederales. pp. XXXII. 205, 206 y 207. 
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embre del m1~mo afl.o,tan solo dos aftoa deepu's del anterior,obse: 

va una tendencia realiata, parece ser, que a diferencia de loe ~ 

troe doe c6digoa que lo ante'cedier6n, buscó apegarse más a las -

necesidades que exigia la nueva 'poca, situándose muy por encima 

de elloa. Sus creadores fuer6n los Licenciados·Alfonzo Teja Za -

bre, Luia Garrido, Ernesto Garza, Jos& Angel Ceniceros, Jos' Lo

pez Lira 1 Ca;r:los Angeles y se encuentra vigente hasta la fecha. 

En 6ste o6digo el delito de violación, se tipifica bajo el 

rubro de Delitos Sexuales, que abarca las espécies de "Atentados 

al pudor, Estupro y Violación" (35), 

Es importante anotar que en la definición que est~blece es

te ordenamiento se regulan, en el mismo articulo la violación -

simple y la violación a impúberes, con sus reapectivus penalida

des, asi como tambien desaparecen las palabras "sin la voluntad 

de 6sta" que eran utilizadas por los códigos P.nteriores quedando 

el art. 265 de la siguiente forma: "Al que por medio de la vio -

lencia f!eica o moral tenga cópula con una persona sea cual fue

re su sexo, se le aplicarán las penas de dos a ocho aftos de p~i

sión 1 multa de dos mil a cinco mil pesos. Si la persona ofendida 

fuere imp~ber, la pena de prisión será de cuatro a diez afios y la 

multa será de cuatro mil a ocho mil pesos" (36), 

De acuerdo a ~eta definición dicho delito se integra con loe 

siguientes elementos: 

a) Uno material que as la copula. 

b) Que ee realice en persona de cualquier sexo. 

e) Que se utilice la fuerza física o moral. 

Anteriormente se integraba como elemento la voluntad. 

(35) C6digo Penal para el Distrito Pederal en materia deI fuero 
com11n, y para toda la 1lepdblioa en materia de fuero federal, 
Trigesimoquinta edici6n. Editorial Po?T11a S.A. m&xico, 
1982. p. 90. 

(36) Op. cit. P• 9ll. 
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II,d) Proyectos del código penal de 1949,1958 y 1963.- Dif! 

renciaa con el código actual. 

Estos proyectos, no reprosentar6n, ning6n C811lbio juridico -

trascendental, pero no deja do ser importante, el hecho de cono

cer el pensamiento y el sentido conque se ha preten~ido corregir 

f llenar Iaa posibles l~gunaa que presenta Ia legislación penal 

vigente. 

El primer proyecto es el que se llev6 a cabo por los docto

re• Luis Garrido, Cale!~ino Port~ Pet1t,Rai11. Carranct f Trujillo 

· 1 loa l1cenciado2 t'l:"!Utt~iuco \rgilell.es 1 Gilbl!rto Suárez Arvi.Zú. -
en el aiio ·de 1949 (37). 

E:n 61 como en loa que le aucedier6n, no dejar6n de ser sim

ple• proyectos, en loe que ee advierte, un adelanto en cuanto a 

la t6cnica, pero nada máa, como tambien lo comenta el maestro ~ 

genio Cuello Calón en la expouici6n de motivos del proyecto, ~El 

proyecto del código penal. de 1949,no encierra reformas austanci! 

lee, ni.novedades revolucionarias, eu orientación doctrinal es -

la miama orientación pragmática, del código vigente, en realidad 

·no ee más que una considerable mejo~a t6cnica de &ate con au nu! 

vo ~sp!ritu; su mismo contenido e i~~ntico plan" (38). 

El delito de violación fu6 una figura Q.Ue se clasificó den

tro. de los delitos aexuaies, su penalidad se vi6 disminuida en -

un afio en la pena minima q_ue daba más oportunidad a utilizar la 

fianza por su t6rmino medio aritm6tioo. La pena máxima quedó i -
gual..1 la ea.noi6n pecuniaria desaparece,se asimila a la violación 

el hecho de tener acceso con una mujer finjiendo ser su marido o 

concubino 1 su redacción quedó de la siguiente forma: 

(37) Oasteúanos, Fernando •. Op. cit. p. 49. 
(38) La Reforma Penal Mexicana. Reforma. pro:,recto de 1949, comen 

tario de Eugenio Cuello Calón. Editorial. Ruta. M:bico,19~4:" 
P'e'• 150. ' 
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•Proyecto de C6digo Penal para el Distrito 1 

ferritorios Pederales de 1949. 

fitulo Decimoquinto. 

Delitos Sexuales 

Capitulo I. 
·.lbwloa deehonesto&, estupro 7 Violación. 

· Art!culo 255.- Al que por media de la violencia física o m2_ 

ral tenga c6pu11r. con una persona, sea cual fuere su sexo, se lt

aplicarán de uno a ocho afioe de prisión. Si la persona ofendida

fuere impáber, la aanci6n será de doa a diez afloa" (39). 

PllOYEC~ DE I958. 

El proyecto de 1958 1 que cuenta entre sus creadores con·•l

doctor Celestino Porte Petit 1 loe licenciados Francisco Pavón -

Vaaconceloa, Ricardo Franco Guzmán 1 Manuel del Rio Govea, hizo

una reclasificación de los delitos, cambiando el rubro de loa d! 

lites sexuales por el de Delitos contra la libertad e inexperi•J! 

cia sexuales. E igual que el proyecto anterior, se volvió a tip!_ 

ficar con la misma idea de disminuir la aanci6n mínima del deli

to de violación aunque en la exposición de motivos se explica que 

1'se aumentar6n las penas por estimar la comisión una medida nae!. 

saria para combatir la criminalidad" ( 40). 

En este proyecto el sujeto pasivo, pueden ser las personas-

(39) La reforma penal mexicana. ¡i. ·235· 

(40) ReVista Crhíh>aÜa. Bxpoaici6n de motivolt. Octtubre. de. l.958. 
p4g. 56. 
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4e cualquier sexo, quedando comprendidas dentro de 6ste il!cito

lae que tengan c6pula con una persona menor de catorce a.l!os o que 

por cualquier cau•a no pudiera resistir. 

Exiatt una vndaci6n en la multa, la pena máxima continlia ~ 

. gual 1 el art!culo se lee como sigues 

"Proyecto de Cddigo Penal para el Distrito y 

Territorios Federales de 1958. 

T!tulo Decimocuarto, 

Subtitulo Tercero, 

Delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales, 

Capitulo I. 

Violaci6n. 

Art!culo 260,- Se sancionar' con prisión de uno a ocho afloa 

y multa de doscientos a mil peeo•,a quieu por medio de la viol~ 

oia f!sica o moral tenga c6pula con una persona, cualquiera que -

sea su 11exoi as! como al que tenga c6pula con una perl!ona menor

de catorce aftas, o que por cualquier causa no pudiere resistir. 

Si la victima es impliber, la prisi6n ser' de dos a diez ai'los 

y la multa de cuatrocientos a dos mil pe•os" (41), 

Prorecto de 1963. 

A este proyecto se le conoce como C6digo Penal ~ipo y 1111 i

dea principal ccnaisti6 en realizar un c6digc con t6cnica juridl 

ca que se adaptara a la realidad. 

(41) Revista cr11111na.1.1a. uctu.bre de 1958. p.78, 
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Sa apartó, como el proyecto anterior de claei!icar al deli

to dt violación dentro de lo• delitos sexualea quedando con el -

rubro de Delitos contra la libertad e inexperiencia sexi~alee.De~ 

tro de 6ste exiate una diferencia que se comenta por las conse -

cuenciaa que suacita,es el aumento en la pena m!nima,que no se -

verifica en los anteriores, y que deja al delito fuera de aque

llos que su t6rmino medio aritmático lee permite obtener el be

neficio de la fianza, como ea el mismo delito pero en la legial~ 

ci6n penal dt !931 Vigente en 1983. 

Su tranacripción literal es la aigu~ente: 

"Proyecto do Código Penal Tipo para la 

Repi1blica Mexicana de 1963. 

Titulo Tercero. 

Delitoa contra la libertad e inexperiencia sexuales. 

Capitulo I 

Violación. 

Articulo 309.- Se impondrá sanción de tres a ocho afio• de ~ 

prisión y multa de dos mil a cinco mil pesos, a quien por medio. 

de la vi~lencia f!sica o moral tenga cópula con una persona sea~ 

cual fuere su sexo. Si la peraona ofendida !uere imp~ber, la Pl'i 

si6n aer' de cuatro a nueve aftoa"(42), 

( 42) lleviaf• de Derecho Penal. Mbico, Procuradur!a General de 
Juaticia del Diatrito J.l'1deral. Num. 33, Marzo de 1964. 
p.117~ 
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II.e) Estudio Doctrillario 1 Jurisprudencia. 

Para comenzar el eetudio doctrinario, que se hace necesario 

pare comprender loe elementos que integran el delito de violación 

veremoa algw:11111 def'i.nicionee de autores que ae han dedicado ál. -

1&tudio de la materia 1 que de cualquier f'orma en quo se ha1an -

expreaado para definirlo, nos han dado una idea gen6rica o esp•c~ 

fica del contenido formal del milSlllO. 

!l maestro GonzrU.ez de la Vega, ha definido el delito como. 

"la imposición de la cópula sin el consentimiento del ofendido, 

por medio de la coacción f'iaica o moral" (43) 1 en donde aparece 

el consentimiento como elemento del delito de igual fo:'ll1a en ·~ue 

se legiald, aeg\sn acabamos de ver, en loa códigos de 1871 y 1929. 
' Ernesto J. Ure asegura que "el delito de violación consiste 

en tel19r acceso carnal. con una persona de uno u otro sexo en la.a 

condiciones puntual.izadas en loa incisos de la norma 1 que pueden 

reducire• al empleo de Violencia real o presunta" (44). Mientras 

que para !ontán Balestra, en au más amplia acepción define el d~ 

lito de violación como "el acceso carnal. logrado contra la volUJ:.!.. 

tad de la victima" (45). 

Otro de los autores que tambien ha definido ~eta fisura de

lictiva es el tratad!sta Francisco Carrara, que además de calif~ 

car el delito. como Violencia carnal, af'irma que "es el conocimie~ 

to carnal de una persona que se resiste y se obtiene empleando 

violencia verdadera o presunta" (46). 

Y' por último, anotamos la definición de Celestino Porte Pe-

(43) Gonz6lez de la Vega, :Francisco. Derecho Penal Mexicano. De 
litos Sexuales. Editorial PoiTl1a. México,1945. 3a edicion. 
pag. 375. 

(44),J. Ure, Ernesto. Los delitos de violación y estupro. Edit~ 
riel. Ideas. Buenos Aires,1952. p.15 •. 

{45) Op. cit. P• 71. 
(46) Op. cit. p. 237. 
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tit, que nos parece completa 1 la mejor, en donde expresa "•l de

lito de violación es la cópula realizada en persona de cualquier

aexo, por medio d1 la vis abéoluta o vis compulsiva" (47). 
Por lo que s1 puede aprociar y de acuerdo a las definiciones 

que se han .dado, el delito de violación se j,ntegra por tres ele -

mentos a analizar~ 

II.e.l) Uno m&teriaJ., que consiste en la realización de la 

c6pula, 1a sea por via normal (vagina) como a.normal 

(anal o bucal), con eyaculación o sin ella. 

II.1.2)
1 

Que s1 efectu' en persona de cualquier sexo. 

II.e.3) Que Bt empleen como medios para obtener la cópula 

violencia fisica o violencia moral. 

La Suprema Corte de Justicia d1 la Nación~ ha manifestado su 

opinión con respecto a los elementos que integran 6ste delito, en 

d9nde sostiene que son tres, uno material, la consumación de la -

cópula, otro de la lllisma naturaleza que consiste en el empleo de

la violencia fisica o moral 1 por dltimo un tercero que asegura -

se verifica por la ausencia de la voluntad de la victima. 

Por lo que respeeta a los doe prime_;ros nosotros es.tamos de !. 

cuerqo con e~oe elementos, pero no 9f,i con el tercero, por consi

derar que en cualquier circunstancia en donde se manifieste la -

violencia es demostración de un no querer, en este caso por parte 

del eujeto pasivo, la realización dt la cópula. 

A partir dt la creaci6n del código de 1931, vigente actualme~ 

te, et euprimi6 el connentimiento como elemento de la violación -

por considerar•• que no'haf voluntad donde exista la violencia. E~ 

to no quiere decir que no existan conductas, como en una relación 

sidieo maeoquieta, en laa que se de el consentimiento y la viole~ 

cia al mismo tiempo, pero oreemos que estas vienen·a constituir -

(46) Op¡ oit. p•g. 237. 
(47) Porte P~tit, Ctle1tino. Enaaro Dog111ltioo sobre el delito d1-

Violaoi6n. 3• ediei6n. Editorial Porrd.a S.A. M'xico,1980 P'·l2. 
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una particularidad materia de estudio aparte. Por lo expuesto, -

considero one el tercer elemento que constituye el delito de Vi!?, 

laci6n, eo el auj1to pasivo de cualquier sexo. 

Jurisprudencia: .El delito de violación 
se integra por tres distintos elemen -
toe, uno primero material, la consum! 
ci6n .. 4e la cópula; un segundo de la 
misma naturaleza 1 que consiste en el 
empleo de la violencia para efectuar -
el acto, ya sea por el uso de medios -
f!aicoa o por coacciones morales, siei::!, 
do necesario a este respecto hacer no
tar que el empleo de los primeros se -
traduce frecuentemente en una fuerza -
da caracter moral, en virtud de la in
timidación que producen en la v!ctima. 
HEcy', ·finalmente, un tercer elementos 
que ta cópula realizada con violencia, 
se verifique en ausencia de la volun -
tad de la v!ctima. (Anales de Juriap?'ll 
dencia, afio IV, tomo XIII. p.236). -

II.e.l} La c6pula. 

Para analizár la cópula como primer elemento que tipifica el 

delito de violación, se hace necesario recordar que se han utili 

zado diferentes terminolog!ns para referirse a ella, se habla de 

acceso carnal, ayuntamiento carnal o conjunción carnal indietint~ 

mente, Pero el uso de estos vocablos no crea diferencia en cuanto 

a lo que debe entenderse por cópula pu6s, de acuerdo a su signifi 

cado gramatical, todos parten de la misma idea o se r•tieren a lo 

mismo. Y loa autores aceptan para su definición la que nos propot, 

ciona e~ diccionario de la Lengua Espaflola que dice "cópula siSD!. 

tica uni6n, atadura, ligamento, unión sexual" (48). 

(48) Diccionario Larousee de la Lensua Espaflola por Ramón Garcia 
Pel~o 1 Groas. Ediciones Larouase. M6xico,1982. p.133. 
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Sin embargo, no ea precisamente el significado lo que ee ha 

discutido 11n el campo jur:!dico, aino el Hntido o la a.mplitud qu• 

debe dársele a la palabra cópula, par~ poder admitir o no dentro 

de 'ata laa f'ormao e.nomali!e que presenta, que aon, la que reall 

za a trav6a del ano o aquella donde ~· emplea la boca. 

Pisiol6giclllJlente se interpr~ta eegdn la opinión de loa doc

tores Arturo Baled6n Gil 1 Joe6 Torrea Torrija citados por Gonz! 

lez de la Vega (49) como el ayuntamiento sexual entre varón 1 mJ:!. 

- jer precisamente por la v~a vaginal o sea coito normal. 

Pero ~eta opinión no ha sido aceptada por loe· tratadistas, 

que se apoyan 11¡0 ~u aignificado gramatical como Gonzáln de la -

Vega, que afirn.\~ 'pvr cópula debe entenderse todo ayuntamiento,~ 

nión o conjunción carnal de las personas, sin distinción alguna" 

(50). 

El mismo maestro de la Vega acepta que ia cópula puede ser 

a travh de la v!a normal o anormal, siempre 1 cuando se reali -

cen por medio de la introducción viril ain la cual afirma, no se 

llevar:!a a cabo un aut6ntico fenómeno copulativo. 

González Blanco (51) que se apoya en los conceptna dt los 

c6digos penales, acepta que la cópula especificamente en el del!, 

to de violación se debe tomar en los dos sentidos normal 1 anor

mal incluyendo en 6ste ~ltimo la fellatio in ore, "supuesto que 

nuestro legislador al aceptar la posibilidad de la cópula anor -

mal, no establece ninguna restricción al respecto". 

Como se recordar~, por lo que se refiere a lo que opina 6s

t• 111.timo autor, en loa c6digos de lH7l 1 1929 et encontraba pr! 

Vista la cópula anormal '1 era. ademé.a una causa agravante dé la -
pena. 

(4g) Op. cit. p. 376. 
(50) Op. cit. p. 149 
(51) Op. cit. p. 149 
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De acuerdo a la opinión de Celestino Porte Petit (52) acep

ta la c6pula normal o anorm~l. poro sin especificar en eue comt~ 

tarios si acepta dentro de !eta última las dos formas de copula

ción (anal o bucal). 

Para Ernesto J. Ure (53) es correcto que ee realice el acc~ 

eo carnal de cualquier forma que posibilite la cópula o un •~ui

valente, pero fundamentalmente debe ser en orificio natural de -

la.v!ctillla, esto es que no sea provocado o hecho por causa.JI extet 

nu. 
Para terminar· hay autores que sostienen que la fellatio in-. 

ore no configura el delito de violaci6n como Eusebio Gómez cita-

do por González Blanco ¡ Lizsndro Mart!nez, ya que el primero e~ 

menta "que falta en la fellatio in ore propiamente el acceeo cat 

nal que requiere la violaci6n ¡ lo estima más bien como un abus~ 

deehoneato 11 ( 54), ¡ el segundo por considerarlo "una simple for

ma de masturbaa16n por medio de la boca" ( 55). 

Nosotros estamos de acuerdo con loe autores que sostienen -

4ue dentro de la acción tipica del delito, que es la c6pula, se

admitan cualquiera de sus dos formas, normal o anormal 1 dentro

de ásta la 1ellatio in ore (boca) y la anal, pu6s la palabra c6-
pula como ·se manejó en el delito. de violación por el legielador

de 1931 no eontempla reetric'ci6n alguna. 

Soliunente nos quedo. agregar, para terminar•. CDn este elemento 

que no es necesario para la configuración del delito, que el acto 

se agote fisiológicamente o que la introducción haya sido total
º parcialmenh. 

(52) Op. cit. p.18. 
(53} Op. cit. p.25. 
(54) Op. cit. P• 150. 
(55) Op. cit. P• 146. 
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Jurisprudencia: En el delito de vio 
laci6n el elemento cópula debe tomar 
ae en eu más amplia ace~ci6n, o aoa
cualquier forma de ayuntamiento o -
c·Qnjunción carnal, normal o anormal, 
con eiaculaci6n o sin ella 1 en la 
quo ha¡a habido la introducción se
xual. por parte del reo, aiSn cuando 
no haya llegado a realizarse comple 
tamente,(Semane.rio Judicial de la: 
Federación, sexta ~poca, Volum~n XII, 
segunda parte. p.1:19). 

2.- En el delito de violación no es 
requisito indispensable qua el acto 
se agote fisiológicamente, si exis
tió introducción eexual.(Semenario 
Judicial de la Federación,sexta 6po 
ca,volumen XVI,segunda parte. p.263). 

3.- A'1n cuando ea verdad que la có
pula es un elemento constitutivo d•l 
delito de violación, puede tenerse 
por realizada, a-ún cuando el supuea 
to de que no se ha¡a agotado fisioló 
gicamente el acto sexual, ante la ::' 
prueba de lesiones 1 signos encontra 
dos en los 6rganos genitales de la -
v!ctima.(Semanario Judicial de la Fe 
deraci6n, sexta !poca, volumen XLII; 
segunda parte. p.36). 

4.- No es necesaria la eyaculación -
para configurar el delito, pues no -
se exige la plena consumación del ac 
to fisiol6gico, ¡ basta solo el ayuñ 
tamiento carnal aún cuando sea incom 
pleto.(Semenario Judicial de la Pede 
ración, sexta ~poca, volúmen XL, se:' 
gunda parte, p.92). 

5.- 11 elemento cópula a que so re
fiere el articulo 265 del código pe 
nal, queda tipificado independient! 
mente consumadtt fiaiol6giclllllente. 
No puede existir confusión, puea,e!!, 
tr• lo• t~rminos cópula consumada y 
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\ 
delito coneumado,(Semanario Judicial 
de la Pederación, quinta ~poca, fomo 
CI. Pll• 1544 1 1545}. 

II.e.2) SUJETOS DE LA VIOLACION. 

Sujeto Fasivo. 

El código penal en su articulo 265 (56), no establece ni~ 

na distinción respecto aJ,. sujeto pasivo, ya que segi1n t6rmino e~ 

pxeso del articu1o nos dice "sea cual fuere su sexo", que nos da 

una amplia gBl!la de posibilidades, Por consecuencia pueden ser -

victimas de la violaci6n todos loe seres humanos. hombres o muj! 

res, solteras o casadas, en edad infantil juvenil o adu1ta, de -

vida sexual honesta o impúdica, de cualquier clase social o relh 
gi6n. No existe l!mite. 

Sujeto Activo. 

Casi por lo general, cuando se habla del sujeto activo del 

delito de violaci6n se le supone hombre,por l~s cara~ter!sticas 

que presenta ésta figura delictiva ¡ por la constituci6n fiaio-

16gica del mismo. Pero ~n nuestra legislaci6n, no se determina, 

al posible sujeto activo, porque el legislador de 1931, utiliz6 

una expresi6n bastante amplia, "al que", en la que se han divet 

sificado las opiniones doctrinarias, cuando se trata de situar -

dentro de Esta hipótesis a la mujer, violación que propiamente -

oe le llama inversa ¡ que de acuerdo con algunos autores como -

González de la Vega solamente se daría en la teoria, porque en 

la práctica asegura "la c6pula se caracteriza por. el típico f en~ 
1 

(56) Op. cit. p.91. 
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meno .de la introducci6n selt'.ial, la que impl!ca necesariamente u

na actividad viril" (57). 
Refiri&ndose a ésta misma cuestión y compartiendo la opinión 

del maestro de la Vega, Ernesto Ure (58)y González Blanco manti~ 

.nen la idea de que solamente el hombre es el indicado para cona!_ 

derársele sujeto activo ~el delito,por estar capacitado f!sicamea, 

te para acceder o penetrar en o~ro cuerpo, que le da la caracte

r!stica que haoe imposible, ~ue la mujer pueda ser sujeto activo 
de &ate delito, 

Contrariamente a lo establecido por estos autores Celestino 

Porte Petit, Prancisco Carrara y Fontán Balestra, admiten a la -

mujer como sujeto activo, cuando áfirman en opiniones muy inter!· 

santes como Celestino Porte Petit, que "ésta puede ser sujeto ª!!. 

tivo de la violaci6n, mediante la violencia f!sica, puesto que -

se puede lograr la mécanica del coito respecto del hombre,venciee, 

do los obstáculos fieiol6gicos para la erección del drgano maSCB, 

lino, como puede suceder cuando se encuentre el sujeto pasivo,en 

virtud de la fuerza realizada, en condiciones de no oponer resi! 

tencia ni de evitar la maniobra fisiológica sobre el realizada" 

(59), Prancisoo Co.rrnra que sitáa la violación inversa dentro de 

los términos de la violencia moral, nos dice "que generalmente -

se sostiene que la Violencia carnal tambien es posible por parte 

de la mujer sobre el hombre, pero mal podrá configurarse l~ vio

lencia carnal consumada por la mujer sobre el hombre, dentro de 

la violencia f!sica" (60), 

Y P'ontán Bnlestra ( 61), que aunque no descarta la posibj.li-

(57) Op, cit. P• 385, 
(58) Op, cit. P• 44 '1 Op. cit. p. 162. 
(59) Op, cit. p.42. 
(60} Op, oit, P• 238. 
(61) Op, cit. P• 49, 
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dad de que la 11ujer puedll Hr su;Joto aC'tivo de la violación, ad

mit• qua en la práctica ee dificil de llevarse a cabo. 

Por nudetr.a parte sostenemos la misma opinión de aquellos -

autores que admiten den~ro d•l sujeto activo a la mujer, porque

ai bi.n, ~sta no cuenta con loe medios naturales para realizar -

un anceso o penetración, si se puado valer de otros medios para.

lograr sus objetivos, 19n este caso la realización de la eópula 1 

dependiendo de la forma en que los llave a cabo, se cituará den

tro de los t&l'lllinoa de una u otra violencia. Pero indapendiente

ment e de esto, pensemos que no h~ limite establecido, en cuanto 

al sexo del sujeto activo 1 qua al no estar previsto en la legi! 

laci6n, ae admite cualquier posibilidad, como así tambien lo SO!, 

tiene la Suprema Corte de Juatieia de la Nación. 

Jurisprudencias El articulo 249 del 
Código Panal de Tamaulipaa, sanciona 
a quien por medio de la violencia -
física o moral tanga cópula con u.na 
persona sin la voluntad de ~eta,sea 
oua1 fuere su sexo. En virtud de as 
ta expresión cabe entender que la : 
especie criminosa de, que se trata -
puede configurarse tanto en pr18en
cia de relaciones homosexual.ea como 
heterosexuales, puesto que al voca
blo cópula solo significa, gramati
calmente, s4!.gdn el diccionario de -
la LenguA Espaf!.ola publicado por la 
Real Academia, unirse º' juntarse -
earnalmant•. {Semanario Judleial de 
1a.lederaci6n, ~omo CIV, quinta 6po 
U PP• 479 y 48I). -
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II .e •. 3) -MEDIOS DE COMIS!ON, 

La Violencia, 

Dentro del delito de violación, la violdn,. · 1 ·tiene un eie;n!_ 

ficado fundamental, pu6s la cópula reali~ada 6in au preaencia,c! 

.receria del valor jur!dico que se le concede cuando concurre con 

hte elemento. 

En una definici6n muy precisa, como se comentú en la parte 

hist6rica y que noa permitimos repetir para efectos de estudio -

de &ate elemento, Teodoro Mommsen asegura que loa romanos, cona!_ 

deraban el ttelito de violac16n "dentro de la coacción que signi-
• 

fica vis-poder, la prepotencia, la fuerza por medio de la cual '!!. 

na persona, constrifie f!sicamente a otra, o que deje de realizar 

un acto contra su voluntad, o cohibe ésta voluntad mediante la ~ 

menaza de un mal, por miedo (metus) para determinarla a ejecutar 

b no una acción"(62). 

Definici6n de la que se deduce,que la violencia se puede m! 

nifeotar f!sica o moralmente, caracterizibidose la primera en que 

los medios materiales o la fuerza empleada1 se realicen directame~ 

te sobre la persona de quien se pretende obtener la c6pula1 para 

qne 'de ésta forma se ·eatabluca la ~elación causa efecto,neceea

ria para q·ue el delito u presuma logrado por cQ.usas de la vio -

lencia. 

En tanto que la violencia moral, afecta principalmente el ot, 

den psiquico del eujeto sometido a la violación. 

Violencia Písica o Vis absoluta. 

Dentro de la violencia f'!eica, existe un elemento llamado -

resistencia, que 8UrS-, en el momento en que la T.Cctima •• opone 

(62) Kommsen, Teodoro. El Derecho Penal Rom.ano. p.127. 
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o reacciona contra la violencia aobre ~1 ejercida. Elamento que 

ha originado una gran pol~mica. por la importancia estimativa -

que presenta en la valoración de este tipo de delito~. 

Segil.n Ce.rrnra, para que exista el delito de violación, la -

resistencia aebe ser seria "no fingido. para simular honestidad, 

sino que en realidad exprese un querer debidam~nt• contrario, 

constant1 1 eato es, menteni1a hasta el ~ltimo momento,no comenz~ 

da al. principio y luego aba.ndonada"(63). 

~i•n• raz6n el mnestro CB.l•rara cuando 1.1segura que la resis

tencia debe ser seria, no fi~gida po?'t!Ue as! lo consideramos :lO

aotros tambi&n que debe ser, pero no en cuanto a1 t~rmino cona -

tante, que así expuesto ha sido motivo de discrepancia entre los 

doctrinan tea. 

Gonz!J.ez de la Vega,que define la violencia f!sica "tomo la 

fuerza material aplicada directamente en el cuerpo del ofendido 

que. anula, supera o vence su resistencia 1 lo obliga. contra su -

voluntad, a sufrir en su cuerpo la conjunci6n sexual. por medios 

qui no. pueda evadir" (64). Y: en contra posici6n a Cerrara asegura 

que no es necesario que se hayan vencido todo~ los esfuerzos, ni 

que se ha;ra hecho una resistencia extremosa. 

~ambi~n Ernesto Ure, critica la posici6n de Carrara cuando 

asegura que "no se podrá exigir una resistencia constante, siem

pre igual, p~~~ue en muchas ocacionea el agotamiento de las fuet 

zas f!sicas o el mismo tráuma psíquico qqa produce el atentado ! 

nulan a la victima" (651. 
La violencia, sin encambio para Fontán ~alestra, atiende a 

otras características,debe ser sui'iciente 1 contin~ada,"sificie~ 

(63) Op. cit. 
(64} Op. cit. 
(65} Op. cit. 

P• 243. 
P• 387. 
l'. 21. 
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te para vencer la resistencia do una mujer normal ¡ contin~ada, 

por expresar la manifestación de una voluntad orientada firmellle~ 

te en un sentido, en contra posición a la pnlabra constante que 

supone la fuerza usada en todo momento" (66), 

Lizandro Mart!nez por su parte, divide la violencia física 

en dos, violencia física real aue "ea un contraste potencial de 

fuerzas 'J Violencia física personal "qU(! flB la. fuerza resultan

t~ de la actiVidad material que actúa aobre la voluntad del su

jeto privándolo de la libertad de elegir" (67), 

Uno de los autores, que están a favor de la doctrina de e~ 

rrara, es Celestino Porte Petit, que como requisitos para la -

violencia f!aica establece tres (68): lo. D~be recaer sobre el.

sujeto pasivo. 2o. Debe ser la fuerza suficiente para vencer la 

resiatencia 'J jo, La reaistencia debe ser seria y constante o -

contindada, en donde utiliz• la definici6n del autor- antes citado 

para este iiltimo requisito. 

Y por '1ltimo González Blanco asegu.ra que para que exista la 

v.iolencia física "se requiere que la fu~rza recaiga directamente 

aobr1 la víctima ¡- que sea suficiente para neutralizar la resis

tencia que 6st~ debe oponer" (69). 

Despu6s da 6sta exposición de criterios, nos inclinamos y ~ 

demás concordamos con aquellos autores, que aseguran que no ea ~ 

necesario un esfuerzo sobro humano para que se pueda configurar

el delito y en est1 ca.110 la violencia, pu6s el trauma o el esta--. 

do de intimidad o sujección que causo la violencia en la víctima, 

será necesario ~ara que sus reacciones psíquica& no sean las mi! 

mas, qu• cuando e! aujeto se encuentre en situaciones distintas. 

(66) Op. cit. p. 47, 
( 67) Op. cit. p. 182. 
(68) Op, cit. P• 23. 
(69) Op. cit. P• ¡49, 
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Por lo que reaulta tambien imposible, que se exija la misma rea~ 

ci6n cuando las características físicas y psicológicas eon dife

rentes en toda.a lae peraonas y las conductas tienden a ser dive!:_ 

sas. 
Bastará a nuestro juicio, que la resistencia se presente d~ 

rente el tiempo que la víctima se~ capaz de oponer y que se ha -

yan empleado medios materiales o físicos capaces de equilibrar o 

anular en u:n memento dRdo, la fuerza opuesta, y la violencia se 

verá pl~namente justificada.As! como tambien deberá recaer dire~ 

tamente en l~ persona del sujeto pasivo de la violación. 

Aceptamos de igual forma,que para la valoración de la resi! 

tencia, se tomen en cuenta las características que seffala Ure,c~ 

mo "la edad, salud, energía física, temperamento del agente y del 

·paciente, vínculos de dependencia que mediaren entre ambos y o -

tros factores circunstanciales que podrían ser eficaces en unos 

pero ineficaces en otros"(70), 

Jurisprudencia: El delito de viola 
ci6n se integra por la violencia y 
no requiere la existencia del des
floramiento ni de lesiones corpora 
les, dado que basta la coacción fÍ 
sica o moral que conduzca a la rea 
lizaci6n de la c6pula contra la : 
voluntad de I& ofendida. (Semanario 
Jud1ci81 de la Federación, quinta -
6poca. Tomo c. primera parte. p.666). 

2.- Para que se tenga por existente 
la Violencia, como elemento materi
al de violación no se requiere la -
prHe.ucia de lesiones corporales,y!. 

l70) Op. cit. p.21. 
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que baata para tal efecto,la coa! 
ci6n fiaica o moral conducent• a 
la r1alizaci6n de la c6pula y la 
ausencia de la voluntad de la o
fendida. (Semanario Judicial de 
la Federación, Tomo XCV, aegunda 
parte,quinta 'poca, pp. 958-959). 

3·- ParR que exista la violenci4 
requerida por la ley como elemen 
to materit!l de la violación, no
ee requiere la presencia del des 
floramiento ni de lesiones corpo 
ralea, pu!a bEata·para tal efec: 
to la coacción fisica o moral que 
conduzca a la realización d~ ln
c6pula por parte del infractor 1 
la falta de voluntad de la ofen
dida. (Inform• rendido a la Supra 
ma Corte de Justicia de la Nacióii 
a.~o 1944. p. 71). 
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Violencia Moral o Vis Compulsiva. 

La violencia moral, que es otra forma en que so maniíiesta

la violencia,es aquélla que afecta directam&nte el estado mental 

o psíquico del sujeto pasivo, que se puede traducir en el miedo, 

temor, espanto o intimidación que obligan a la persona a admitir 

en su cuerpo la conjunción carnal no deseada. En este tipo de 

violencia, no es necesario que la intimidaci6n recaiga u obre el!, 

rectamente sobre el sujeto de quien se pretende la realización -

se:ítual, bas1a que lo limiten en su libertad de acción o elección. 

Loa requisitos que debe tener la violencia moral para Eme~ 

to Ure, es que debe ser "determinado, conocido por la víctima;p~ 

sible, que se pueda llegar a realizar; y futuro, porque si el d! 

fio ya fue producido sin la posibilidad de poder renovarse o agr! 

varse, carece de eficacia intimidatoria" (71), 
Fontán Balestra exige sin encambio (72), seriedad o sea que 

exista la posibilidad de llovru:·se a cabo el dafio y la posibili 

dad lógica de efectuación, en sí del mal amenazado, 

Para Lizandro Martínez uno de los medios por loa cuales se

presenta la violencia moral, es la amenaza, ya que el primero ea 

genérico y el segundo es específico, La violencia moral -agrega

consiste "en intimidar o :l.nfundir temor en el ánimo de una pers~ 

na, de calidad tal, que influye en su persona" (73), 
No, me parees en cuanto al manejo de términos, que exista d!, 

hrancia aJ.guna ent1•e amenazas o intimidación, pués su definici6n 

gramatical contiene la misma idea, las dos son formas de expre -

si6n de la violencia mora1 y ademiie consideramos que una amenaz! 

(71) Op. 1it. p. 27. 
(72) Op. cit. p. 46. 
(73) Op. cit. p. 185. 
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grave, tiene como consecuencia una intimidación. 

Las definiciones pnra la violencia moral han sido muchaa y 

en algunos casos muy amplias, pero sus elementos son los mismos, 

pues los autores no difieren mucho en cuanto a la esencia de es

te elemento, por lo que creemos que González de la Vega que la -

define como "los constreftimientos psicológicos, amagos de dafios 

o W!IP.nnzas de tal naturaleza, que por el temor que causan al ofe~ 

dido o por evitar males mayores le impiden resistir el ayunta -

miento que en realidad no ha querido" {74), y Porte Petit, que ! 

firma que por vis compulsiva, "se aebe entender la exterioriza -

ci6n al sujeto pasivo de un mal inminente o futuro, capaz de con! 

treffirlo para realizar la c6~ula, Esta debe ser seria y grave y 

de la cual derive un mal inminente o futuro" (75), no dan una i

dea general sobre este aspecto. 

Por lo tanto deducimos que, su esencia consistirá principa.!. 

mente en causar alteraciones psíquicas que saquen de balance em~ 

cional a la persona mediante miedo, un mal grave, perturbación,!!;_ 

menaza o cualquier otro estímulo ~ue provoque las mismas reacci~ 

nea, y que sean conocidas como verdaderas y posibles por la víc

tima. 

Por nuestra parte, creemos que la violencia moral, es difi

cil de apreciar en cuanto a los elementos que en ella intervienen 

y en la imposibilidad de establecer, grados o limites que de~a -

presentar la intimidación o amenaza de dafl.o con la que se prete~ 

de obtener la é6pula. 

Es prudente en este caso dejar al arbitrio judicial la eeth 

maci6n de ~ate elemento en cada caso particular, ya que siendo -

un elemento que juega con las oaracteristicas psicol6gican,eoci! 

(74) Op. cit. p. 390, 
(75) Op. cit. p •. 25, 
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les o culturales que presente el individuo, será menos que impo

sible quo se den loa mismos resultados o que se causen los mis -

mos efectos. Sin embargo no dejamoo de considerar que este ele -

mento tenga sus propias características, entre las que consider~ 

moa la de grave, seria, determinada, futura 1 posible que ayuden 

a su estimación. 

Y concordando con la opinión de la Suprema Corte, creemos -

que es válido, todo aquello capaz de afectar el comportamiento -

del sujeto pasivo, por causa de su persona, sus bienes o un ter

cero de su estima 1 que provoquen la posibilidad de escoger en -

tre dos situaciones que lo perjudiquen, 

Jurisprudencia: El empleo de la vio 
lencia moral se caracteriza por la
amenaza de grave e inminente 1 en la 
persona de la ofendida, en su repute 
ción o inter6sea, o bien, contra un
tercero cuando con ello cause una -
fuerte coacción sobre el ánimo de a
quella, como la amenaza de matar a -
un ser querido. (Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo LX. pp.768-769, 
quinta 'poca) • 

2.- El delito de violación se confi~ 
ra no sólo imponiendo la cópula por : 
la fuerza física, sino taI:1bien cuando 
mediante violencia moral., la parte o
fendida accede o no opone resistencia 
al acto sexual ante las graves amena
zas de que es objeto. (Ap~ndice 1917-
1975, quinta 6poca, Tomo C:!XVI, p.305), 

3.- Aunque el sujeto activo no haya -
hecho uso de la violencia física en -
el momento de la cohabitación, basta -
que la Violencia f1sica se haya emplea 
do entes, repercutiendo en •l ánimo de 
la ofendida al grado de que por la in
timidación no pudo resistir el ayunta
miento, mlb:ime si tambien se empleó l!, 
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violenoia moral al amenazarla con ma 
loe ma1or1e. (Semanario Judicial de: 
la Federación. Sexta 6poca, Tomo XIX, 
aegunda. parte• p. 226). 

El Bien Jur1dico Tutelado. 

Por la cantidnd de bienes que se lesionan 1 por la esencia 

misma del delito de violaei6n 1 ee ha cr~ado u.na diversidad de 2. 

piniones, ouando ee trata de establecer el bien juridico objeto 

de la tutela penal. Sin embargo en una gran me.yor1a los autores 

aoeptan, que el bien juridieo que le corresponde ee la libertad 

sexual, en cuanto ~ata representa la libertad de elección, que

se origina desde el momento en que todas las personas deterlllinan 

el lugar, la persona o el momento de su relación sexual. 

Entre estos autores se ~ncuentran Fontán Be.lestra1 González 

Blanco, Ernesto Ure, Lizandro Martinez, González de la Vega, Me.;: 

cela ~artinez y Celestino Porte Petit, con los que hemoe venido

estudiando aua elementos. 

Hay quien afirma como Carrara, que lo que la ley proteg~ en 

este delito, en la pudicia individual, opinión con la que no ee

tamos de acuerdo. 

Es indudable,que dentro de los bienes lesionados por cuanto 

toca""a este tipo de delitos, sea. la pudicia, honestidad o casti

dad, como ~oetendr4n algunos otros autores, pero creemos que es

tos representan cualidades propias y personales del sujeto, que

bien ee podrian dar o tener al,gunae personas, pero no todas y -

que su ausencia ll.O implica que la ley loe deje fuera de su valo

raci6n, pu~s la violación, como dijimos en la parte eorreepondie~ 

te ai· eujeto pasivo, puede recaer en personas de cualquier olas!, 
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ni~o1, adultos, j6venes, casadas o solteras, de vidn sexual hone~ 

ta o imp~dioa, en donde las caracter!eticas intr!nsecBfl de la v!~ 

tima no se oonsider!n para la tipificación de éste ilícito. 

Una persona quos es violada por lo tanto, no perderá sus -

cualidades personales, ni ee lesionan en consecuencia este tipo

de bienes, por lo que considero y estoy de acuerdo con los auto

res que aseguran que ,el bien jurídico objeto de la ley penal es

la libertad sexual. 

Jurieprudoncia: El bien jur!dico 
t~telado por el tipo d1lictuoso
de la violación no ee la castidad 
o la honestidad, sino que lo eone 
tituye la libertad sexual; por lo 
QUI el desfloramiento no reaulta
un presupuesto indispensable para 
la oonfiguraci6n del il!cito,sien 
do suficiente para ello el ayunta 
llliento carnal sin el consentimieñ 
to del sujeto pasivo o con Aste : 
en los casos en que el mismo se -
encuentre viciado.(Semanario Judi 
eial ~e la Federaci6n,s6ptimia é= 
poea,segunda parte, vo1.59, p.36). 

2.- El.delito de vio~ación no pr~ 
tege la virginidad ni la honesti
dad, sino la libertad sa:x:ual. (Se 
manario Judicial de la Pederacióñ, 
sexta 6poca, segunda parte, Tomo
xxv. pdg. 117). 

3·- El bien jurídicamente proteg!, 
do por el legislador, al estatuir 
el delito de violación, es la :li
bertad sexual d• cualquier perso
na, por lo que el hecho de que la 
ofendida no hubiese sido virgen,
no exolu¡e de.responsabilidad, al 
sujeto activo de la infracción. -
{Semanario Judicial de la Pedera
oión, sexta 6poca, Tomo xx, et~ 
da, parte. p!g. 180). 
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4.- El delito de violación no prote 
ge la virginidad. (Semanario Judi : 
cial de la 1ederaci6n, eexta 'poca, 
Tomo XXVl, segunda parte. p. 139). 

5.- El bien jurídico objeto de la -
tutela penal en el delito de viola
ción concierne esencialmente a la -
libertad aexua1 contra la q11e el a
yuntamiento impuesto por la violen
cia conetitu¡e el máximo llltraje,ya 
que el ag$nte activo realiza el ac
to sexual, bien por la fuerza mate
rial en el cuerpo del pasivo,anlllan 
do as! su resistencia, bien por el: 
empleo de amagos, col18trefiimientos 
psíquicos o amenazas de males gra,
vee, por los que se le impide re -
sistir, independientemente del he
cho de que el uso de esa violencia, 
no haya. dejado huellas materiales
•n el cuerpo de lais o:f'endidaa, ye,.. 
que ella puede existir sin de3ar -
vestigios. (Semanario Judicial de
la Fed·eraci6n, Tomo CV, págs. 829-
830, quinta 'poea) • 
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CAP! TULO III 

ESTUDIO DO~MATICO DEL DELITO 

III.a) Cond::..':,:;, - Ausencia de eonduc'!::l, 

Condnc-::'.1. 

Dentro de los pr~Rupuestos del d~lito, l~ co~d~cta, hecho,

:i.cto o acción, se co:i.eidera en forma ger.eral ;:omo la vol•.mtad de 

hacer o no hacer deter:ni~ada acción, o como ~ejor dir!a Jim~nez 

de Azúa "la ma.nifestRci6n de volU!ltad, que ~ediante acci6~ prod~ 

ce un cambio en el :n•.mdo exterior,o C1Ue :;ior no hacer lo q_ue se -

espera deja inerte ese mundo externo, cuya mutuación se guarda" 

(l.) • 

La conducta típica en el delito de violaci6n se constitui=á 

mediante l~ cópula realizada con violencia, en cualquiera de s~s 

doe formas, f!sica o moral, resultando por tanto un delito de a~ 

ci6n. 

Por su resultado, es formal o de mera cond~cta, pu~s su re~ 

lizaci6n no impl!ca un resultado material, sino jurídico, en ~1 

que no ocaciona mayores consecuencias en el ~undo externo;ir.nt~~ 

táneo, porque tan pronto se consuma, desaparece o se agota la co~ 

sumaci6n; de lesi6n y no de peligro, porque cuando se re~liza la 

cópula violenta se lesiona un bien jurídico ?rotegido ~or la ley. 

Ausencia de Conducta. 

La ausencia de conducta se verifica, siempre que falte al~ 

no de los elementos esencial.es del delito y en opini6n de José -

Vasconcelos cuando "la acci6n u omisi6n son involuntarios o par~ 

(l) Jim~nez de Az~a, Luis. La ley y el delito. Editorial Hermes 
2a. edición, Ce.racaa,1954. p. 291. 
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decirlo con más propiedad, cuando el moviJtiento corporal o la i

nactividad no pu~den atribuirse al sujeto, n~ son suyos por fal

tar en ellos la voluntad"(2,. 

Por lo tanto habrá au~en::ia de conducta er. el :!lo:nento en que 

el sujeto pasivo o loe dos sujetos otorguen su consenti~iento P! 
ra la realización de la cópula, dejando fuera de la estimativa -

jurídica su com?ortamiento. 

III.b) Tipicidad - Atipicidad. 

Tipicidad, 

La tipioidad es la auecuaci6n de la conducta del sujeto act~ 

·vo, a la descripción que hace la ley de determinada conducta de

lictiva. Por consiguiente se cumplen con los requisitos de tipi

cidad cuando la violación se realice por medio de la violencia -

física o moral, en persona de cualquier sexo, aegdn lo describe 

el propio artículo 265 del código pena.:. (3) y que es lo que lla

meriamos tipo penal. 

Atipicidad. 

El aspecto negativo de la tipicidad, existe, cuando hay au

sencia de adecuaci6n de la conducta al tipo o mejor dicho cuando 

no se integren todos los elementos del tipo. 

Entre los requtsitos e:dgidoe por la ley para la configura

ción del delito, se requiere que la cópula se realice por medio-

de la violencia f!eica o moral y au ausencia traerá como conse -

(2) Vasconcelos, Jos~. 
rial Porr'1a, S.A. 

(3) Op. cit. p. 91. 

Manual de Derecho Penal Mexicano. 
)a. edici6n. p.160, 
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cuancia una atipicidad. 

El maestro Celeetino Porte Petit, al dicernir sobre este pr! 

supuesto asegura y con gran verdad que "no puede darse ninguna !, 

tipicidad por falta de calidad en el sujeto activo o pasivo, por 

que el tipo de violación descrito por la ley no exige a los suj! 

toe mencionados calidad alguna. Ni por falta de referencias temp2_ 

poral o espacial, ya que dichas referencias no son exigidas, ni, 

por último, puede darse una atipicidad por f~lta de elementos no~ 

mativo o subjetivo, en cuanto que igualmente no son requeridos -

por el propio tipo de violaci6n"(4). 

En efecto, tiene razón 11 maestro Petit, cutlndo afirma que 

no puede haber atipicidad, por falta de elementos que el propio 

tipo no establece, pub ~st e no marca elementos personales ni de 

otra índole, para que pueda configurarse el delito de violaci~n 

bastan simplemente la cópula con violencia física o moral. 

III.c) Antijuridicidad - Caus~s de Justificación. 

Anti juridicidad, 

La antijuridicidad, común:nente se le considera como todo a

quello que es contrario al derecho, una contradicci6r., desvalor 

o desacuerdo entre el hecho del ho~bre y las nor:nas establecidan 

por el derecho, o de acuerdo con Carra.ne! 1 Trujillo "~orque una 

acción es opuesta a la ley penal"(5). 

La conducta en la violación será entijuridica, cuando dénd~ 

se todos los elementos descritos por el tipo, no existe una causa 

de licitud que lo justifique y que en este delito no ?roceden. 

(4) Op, cit. p. 157. 
(5) Op. cit. p. 47. 
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Causas de Justificación. 

Las causas de justificación que para el maestro Carrancá y 

Trujillo son causas que excluyen de incriminación, son aquellaft 

condiciones que tienen el poder de excluir la antijuridicidad de 

una conducta ti pica, dicho en otras palabras, .justifican la con

ducta. 

Las causas de justificación son las siguientes: 

l) Legitima defensa. 

2) Estado de necesidad, 

3) Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, 

Se ha cuestionado por parte de los autores la posible exis

tencia del delito de violación entre cónyuges o su justificación 

mediante el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho 

dentro del matrimonio. 

No es ~ata problem~tica, materia de este estudio y solal!lente 

daremos nuestra opinión, en el sentido de que aún cuando el fin 

del matrimonio es la procreaci6n y como una de las obligaciones 

de los cónyuges sea la cópula, no permite a nadie ejercitar un d~ 

recho por medio de la violencia, porque 6sta impuesta de cualqui

er modo, limita la libertad en este· caso sexual que de un modo u 

otro tengan los cónyuges y que no termina con el matrimonio. 

Y en fo1'll!a general, afirmBlllos que las causas generales de -

justificación de la conducta, no desempeffan ningi1n papel en el d!. 

lito de violnci6n, 

!U.d) Imputabilidad - Inimputabilidad, 

Imputabilidad. 

Estaa aon condiciones que se refieren eepecificemente a la 

salud Y.desarrollo mentales del sujeto activo, en el momento de 

realizar la. conducta ilícita y que lo capacitoo. para ser rt1'Pon-
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sable del mismo, 

Por lo tanto "ser~ imputable todo aquel que posea al tie~po 

de la acci6n las condiciones espirituales psíquicas, abstractr. e 

indeterminadamente por la le:r para poder desarrollnr su co~di:.cta. 

socialmente; todo el que sea apto e id6nec jur!dica!ilente ?ara o~ 

servar una conducta que corresponda a las exigencias de la vidn 

en sociedad humana"(6), sec.1n expresa Carrancá J Trujillo. 

Lo que se acepta por imputabilidad generalmente es la ca?a

cidad de querer realizar el delito y entender por parte de suj~to 

activo eu actitud delictuosa, 

Inimputabilidad, 

En contra p':lsición al elemento positivo ir.rputabilidad, está 

la inimputabilidad, que consiste en aquellae situaciones que ot~ 

taculizan o no permiten el desarrollo ni la buena salud mental J 

que se consideran por el derecho como causaes qu-:; in:pú1.;.1 al suj!_ 

to "de carecer de aptitud psicológica para la delictuosidad" co

mo asegura Fernando Castellanos(?), 

Estas se encuentran determinadas en el código penal vigente 

en su articulo 15 fracc. II, reformada 1 fracc. IV, (8) y son las 
siguientes: 

1) Estados psicológicos - psiquiatricos (Trnnstornos mentales ~ 

desarrollo intelectual retardado y 

2) El miedo grave, 

Existiría inimputabilidad en el delito de violación solamell 

te en el caso de que el sujeto activo sea una persor.g que sufra 

transtornoa mental.es o desarrollo intelectual retardado, 

(6) Op. cit. p. 167, 
(7) Op. cit, p. 223. 
(8) Op. cit. p. 11. 
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Dentro d9 estos presupuestos, existen accioneB o conductas, 

en lao que el sujeto eatando en estado de imputabilidad se colo

ca por su voluntad como iniinputable y bajo estas condiciones com!. 

te un delito, o de acuerdo con la expresion de Fernando Castell!!:_ 

noe ttcuando en ocaciones el sujeto, antes de actuar, voluntaria 

o culposemente se colocR en situaci6n inimputable y en estas co~ 

diciones produce el delito" (9), A estas condiciones se les con~ 

ce como acciones libres en su causa, y en las oue existe la pos;,_ 

bilidad de ejecutar el delito de violación. 

Segdn Porte Peti t, 11 no se puede negar que, en cuanto a las 

acciones libres en su causa, puede darse el delito de violación, 

pero naturalmente cuando el sujeto se ha colocado dolo!&Jente en 

el eetado de inimputabilidad para cometer la violación pues si -

su conducta ha sido dolosa, pero únicamente para colocarse en ese 

estado, sin querllr realizar la cópula, o bien se ha colocado cu!_ 

posnmente en tal estado, no puede responder del delito de viola

ción, porque ~sta infracción solo puede cometerse dolosamente" -

(10). 

Para nosotros, con respecto a lo ~ue comenta Porte Petit y 

de acuerdo a las reformas que se hicier6n al código vigente ~e 

1931 a principios de 19~4, quedan excluidos de que ee les consi

dere como inimputables a les personas que por su voluntad provo

quen esa incapacidad intencional o imprudencialmente,por tanto, 

será culpable del delito, quien cometa la violación en esas cir

cunstancias. 

(9) Op~ cit. 
(10) Opé cit. 

p. 221. 
P• 57. 
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III.e) Culpabilidad - Inculpabilidad. 

Culpabilidad. 

Se dice Que para. que exista una conducta delictuosa, no solo 

debe ser tipica y antijurídica sino además culpable. Por lo tanto 

la culpabilidad es un pre~upuesto ~ue integra el delito. 

Fernando Castellanos la define "como el ne:xo intelectual Y 

emocional t¡ue liga al sujeto con su acto" (11.). 

Y Jiménez de Azú~, en sentido amplio, como "el conjunto de 

presupue~.tos Quo fundamentBn la reprochabilidad personal de la 

conducta r..nHjur!dica" (12). 

Un suj~to será culpable cuando es reprochable, como tambien 

deduce Jiménez de Asúa y es reprochable quien pudiendo actuar de 

otra manera tuvo la capacidad y lo ha hecho conforme a derecho. 

La culpnbilidad tiene dos formas de manifestarse, a traváa 

del dolo o a través de la culpa y tratándose del delito de viol~ 

ci6n la especie de culpabilidad es el dolo directo, porque como 

aseguran Gonzftlez Blanco (13) ;¡ Porte Petit (14), se infiera da 

los medios de comisi6n, esto es, el dolo es la conciencia y la v~ 

luntad de usar medios violentos con la intenci6n de tener un. ac.. 

ceso,ileg!tiino, 

Por ln misma esencia de la violaci6n, es sin encambio, imp~ 

sible que se llegue a dar una violaci6n culposa, pu&s ae requer!_ 

rA. no querer la c6pula1 cuyn suposición, es opuesta a su na·tura

leze.. 

(ll) Op. cit. p. 232. 
(12) Op. cit·, p. 364. 
(13) Op. cit. p. 168, 

\ . (14) Op. cit. p, 59. 
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Inculpabilidad, 

En general,so~ las causas que impiden ln integrnci6n de la 

culpabilidad o su exclusión o como opina Fern!\Ildo Castellanos -

"si ln culpabilidad se forma con el conocimiento y la voluntad, 

s6lo habrá inculpabilidad en ausencia de cualquiera de los dos 

factor~s o de amboe"(l5). 

En el delito de violaci6n se puede presentar la inculpabilh 

dad en el caso de: 

1) El error de hecho, para quienes sustentan la hipótesis de que 

entre c6nyuges no existe la violaci6n y uno de ellos tuviera 

c6pula con otra persona crey6ndola su esposa, y que Porte Pe

ti t (16) llama error de ilicitud y que sería error de hecho ! 
sencial. 

2) No exigibilidad de otra conducta. 

(15) Op. cit. P• 254. 
(1.6) Op. cit. p. 62. 
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CAPITULO IV 

LA PENA 

IV.a) Concepto .general de la pena. 

En todo el mundo, desde las primeras civilizaciones hasta n~ 

estros díSJ1, los grupos sociales hllll creado 1 utilizado un sistema 

de penas. Su aplicaci6n ha eido variada 1 su concepci6n se remonta 

a aquellos tiempos en que.revestía un carácter p~blico o privado

utilizado en los primeros grupos, ~ intrínsecamente ligado a un -

principio de venganza, o, con el paso del tiempo al de defensa ·~ 

cial, Su esencia ha sido motivo de concepcionee ~tópicas o materi~ 

les, en las que se han reflejado, los peri6dos humanitarios de d~ 

reza y crueldad soci!?-1 y ai!n aquellos en que el humanismo mitigó 

loe rigores impuestos por una 6poca, la pena, aunque con difere~~ 

tes fin~lidades ha existido siempre, y ha evolucionado como ha ido 

ev.olucionando la humanidad. 

Da ella filósofos como Platón, dec!an "que era 111 medicina .. 

del alma" 1 Arist6teles "un medio necesario para conseguir el fín 

moral que se propone la convivencia civil"(l). 

Las escuelas penales como la clásica 1 la positiva, lA defi

nier6n de acuerdo s.l f!n propuesto por cada escuela, dándosele en 

la primera el carácter de tutela jurídica y en la segunda como de 

fenea social. 

En las sociedades actuales, la pena se define "como la priv! 

ci6n o restricción de bienes jurídicos impuestos conforme a la ley, 

por los órganos jurisdiccianales competentes, al culpable de una-

(1) Costa, Pauato. El delito 1 la pena en la historia d~ la filo 
eofía. Trad. Mario Ruiz Funez. Editorial Hispano-Americana. 
!~xico, 1953. pp. 14 1 17. 
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infracción penal"(2), o "la coneecuencia legal que tiene el delito 

para eu autor, quien sólo deb~ sufrirla cuando ee la impon• el •! 
tado por re11olución de aun tribunale11 11 (3), En donde 11e establecen 

s\Ul principioe fundamentales de legalidad e igualdad de todos mte 

la ley. 

IV.b) La pena en la escuela clásica. 

Como base del pensamiento de la escuela clásica se determina 

el libre albedrío, del quo es consecuencia la conciencia moral,que 

motivará en un momento determinado a la elección personal del bien 

o el mal, i.I!lportantes en la concepción del delito y de la pena. De 

ah! que siguiera tomándose en su sentido retributivo y expiacioni~ 

ta la pena, 

Esta se observ~ desde un punto de vista de proporcionalidad

con el delito, a igual de.fl.o igual pena, y su calidad y cuantía ns~ 

gura Cuello Ca16n, "deb!a ser proporcionada al delito. Proporcion~ 

nada an calidad, lo oue exigía que los delitos más grávea fueran

castigndos con las p·enas más gráves y proporcionada en cuantía,que 

las penas fueran impuestas en mayor o menor grado en corresponde~ 

cia con la culpabilidad del reo"(4). En ella no solamente intervi! 

ne el elemento moral personal del autor, sino, el inter~e social

de justicia y la moral que debe existir en las leyes para una me- · 

jor comprensión y afinidad con la comunidad. 

(2) 

( 3) 

'. 4) 

Cuello Calón, Eugenio. La moderna penología. Tomo I. 
rial casa Bosh. Barcelona,!958. p.16 
Franco Sodi 1 Carlos. ?lociones de derl!cho penal. Parte 
ral, · segunda edicicSn. Ed.itorial Botas. Mt§xico,1950. 
Cuello Cal6n, Eugenio, La moderna penolog!a. Tomo I. 

- 55 -

Edi t2_ 

Gene
p .111. 
p.29. 



La pena, es en consecuencia, "una tutela jur!dica"\5J,protes 

tora de los bienes morales personales y eocinles recogidos por el 

derecho, Y como principio general ea máe importante el delito que 

el delincuente, 

Carrara, $U máximo exponente la define así "La pena es aquel 

mal que de conformidad con la ley del estado, inflingen los magi~ 

trados a aquellos culpablel!I de un delito 11 (6). 

IV.e) La pena en la escuela positiva. 
. . 

:En reacción contra la teoría retribucionista y expiacionista 

de la pena, los positivis~as postulan como funda::iento de la pena, 

"la defensa social"(7), :En la que yn no es importante el grado del 

delito para cuantific~rla, sino la peligrosidad de su autor. Las 

características person~les e intrínsecas de ~ate serán la causa -

directa para la aplicación de la pena. Ya no se toman en pri~er -

t~rmino loe biene~ morales person~les que se lesionan, sino aque

llos que forman parte de la colectividad, sin involucrarlos con al. 

~ sentido moral, y que son los bienes sociales. De esta forma el 

delito y la pena tomen un sentido sociológico. 

la pena segiin Fausto Costa "pierde en la doctrina positiva,su 

carácter tradicional y se reduce a una providencia utilitnria QUe 

cambia no seg\1n la naturaleza y la gravedad de trasgresión, sino 

de acuerdo con la índole del reo, son su readaptabilidad al ambie~ 

(5) Miravete y ~adrezo, Pascual. Doctrinas del derecho penal. 
Secretaría de Educación Pública. r.~xico,1955. p.25. 

(6) Costa, Fausto. El delito y la pena en la histori~ de ln fil~ 
sof!a. p.172. 

(7) Alim~na, Bernardino. Principios de derecho penal. trad. y a 
notado por Eugenio Cuello Calón. Madrid, e,f,e, p.9~. 
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te aoci;J. o con uu paligrosidad"(8). 

La pena ya no *e conaidera represiva sino preventiva, y el -

principal exponente de la escuela positiva Enrique Ferri "propone 

como suatitutos penales todas aquella• medidas preventiv&l.8 que h!, 

.gan desaparecer lae causas de la delincuencia"(9) en consecuencia 

las medidas de seguridad y el delincuente son m~• importante• que 

las penllll y el delito, 

IV .d) ORIGEN Y FUNDiltENTO DE LA PENA, 

El origen de la pena,ee por deducci6n tan antigtto como el d!. 

lito, pu6s &ata surgi6 como un instinto de defenaa del individuo 

hacia el dafio por el recibido, llevlÚldola a cabo a trav&s de la -

venganza, que al realizarse por el individuo o entre familias ain 

que existierán medioa de regulaci6n jurídica, reveat!a la forma -

privada, 

Sin embargo, hay quien opine que la primera manifestación de 

la pena, en la forma hoy entendida, surge, en la venganza regula

da por leyes, cuando la evolución ~e1loa grupos soci~les precia6 

de un orden legal, que mantuviera aua relaciones social••· De es

tas leyes, en la que previ!J.eci6 la venganza, el talión es la repr!. 

sentativa 1 deapu6a la composici6n, en la que existió por primera 

vez una medida en la pena. 

La pena en au origen 1ignificó "indeminizaci6n y resa:ceimi•a 

to del dafio"(lO). 

(8) Ooata, Pauato. Op. cit. P• 153. 
( 9) Villal.obo!l 1 !gnaoio, Derecho penal mexicano. Parte General. 

aee;unda edición, Editorial PorrlS.a S.A. M&xico,1960. p.37, 
(10) .Uimena, Benaardino. Prindpio• de derecho pen~. p.103. 
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l!'UNDAMENTO, 

Diversas doctrinas penales, han interpretado el fundamento

de la existencia de la pena, y pueden ser resumidas on tres gru

pos: Teorías absolutas, Teorías relativas y Teorías mixtas. 

Las teorías absolutas, son aquellas que buscan su fundamento 

y f!n en la naturaleza intrínseca de ésta y no en sus posibles -

consecuencias, La pena se justifica, en cuanto es justa y ea ju! 

ta cuando es una consecuencia necesaria e ineludible del delito, 

Establecen como fín principal de la pena, la retribuci6n,de 

la que Kant y Peseina (ll) entre otros, son sus exponentes. 

Para estas teorías se castiga porque se delinque, se retri~ 

ye, se paga. con la pena, el mal hecho por el delincuente, para P2. 

der reinvindicar el 6rden jurídico alterado, 

Las teorías relativas en cambio, le atribuyen a la pena un

f!n determinado, otorgándole un objetivo utilitario, que se est~ 

blece de acuerdo a la prevención, corrección o principalmente d! 

fensa social que pudiere tener su aplicación. 

Estas teorías no justifican la pena por su esencia o como -

necesidad '1nica, sino porque de ella se deriva la seguridad so ~ 

ciaLeomo f!n primordial y como medio necesario para su defensa. 

La pena es "un instrumento para prevenir los delitos"(l2),se 

castiga para que no se delinca y la pena se impone porque se co~ 

sidera un medio eficaz para la prevenci6n. Los posibles resulta

dos o efectos son tomados en cuenta como causa báeica e importSJl 

te en la fundamentaci6n de la pena. 

Las teorías mixtas, conjugan loe puntos de vista de las teg_ 

r!aa absolutas y relativas, asocian la justicia con la utilidad, 

retribuei6n con f!n socialmente utilitario. 

(11) Ali~ena, Bernardino. 
{J.2) Alimena, Bernardino. 

Op. cit. p, lI4. 
Op. cit •. P• 113, 
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09rrara, Binding y Cuello Oal6n son exponentes d~ &ata teo

ría if ~ate último al respec~o asegura "que la pena no limita su

funci6n a la realización del fin primordial de la realización de 

la justicia mediante la retribución del mal del delito, aspira -

tambien a la obtención de un relevante fin práctico, cual ea la

prevención de la delincuencia" (13). 

Oonjuntamonte con ol fundamento de la pena, establecido por 

las teor!ns antes mencionadas, existe uno de los principales fi

nes de la pena, como es la intimidación. 

Por m~cho tfempo, la creencia en la fase intimidatoria d• -

las sancionas penales, ha dominado y prevalecido en el criterio

da cuantos ee han encargado de establecerla, aplicarla y en las

más de las veces aceptarla. 

La intimidación, que toma como fundamento la escancia del -

'hombre, es de suma importancia para quien se dedica al estudio -

de la pena y trata de esclarecer au fundamento. 

Si' observamos que el hombre por naturaleza, tiende a recha

zar todas las consecuencias desagradables que puede ser suscepti 

ble de captar o todo aquello 11ue le cause miedo o ·temor, nos da

remos cuenta que la intimidación c•\.mple una función importante -

como f!n de la pena. Las teorías modernas, han tratado de anular 

el sentido intimidatorio de ésta, pero pensamos que no exist1 un 

fundamento para ello, sino al contrario, ea por medio de la inti 

midación que las leyes puedon tener alg\1n sentido convencional -

de la no comisión de loe delitos y porque dificil sería, si la -

aociedad, loe individuos o las mismas leyes no contemplaran este 

e1ntido o como dice 11 maestro Cuello Calón "no ea posible pres

cindir d1 la prevonción general (intimidación) que proteg1 a la

comunidad contra los hechos colectivos mediante la amenaza d1 l!. 

(13) cu,llo Calón, Eugenio. Op, eit. p. 19. 
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pena y su influencia sobre la voluntad" (14). 

De acuerdo a nuestra opinión, la intillli.daci6n, es un factor 

importante en la aplicaei6n y fundamento de las saneiones penRl~~

'I hablamos principal.mente de la intimidación general., 1.1! r.'1t"" &P :7.;. 

plica sobre la sociedad, por eer el n~cleo productor de los il!c!_ 

tos penales y en la que se encuentran los individuos a los que se 

trata de intimidar y sin la que realmente pensamos no tendría f\lJl 

daaento lo. pe:oa. 

Entiendáse, que nosotros consideramos ~ue la intilllidación,

tiende a causar efectos de prevención, en forma directa y perso

nal sobre el delincuente '! en fo:i:r.m grmoralj sobre la comwrldad. 

Sir. embargo, existe otro fin fundamental de la pena, como es 

:!..t'. re';r.ü:'.t,.ih:i. que eetá utr11chamente ligado al de justicia. Se;:, 

timiento iXlllato en el hombre, desde aquellos tiempos en que la -

pena tenia su origen. Este fin es de indole esceneial, correlat!_ 

vamente al de intimidación,· pub al individuo por naturaleza bu~ 

ca el equilibrio da justicia entre lo que cree o no conveniente o 

entra lo bueno y lo malo. 

Esto se demuestra, a'1n en la vida cotidiana, en los más sil!!, 

ples ejemplos, o en hecho~ o delitos que provocan conaternaeión

aocial y en los que surge la desaprobación coml1n. Por lo que en

la pena, el sentido retributivo, no perderá su fuerza, porque no 

nace da una ideolog!a impuesta, o alguna doctrina, sino d~ ~.~ mi! 

ma escenciQ del hombre, su fin retributivo, no es reproche ~ vea 

ganza encubierta, sino afirma Cuello Calón (15) orden y equili -

brio, protección 1 restauración. 

Por dltimo aunado a estos fines existe el de readaptación s~ 

oial o reforma del delincuente, que las doctrinas modernas le o-

(14) Op. cit. 
(l5) Op. cit. 

p. 25. 
p. 18. 
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torgan primordial inter'• en la aplicación de laB penas, 1 que ea 

importante, en eutnto que el delincuente no deja de pertenecer al 

u~cleo social, ni pierde en forma total sua derechoa. 

Po~ conaigu.iente la• teoriae mixtas, aon las· que aceptamos e~ 

mo oerteraa. 

IV ,e) Eii, DERECHO &S.TA'l!AL DE PUNIR. 

Para. poder mantener lu relaciones sociales dentro de. una C2, 

munidad, H importante que exista una autoridad, representante o 

eetruotura aociel. capaz de equilibrar y mantener el orden. 

Cuando bte 111 altorn, en este caso por el delito, a esa aut!!; 

ridad,qu& ae· !a llama. Eatado,la compet• en virtu~ de su funciOn r!_ 

guladora y protectora de 101 bienes sociales y como parte de su •2. 

beran!a. la imposici6n de laa penaa. 

ElL Htado ea un ente ~uridico, con autoridad auficie.nte para 

dictar normas que regulen lu: funciones de sua habitantes, as:! º2. 

mo raprimi~ aot~• qu~ daflen, perjudiquen o puedaa alterar eu exi!. 

tuua. 
"Bl estado tiene el derecho 1 el deber de ser poderoao,tiene 

•1 dareoho '1 el. deber de mandar, 7 por su part~, loa gobernado• -

'llienett el deber de' obedecer"(l6), por consiguiente cuando una pe~ 

ao11f.- alter~ el orden social por medio del delito, la 1ntervenci6n

del eatado por medio del derecho ¡ ~ata a trav~a d~ su funai6n -

sancionadora, trata de illlponer au. mandato. El derecho estatal de 

punir no•• otra ooaa, que l~ poteatad que tien• el estado para! 

(16) Pol'?'l1a P6rez, Pranciaco •. f~oria del Estado. Decimoprimera 
edic~6n. Editoriál. Porrda S.A. M'xico,1978. p.301., 
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xigir de los particulares, su observancia hacia la ley, mediante 

la amanaza de la fuerza material de la pena, con la que se peral 

guen loe fines de paz y justicia social. 

Cuando el Estado interviene para que no se trunsgredan esf!, 

ras personalea de derecho como sucede en los delitos, evita qua

existan friccionee o manifeatacionea de violencia como en las 

primeras formas penales del talión y la venganza. 

Pero el poder del Estado, no es absoluto, como dice Porrúa

Pérez "este poder y este derecho de mandar no pueden ser utiliz~ 

dos por sus titulares sino en favor del bien público, Quedando ! 

s! imperium y potestaa condicionados y ordenados al fin de la c~ 

ea p~blica; el bien común (17). Esto ea, la pena nunca será im -

puesta más he.ya de lo que el bi!nestar social requiere. 

Por su parte, Alimena nos dice "que el derecho de castigar

es el derecho del estado a exigir que todos se abstengan de hacer 

lo qu• prohibe, bajo la amenaza de una pena, y a exigir que loe

dalincuentes haga.ti lo que el Estado manda" (ltl). 

Con lo que estimamos, como la mayoria de los autores que lo 

confirmen, Que el Estado tiene el derecho de reprimir ciertos· a!:_ 

tos que pongan en peligro la seguridad social. 

IV.f) LEGALIDAD Y FIN DE LA PENA EN EL DERECHO POSITIVO 

MEXICANO. 

Los principios juridicos sobre los que se basa la legalidad 

de la pena, t)ullum crimen sine lege (no hay delito sin ley) 1f n\!. 

lla poena sine lege (no hay pena sin ley), son la "garantia penal 

(17) Porrda P6rez, Francisco. Teoria de..1 Estado. pa.g. 301. 
ll~) Op. cit. pág. 146. 
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(criminal, legal y procesal como complemento)"(l9), que detenúnan 

la for11La, medida, aplioacidn o establecimiento de las penas, y lae 

autoridades que les competo 6ata función, Esto es, que la pena ea 

una dispoeici6n legal establecida y ninguna persona puede aplica::_ 

la sin qua sea conforme a derecho. 

En el derecho positivo mexicano, estos principios juridico1 

ae encuentran establecidos en la Constitución Política de los E1t~ 

doa Unidos Mexicanos, arta. 14, 16, 17 1 18, 19, 20, 21, 22 y 23, -

que establecen la t'P'-::l.atencia de la pena y el procedimiento penal

pa.x•a su aplhaci6n, lo mismo el código penal en sus arte. 24, 51 -

a 66 y 77, ?ti. 

En cuanto a la finalidad de la pena, de acuerdo a lo eatabl! 

cido en el código penal de 1931, es ecl~ctico, al establecer dia

poeiciones que tiendan a la corrección, educación y adaptación s~ 

cial, aparte d&l fin retributivo e intimidatorio que implica la -

imposición de la pena. 

IV.g) L~ INDIVIDUALIZACION DE f¡A PENA. 

La ciencia penal, no sol8111ente se ha enfrentado a uno de su1 

principales problemas, como lo es e~ fundamento de la pena, sino 

que paralelamente a ello y como su efecto o consecuencia, la med!. 

da, el grado y la forma en que debe aplicarse ~eta. 

Con las escuelas penales, sin que se le llamara individuali

zación, como actualmente se conoce, surgen las. primeras !orm8.fl de 

fodividualizar; 6n la. Escuela Clásica, cuando se propugnaba porqu! 

la pena fuera proporcionada de acuerdo a la calidad y cuanti~ del_ 

delito (20) 1 en la positiva con la implantación de m~imoa 1 mini 

(19) Cuello Oal6n, Eugenio. 
(20) Cuello Calón, Eugenio, 

Op. cit. p. 10. 
Op. cit. 'SI• 29. 
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moa, atenuantes o &gravn.nten, 1e. bu1caba un equilibrio &! •quidad 

y justicia, a.1 mo~ento de concretizar la pena. Pero no ea, ail\o -

tiempo d$apuéo, que el profeaor de 1~ facultad de derecho de Plll"Ís, 

Raymond Saleillo. ( 21), le da a la teoría. cir.1 la indi 'fidualizaeión, 

au máximo auge y desarrollo. 

Eata. teorít., que en la. época modern:a. y 0: derecho penal 1110.,,, 

temporll.neo, ha sido la base para la aplicación de las ~~..::~lo~~a -

penales, Be considera neeuaria y prudente, p1t.i:-:' Ce'-'~!':·· ;.:_1 aplie!. 

ción de justicia o por lo menos e!l aaí como la ~1>ayor!a d'!' loa daE_ 

trinantes opina. 

Las baee!l para la. indi v:í.,.,ualizaeión se1:&11 11ii:1gtfo C11e!J.•.: c~~\n 

"la estimación del delito en toda su objetividad, l~ ~~la ~alpa.

bilidad del agente, y la de loa m6biles del hecho, asi como las -

condiciones personales del reo, o lo que algunoa cddigoe afiaden -

la del~ conducta posterior a la infracción" (22), 

Con lo que los fines que caracterizan a la pena s& verán pe~ 

eonalizadoa en el momento de la. individualización y de acuerdo a 

la función concreta que realice en cada delincuente', se sabr~ si

las funciones de la pena, han cumplido o no eu cometido. 

Mario I. Chicbizola, nos dice qu& la individualización de la 

pena conaiate "en adecuar. el grado de culpabilidad del agente la 

sanción qua debe aplicarse, en caso concreto, a un delincuente d.!_ 

terminado" (23) y a lo que noaotro• agregaremos el grado de peli

grosidad que mucho tiene que influir en la personalidad del deli!, 

4Uente. 

Sin embargo, el proceso de individualización, no ea co!la f'a

eil, pu6e entre más ee trata de realiza una verdadera ju•tioia -

(21) 

(22) 
(23) 

ChiC!hizola I. Kario. Ii• individualización de 
torial ~beledo - Perrot. Bueno• Airea,1967. 

la pena. 
P• 23. 

Op. «it. P• 31. 
Chiehizola. I. lario. La. indiVidualir:aeióo. de lP. pena. 
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más difícil resulta llevarla a cabo, por la variedad de ellllll•ntoe 

que preeenta, entre ellos la• caraeteriaticaG de· las peruonaa en

ce.rgadaa de realizar bta fu'nci6n, y en formo. principal, lao dia

tintae pereonl\l.idadea de loe delincuentes, on los que ha influido 

el medio, ·modo de vida, educación, sexo, religi6n,etc., y todos!. 

quello1t ::'=.l"+.o\'ee que pueden modificar su personalidad. 

lJtt :!.>~.ii.viiu.alización ee re ali.za ei:1 tres faaea; "l) Legielat!_ 

va. 2} Judicial. 3) Penitenciaria" , que complementan la difícil. 

tarea de la conc1'·ntize.ci6n penal { 24). 

l} La fase legislativa, ea la que l• corresponde al legiala.

dor, al momento de imponer mkximoe y mínimos, atenuantea o agra -

ve.ntta, en loa que se hace un estudio a priori de la personalidad 

y consecuentemtnte de la peligroeidad del delincuente, requerida 

para cada. delito. Aquí no estamos ante una verdadera individuali

zaci6n, mino simplement& el legislador marca limites para cada d!, 

l1 to entre loa que de.berá escoger el juzgador para cada caso con

creto, eatoa se encuentran determinados en el código penal. 

2) La fase judicial, que es la máe importante, consiste en -

determinar por parte del juez el tratamiento o la sanción penal ! 

deouada a llll!I características intrínsecas del delincuente, Asi el 

juez, que es el encargado da hacer la apreciación judicial, tendri 

la difícil tarea de conocer la verdadera personaUdad del d~J.inc~ 

.ente, disponiendo para ello de todos los elementos necesarios t~ 

to bumanoe como t6cnicos o materiales que le puedan fi1Udar en el~ 

conocimiento 1 esclarecimiento de su esencia, las caracter!eticaa 

y hecho• que rodean el delito, loa fin•• y efecto• do 1a pena 1 .:..· 

en loa m&a. de loa caso~ el !ndic• de criminalidad. De este estudio 

depender' el tratamiento o penalidad que el juez imponga y aometa 

al dolincu111ta. 

(24) CUello Cal6u, Eugenio. Op. cit. PP• 35 1 . 36 y 45. 
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Aunado a eeto se encuentran la• caraeteriatieas per•oJ:lllle•

del juez como la educación criminológica, la moral personal o el 

criterio amplio o restringido que utilice> para juzgar y lu exp•

rienciaa en el ámbito profesional., que en un momento deteI'lllinado, 

pueden influir en la apreciación del eatto. 

3) Por último, otra f~se complementaria de la anterior es la 

penitenciaria, que tiene como principal objetivo, llevar a cabo -

el tratamiento impuesto por el juez, y del que dependerá su corre:_ 

ción o readaptación al medio social. 

Como elemento básico, en este peri6do "la observaei6n v el -

estudio", de la forma en que está surgiendo efectos el tratamiento 

y la pena y pueda llevarse a cabo la persuaci6n penal de la no r! 

incidencia del delincuente o los fines principales de· la pena. 

IV.g.l) INDIVIDOALIZACION.- PELIGROSIDAD CRDIINAL DEL 

DELINCUENTE. 

Dentro del análisis o estudio requerido para la individual.i

zaci6n de la pena., como explicamos anteriormente, es necesario e~ 

nocer laa características del delito, loa hechos que rodear6n el 

acto, desde su preparación hasta su realización y loa mul.tiples 

aspectos que integran la personalidad del delincuente. 

Como sabemos, cada delito es diferente, por lo tanto su nat'!!, 

raleza requerirá de determinadas conductas por parta del individuo 

que lo efectúa, as! como tambien requerir~ de diferentes personal.i 

dadas, que revelar'11 al mismo tiempo ol grado de peligrosidad del 

individuo. La conducta delictiv~ determinar~ en la ms:roria de lo• 

caeos, muchos aspectos. que fntegran au personalidad. Por lo que e~ 

este 111tudio el estado peligroao 1lel delincuente es un elemento de 

gran eatimativa juridica de:a.tro dd proc••o de individualizaoidn-
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penal, por aer el que interviene y califiea su indiV::.dualidad. 

Este concepto de peligro•idad no ha aido aiin definido par los 

autores, au idea no ea clara; n haya a'1n inconclusa y sus eleme!. 

tos no han aido detel'lllinadoa. 

Sin eBJ.bargo e11te elemento no deja de ser traacendental en el 

estv.dio de la personalidad del delincuente 1 puél'I de el dependari.

como afirman algunos autoreu, la imputabilidad o la causa de que

una persona sea o no culpable, o ~ate nea el elemento que fundame~ 

te la. aplicación de la pena. 

De igual forma ásta palabra nos ha llevado a la vaguedad d•

cre er que aon condiciones intrínsecas eti algunos individuos o ex

tr!nseeas, aprendidas en el medio social en que se desenvuelven, 

en otros mé.a, Las palabras conque se determina son muchas, idone!_ 

dad, capacidad, cualidad, aptitud, condición, potencia, habilidad, 

probabilidad, enfermedad o defecto entre otras. 

En la escuela positiva Rafael Garófalo l25) que cambió el cr~ 

terio del !und¡¡mento do la pena basada en el grado del delito o -

culpabilidad, por el de temibilidad, definió ~sta "oomo la perveE, 

sidad conatante y activa del delincuente y la cantidad del mal pr!_ 

visto que se debe temer de parte del mismo". 

Despu~s Arturo Rocco, deduce que la temibilidad es consecue~ 

cia de la peligrosidad, y asegura que por peligrosidad se debe e!!:_ 

entender "la potencia, la aptitud, la idoneidad, la capacidad de

la persona para ser causa de a.ce.iones de.f1osa:5 o peligrosas" { 26). 

Comúnmente dentro da la doctrina, junto a ~stae caracteriat~ 

caa, ae le considera tambien la muy relevante capacidad de volver 

a delinquir por p~te del delincuente, est~ ee, que no solamente-

(25) J, Malinario, Alfredo. 
(26} Jilii.,nez de AZ11a, tuie. 

Pua¡o. !adrid,1922. 

Revista Criminalia. Afio VI. p,474, 
El estado peligroso. Editorial -
PP• 42 '1 43• 
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serán las cua.lidadee de temor que posea un individuo las que co~ 

figuren la personalLfad, sino la vulnerabilidad personal d& rei;! 

cidir. Entre estos a~tores se encuentra Florian,que sostiene que 

la peligrosidad crim'.. :ial "consiste en la aptitud del individuo

para cometer nuevos -;t-li tos para agredir e infrinjir loe bienea

jur:!dicos penalmente protegidos" ( 27). 

El doctor Manuel Cabo del Roaal,en su libro de Peligrosidad 

Social y MedidP..S de Seguridad, asegura que la peligrosidad crim~ 

1'al se desarrolla a trav~s de cuatro caracteríeticaa como son "~ 

gocentrismo, labilidad, ngreaiVidad e indiferencia a:t'ectiva"(28), 

Que se ven intimamente ligadas con la vida del sujeto, su medio

social, su estado económico, fiaico y mental., su familia, su in

fluencia cultural y otros factores. 

Para concluir,e1 estado peligroso, es un elemento subjetivo, 

importante en el derecho penal y la base para la individualiza -

ci6n de la pena. En cuanto a su concepto, nos paree~ idóneo cu!L!:, 

quiera de los aqui mencionados, especialmente la de Rocco, que -

nos da una idea aunque no precisa sobre la peligrosidad, pu'ª c~ 
mo dice Jiménez de Azúa "determinar en la actualidad el concepto 

·de estado peli8J."oao, con una definición cerrada, es mu.y dificil

oponiéndoee a ello diversidad de pareceres entre los escritores" 

( 29). 

( 2'7) Florian, Eugenio, Pa.rte General del Derecho Penal. Tre.d. 
E. Dihigo. La Habana, 1929. Editorial La Propagandiat'a, 
Tomo II. pág. 336. 

(28) Dr. Cabo dal Rosal, Manuel. Peligrosidad social Y medidas 
de seguridad, Colección de estudios del Instituto de Crimi 
nolog(a y Departamento de Derecho Penal. Universidad de V!, 
lencia, 1974. pág. 249. 

(29) Jim~nez de Azáa, Luis. Rl estado peligroso. págs. 38 Y 39. 
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IV.h) llREVE ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO. 

El código penal pura el Li.s~;:.~ito Foderal, en la última refo~ 

ma ia su artíoulo 26:i, eatablce .• ~ q'1 . .; la pena correspondiente al d!_ 

lito de violaeión ea actualmente de se:Ls a ocho años de prisión,

para la violaci6n simple. 

Los códigos de lo:s e11túdoa (30) como el de Aguascalientes (ll! 

ticulo 337), Baja Balifornia (art. 221), Baja California Sur (art. 

147), Campeche (art. 147) y Puebla (art. 254), contemplan la pen! 

lidad de dos a ocho af'loa de priaió~, los códigos penales do Agua! 

calientes 1 llaja Califol."llia no establecen multa alguna; el código 

de Baja California Sur tiene una multa de ciento veinte diae de ª! 

lario; c1l· código penal a.e Cru.npoche impone una multa de dos mil a -

cinco mil pesos lo mismo que el d~ J?>~~bla. 

Loa demás códigos penales, entre ellos el de Coahuila (art.-

312). Chia~~ª (art. 266), Durango (art. 159), Michoacén (a.rt.240), 

Jalisco (art. 175), Edo de 146xico (art, 208), Guanajuato (s.r·t.249), 

Guerrero (art. 229), Saz. falis Potosí (art. 286), Tlaxcala (art. -

221), ·veracruz (art. 152), Yucatán (art. 310), establecen una pena 

de tres a ocho af'loo de prisión y una sanción pecuniaria, el de C9,! 

huila de seis mil a diesie~i~ mil peeoa, Chiapas no tiene, Durango 

tieno una multa cquive.l~nt:i ¡.¡, cincuentq. d.Las de salario minimo; E!!_ 

tndo de México multa h~::n:0• o.o dioz mil pcaos; Gua.najuato multa de 

dos mil a diez mil pesos; Jalisco sin multa; San Luis Potosi sin -

multa; Tle.xcala eat¡.JJlece w1a multa de tras a treinta días de sal~ 

rio; Veracruz, multa de veinte mil pesos y Yucatán de dos mil. a -

cinco mil pesos. 

Con diferentaii ¡;:;nalidados, el código de Colima tiene para el 

delito de violación en su art. 331.de dos a diez a.Boa de prisi6n 1 

una multa hasta de sesenta dias de salario; el de Hidalgo de eua-

(30) Ediciones Oficie.les. 
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tro a doce años d1 pri3i6n y multa hasta de cinco mil peeoe; Mor! 

loai ti5M una pena d~ tr·'e a doce afl.os de pri11ión y mu.lta de eie!!_ 

ta cincuenta a r. rnientns vo1~11s el sal:a:do minimo; Chihuahua apl~ 

ca la pona de dos a nuev(j años de. pr:i.:ili6n sin mu.l ta; Nayari t san

ciona el del i.t.o d'i!: v.iolacivu co11 prisión d1t tres a diez año11 y 

multa de dosciento~ u dos mil ~e3os; Nuevo León de cinco a diez ! 
ños, ail':. multa; Oa.;:R.ca de tres a nueve años de prisión y mu1ta de 

dos mil 9 diez mil pesos; Quintana Roo de cuatro a diesiseis años 

y multa do cincuenta mil pesos; Sonora fija la pena de prisión de 

uno a seis afl.os y multa de quinientos a tres mil peeoet Tabasco -

de do11 a nueve años de prisión y mu.lta de dos mil a cinco mil pe

sos y por último Tamaulipas y Zacatecae respectivamente con una -

pena el primero de cuatro a ocho años de prisión y Zacateca.a de ~ 

no a seis años y multa de doscientos a dos mil pesos. 
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CAPITULO V 

LA LIBERTAD SEXUAL Y LOS FACTORES SOCIALES 

V,l) DEFINICION D3 LIBERTAD S~XUAL. 

El hombre, como peraonr.. con cualidades específicas y distintt 

vo.s, ha cr0ndo sus propias formas de vida, sus leyes, costumbres, 

sistemas, 2structu.r:it1 :r aún en la actualidad sus propias formas de 

destrucción. 

Pero esto, no es lo único que el hombre puede poseer como cu~ 

lidades, sino La p~opia vida y especialmente la libertad, son ese~ 

cia de su personalidad, la vida, porque cuando existe,~l puede ser 

capaz de desarrollarse y ser parte de una sooi~dad y la libertad, 

que es connatural, permite ese desarrollo de acuerdo a los princ~ 

pioa establecidos por 'l mismo y de acuerdo a su propio parecer.

Esta libertad, como lo ha registrado la historia, ha si&o l~ c~usa 

de hechos y batallas cruentas en pos de su obtencióu,es una de sus 

más altas conQuistaa y despu~s de la vida su máximo valor, 

Es, sin embargo indudable que ~eta no puede ser absoluta,pués 

el hombr' que vive en sociedad sa plimtea la problemática de 11on

v1vencia con sus semejantes, en la que no se permite que sobrepa

se loa interéaes de otro individuo, osto es, que frenta a la libo!:_ 

tad de un individuo, existe otro, con los mismos derechos, que m~ 

tivan que actúe libremente pero sin transgredir o lesionar la l~

beTtad o los derechos de otros, Se ea libre cuando se act~a de una 

u otra forma sin que existan más r~striccionee que las impuestas -

por la ley o la moral como elementos equilibradoree do las relaci~ 

nes humanas, 

De estas libertades encontramos las de orden individual, de 

pensamiento, de traslado, do comuniaación, de trabajo y de propi! 

dad entre otras y en forma muy principal el derecho a la propia -

~ereonalidad humana, en donde nosotros sitúamos como parte de 6s:~ 
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la función sexual de donde aurge la llamada l.ibertad su:ual. 

La libertad sexual, consiste según Antoliaei, "en la facultad 

que a cada uno compete (natura.unente dentro de los limites del d~ 

recho y do laa costumbre• sociales} de disponer del propio cuerpo 

para finea aexualea (l) y según Barrera Dominguez 11 &:1 el. derecho -

de la persona para disponer de su cuerpo en materia erótica como a 

bien tenga, y consecuentemente, para abstener.se de cumplir relaci~ 

nes seJCUales" (2) o como diria Manuel Cobo del Rosal "el derecho -

de toda persona a disponer d• au propio cuerpo libremente, cuando 

puede obrar con dicernimiento pleno" (3). 
Por lo tanto la libertad sexual será la di!!yuntiva peraonlill. 

do disponer del propio cuerpo para fines sexuales o abstenerse de 

ello, •in más restricciones que las que marque la ley. 

V. b) PORQUE SE PROTEGE LA. LIBERTAD SEXUAL. 

Ea •vidente que dentro de las libertadea de que goza el ser 

humano, et encuentran aquellaa que se refieren a aspectos b'9ico• 

en su vida, como lo ea la actividad aexual. Pero 6eta libertad, no 

es considerada por el derecho en su at1pecto positivo como lo aer!a 

el derecho a realizar o no un acto aexual, Bino en su a8"pecto neS!_ 

tivo en donde nadie puede ser obligado e. ello. 

,Ahora, la libert~d sexual, oreemos que ea un t6rmino gen6rieó 

en el que pueden Hr ineluidu cua.lidad11s intrinser1as de la pera2,_ 

na como pueden aer la castidad, honestidad o virginidadt ctue la -

(l) Anto1iae1, l'ranciaco. Manual de derecho penal. Tomo I. p~ 
te eepecial. Mil~::-n, Giuffre, l.958. p. 354. 

( 2) Barrera Domingu.ez, Humbe~;+.o. Deli toa sexuales. editorial. -
Temia Bogoti~ Bogo~•,1~~3. p.5B. 

(3) Dr. Cobo del Rosal, Manuel. Op. cit. P• 14. 
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cultura, lae cos"tuml:::e.;:., .'1:1! como los valoree morales personales 

y sociales le han atribuido relevante importancia, como acontece 

en nuestro país, en donde la virginidad es sumamente valorada,all!!, 

que las consecuP.nc'us psicol6r.icne de una violación suelen ser de 

mayor trascendencia en la vida personal. Sin embnreo se protege -

la libertad eexual como la mayoria de la doctrina y la ley lo han 

aceptado por ser, co~o dije antes, el derecho que tienen todoe a

que se respete su integridad corporal asi como su libertad de ele~ 

ción y en algunos casos de abstención de una actiVidad sexual en -

las que no existe restricción al respecto. 

De igual forma, se protege la libertad sexual porque ésta se 

refiere a una función importante y trascendental en el hombre, y

el exceso de comisión de delitos sexuales quebrantaria la estI"1,lc

tura social y familiar que de ella ee derivan. Asi como a nivel -

personal, ea parte d• las experiencias humanas que en un momento

dado pueden alt.erar 1 modificar la personalidad 1 crear conflictos 

sociales. Por lo que es importante que se regul.en las conductas s~ 

xuales negativas para evitar reacciones de carácter personal ante 

la sociedad y de la sociedad ante la ley, 

V.e) FACTORES SOCIALES EXTERNOS. 

Desde el inicio de la existencia del hombre, se ha podido o~ 

servar como éste se fué adaptando al medio geográfico como una fot 

ma de poder subsistir, 7 en la mayoría de los casos la situación -

geogriifica ha representado la mayor influencia para que ~e esta -

blezcan grupos con earacteristicas y costumbres determinadas o se 

fijen los par4metros generales que sirvan dt base para el desarr2_ 

llo de unn. estructura social. 

De alli que siempre ha existido una estrecha relación del hO!, 
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t.j~. 

bre 1 eu medio ambiente 1a eea &~te geogr4f'ieo o social. Con lo -

que se puede observar que en algunos caso• loa factores aon det•t 

minantes en la conducta del individuo, como los sociales, '1 otros 

inflU1en, podrifll!los decir, indirectamente como ea el caso de los -

factores geográficos a los que el hombre algunas veces ha podido 

modificar y adaptar a su condición humana. 

Dentro de loa factores sociales externos comprendemos el me• 

dio geográfico y uno de sua principales ~ementos como lo em el -

clima y consecuentemente las estaciones del af1o. 

Mucho se ha hablado, y lo~ estudios actuales.a.a! lo hlUl domo~ 

trado, que en cualquier e~oca, la situación geográfica de un pa!a, 

Ciudad O pueblo infiUfl!' enormemente en la COnl!ltituci6n de una 80-

Qiedad y 011 ba cualidades que la van a caracterizar. De tal 11uet, 

te se sabe, que as! como existen factores diferenciales propios de 

una región como pueden se~ la raza, el lensuaje o l!UI ooatW11bres, 

la delincuencia constitU1e otro factor illllportante. 

L& influencia del medio geográfico en la delincuencia puede

aer suceptible de ser observada, poll' lae earacteriaticu propias . 

que presenta cada región, aa! será fácil entender que por ejemplo 

en el mar es factible, como alglÚl ti~mpo eucedi6, que se desarro

lle la piratería; o en la tierra por la gran cantidad de cerros 

y montafl.as en un lugar determinado puede servir de guarida d11 b~ 

didoa. Esto solam6nte como muestra de las posibilidades qu• surgen 

para. el delincuente de aprovechar laa causas ecológicas. 

En cuan.to a los delitos sexuales, que es materia de estudio, 

existen much.e.a si tu.aciones geogré.i'icaa áptas para la reaJ.izadón 

d• ~atoa ilícitos, entre ellos las zonam despobladas 1 solitarias, 

o bien aquellas que son eumamente boscosas que illlpidán buena vis!_ 

bilidad 1 qua preeentan condiciones propicia.a de abandono •. ClaJro 

esti1 que 6sto no ea lo más importante que H preeonta -en relación 

con loa deli'tos seXtlaleo y el medio geográfico, sino que el clim! 
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es el factor que tiene eetrechn relgci6n con la psicologia del -

hombra y consecuentemente con sus conductna. 

Según la Ley Tármica de Quetelet, que nos explica la propor

cionalidad de efectuación de los delitos con el clima, "los deli

·tos contra las personas en su integridad fisioa aumentan en núme

ro según se aproximen al ecuador y viceversa; los delitos patrim~ 

niales aumentan en número proporcionalmente a su cercanía con loe 

polos" (4}. 

De esa forma la actividad sexual, se ve influenciada por la

cercan!a o J.,ejanía del mar, as! como por el clima cálido o calur~ . 
so del que siempre está acompafiado y que interviene "en el aumen-

to de producción de hormonas sexuales" (5) que provocan el deseo

genésico. 

Debido tambien al clbe ::· en la ciudad, las estaciones del !. 

ño en donde existe una gran afluencia calorífica son favorecedoras 

para el aumento en la ooraisi6n de delitos aexua.les,"pues se motiva 

una psiquis colectiva de erotismo y sensualidad y se intenaifican 

las energías y la sensibilidad" ( 6), 

Relativo a este tema los doctores Josá G6mez Robleda y Alfo~ 

so Quir6z Qu!:!.1'6n (7) realizar6n un estudio que arrojó las eiguie!!.. 

tea conclusioneet "los delitos sexuales tienen mayor auge dos ve

ces al afio, en Enero y de Julio a Septiembre,y son mínimos durante 

Marzo y Abril, y los ~ltimoa días de Octubre y primeros de NoviO!_ 

bre;oontin~a explicándonos que en el peri6do de JuJ.io a Septiembre 

he.y auge de delitos sexua.le¡i debido a la acci6n astron6mica de lo~ 

{'4} Martínez Roaro, Marcela, Op. cit. pág, 66, · 
(5) Mart!nez Roe.ro, Marcela. Op. cit. pág. 67. 
(6) Carrancá y Trujillo, Raúl. Principios de Sociología Criminal 

y de Derecho Penal. Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 
Socia.les. M&xioo, 1955· pág. 121. 

(7) Carrancá y Trujillo, Rai11. Principios de Sociología Crimiual 
y de Derecho Penal. pág. 125. 
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rayos eolares que caen perpendicularmente a la tierra, 1inti&ndose 

excesivo calor que estimula laa funcione• hormonales. 

A 6ata variante de aumento o disminución de delitos sexual.ea 

ae le han dado algunas explicaciones y a ellas se agI'"ga la de H! 

vellock Ellia (8) que opina que este hecho se debe posiblemente a 

la &poca de celo en el hombre, que se presenta en primavera y en 

otofio, 

Pero independientemente de que existán &pocas en las que ••

presenta el delito con mayor o menor intensidad creemos que en la 

ciudad aparece el problema porque además de loa ef ectoa del calor 

ya mencionados, "perturba el equilibrio fisiol6gico que provoca un 

grado mé.ximo de hiperestecia nerviosa e irascibilidad" (9), que dl 

cho en otrlUI palabras crea una exagerada sen1ibilidad nerviosa que 

·· ae ve fortalecida por la tensiones sociales a laa que esd. expue!. 

to el ser hWllBnO en su vida diaria, creando una fuerte tendencia

ª delinquir. 

En nuestro pa!s, tambien por efectos del calor 1 específica

mente por la variedad de clima.a "se origina una diveraificaci6n -

ps!quica 1 conaecuentemente cultural entre sus babita.ntee" (10), 

as! como por su altura ne provocan cambios de humor, pereza mu~c~ 

lar, debilidad, una respiración anormal, falta de iniciativa que 

hacen factible el consl1mo de ca!,, tabaco, pulque, cerveza o al· -

cohol (ll), generadores a au vez de una diversidad de delito~. 
Por otro lado y en forma. contraria, los climas frios producen· 

perturbaciones cerebrales 7 p$Íquicas, lo mismo que alucinaciones 

e impulsos bruacoa, que pueden ocacionar conducta.s criminales tDi-

(8) Martútez Roaro, Marcela. Op. cit. p. 68. 
(9) Carrancá y ~rujillo, Ral11. Op. eit, p. 121. 
(10) Eohánove Trujillo, Carlos A. Sociolog.{a Mexicana. Editor~ 

al Porrúa S.A. M'xico, 1973. p.27. 
(11) Guerrero, Julio. Citado por Oarranct 1 Trujillo. Op. cit. 

piig.120. 
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tre laa que com'1l:un~nte se encue~tran los delitos contra la propi! 

dad (12). 

El clima templado a diferencia de loa anteriores no ofreca -

ninguna variante, pu~a su influencia ea nula en la comisión de d!_ 

litoa. 

Para terminar agregaremos que ~stas condicione• climatol6gi

eas y geográficas, por lea que el hombre se ve influenciado no son 

determinantes en su personalidadt solamente a nuestro juicio pue

den provocar reacciones ~riminales, que no tiene que ser obligat~ 

rio que se presenten. Debido a eato, ios s!ntomas se pueden prese~ 

te.r en una 6poca y en un lugar determinado, y ser válidos, pero p~ 

dr!an aer in6cuos e inaplicable• en otros. 

V,d) FACTORES SOCIALES INTERNOS. 

Dentro del marco sociocultural en que continuamente se dese~ 

vuelve el hambre a trav6a de su Vida, existen multiplee 1 variados 

factores, aai como un sinn11mero de relaciones complejas que inte~ 

vienen en la formación de su personalidad. 

En este medio de relación del hombre con el hombre existen -

cauaas ambientales favorecedoras de una personalidad antiaocial,

de~·'liada o criminal, de las que la Procuraduria de Orient~ción y 

Apoyo a la juventud en un documento intitulado "La delincuencia -

Juvenil" (13) ha desarrollado y especificado las siguientes: Deei~ 

tegraci6n familiar, situaciones de margina1idad, ooiocidad, baja o 

nula instrucción escolar, trabajo excesivo, influencia de'compafl.~ 

(12) Carranc4 y ~rujillo, Radl. Op. cit. p. 121 1 Mareela Martl 
nez Roaro. Op. cit. pág. 68. 

(13) Revista Solidaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
nW!l. 12. M&xico, Julio de 1964. comentario a cargo de Tomás 
Ram!rez Ram!rez. 
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roe o amigoe, problemae habi tacion1~"!..es, educación errónea de los 

padres, frustraciones escolares, r• :~dtlneja fuera del hogar pate!:_ 

no, impacto de loa medios de comuni~°-ei6n,auaencia de actividade• 

r•creativaa 1 deportivrus en el tieml'O libre,inmadur•z 1 problemas 

legales, fa.l.ta de recurso• legaleg, falta de recurso• 1con6micoa, 

aumento de los centroz de ~~cio, 1 por nuestra parte agregamos la 

fal.ta de afect~vidad emocional pel'lllanente 1 eotable en SUll rela -

cionea, que es lo méa importante para su esencia. 

De ~•ta panvr~ica de elementos o situaciones que provocan • 

la g&neaia del delito, habluremos un poco de loa que considerait11~ 

principale•, aunque no dejan de serlo todos. 

LA FAI4ILIA. 

La familia es generalmente un núcleo homog6neo 1 compacto de 

relaciones estrechas y definidas, con rolee de comportamiento de

terminado•, legal o ilegalmente constituido. Se considera uno de 

loa grupoe sociales con caracteriaticas propias que lo sitúan de~ 

tro de un ámbito sociocultural y económico que contribuye profun

ddlllente a la foI'l!laci6n de una conducta delictiva 1 IUltiaocial me,.. 

nifeetada por algdn miembro del grupo (14). 

Com\inmente se en"clentra constituido por el padre, la madre j" 

los hijo•, poro oopec!ficamente en nuestro pais, habitan como mi

embros de olla algunos familiares maternos o paterno• que ee agI'! 

gan al niicleo, o aihl d¡1 ser de la familia, lo que le dan aWi má.9 

ce.racterlsticlllll c¡¡,;;¡~c:!.eJ.et1 al grupo (15). 

(1.4) Para su ampliación sobre el tema consultar a March1ori Hilda. 
El eatudio del delincuente. Editorial Porrd.a S.A. Hbico, 
1982. pág. 35, 

(15) Ver Carrancá 1 Tru;Jillo, Raúl. Principios d& So.ciología Cri 
miDal y de Derecho Penal.. Escuela Nacional de Ciencia. Pen! 
le•. M'xico, 1955. pág. lOJ, 
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No hay nada mán importante durante toda la vida del individuo 

como la.familia, porque en ella no oo1amente ee realizan funcione• 

de reproduccidn y submietencia que lo definen, sino que se cimen

tan los elementoo centrales de eu per:ionalidad y se prepara au a

.daptación al medio social. Los factore~ familiares aon a la voz -

la conjugación de varios elementos que eetructurén 1 dan vida a -

las bas111 de la flil.lllilia. 

Dentro de 6stoa elementos sin lugar a duda el más importante 

1 trascendenta1 en la personalidad del individuo, ea el ambiente 

afectivo en al que ee encuentre que ee inicia en las etapa.e tempr! 

n11B del embarazo y haat~ alrededor de 101 siete af!.oa cuando aegdn 

Solia Quir6ga (16) se puede tranaf ormar una personalidad o influir 

con el tiempo de manera determinante. Lrus relaciones entre los p~ 

dres, de padres a hijos, la personalidad de ellos, su forma de edJ!. 

cr.r a los hijos, ·au propia educación, su capacidad para resolver

problemae, eon detalles importantes que mantienen la unión fami -

liar y eatrechá.n 8Ufl lazos afectivos, ademáa de que, como a:1egura 

Ralph L!nt6n na trav~a de un íntimo y continuo contt"c·to entro e -

lloa se implantan· sus Bistemaa genera:les de conducta" (17). 

Es de m&ncionar que lllfl conducto~ básicas del individuo son 

precisamente adquiridrui y aprendidas dentr~ de la f.amilia, que ae 

convierte en el medio que vincula al niño, adolecente o adulto con 

un 8;rupo oocial máa grande 1 en donde se realiza ln trasmiai6n de 

valores 1 conductae eocioculturales, que van ajustando ou persOJl!. 

lidad a los patrones de convivencia social, de lo que s0 parte P!. 

ra que el individu~ se adapte a su medio complementándose con laa 

característica.e personales de cads uno como nel carácter, temper!. 

(16) Ver Solis ·QUir6ga, Hector. Sociología Crilllinal, Segunda. !. 
dicidn. Editorial l'orrda. S.A. lt~xico, 1977 p. 50. 

{17) L!nton, Ralph. Cultura 1 Personal.idad. Breviario•. Pondo 
de Oul.tura. Económica. IUixico, 1971. p6.g. 150. 

- 79 -



mento, inteligencia, capacidad, estudio, capacidad de adaptación, 

herencia, inatinton o emociones personales" (18), 

Por su parte, para Clyde Kluckhohr., loe cuidados o.ue se pro

porcionen ~l ir.dividuo desde ln infc.ncia tiene doble importnneia, 

"la primera, porque le es 11til para ayudar al nii'lo a 1esan·olla:..~

habilidade~ ~lementalea que le seri.\n provechosas cuando se termi

ne s~ dependencia del hogar y segundo, es especialmente 11til para 

que el nifto guarde aptitudes positivas hacia los padres y los de-

111~a"(l9} con lo que se confir:ia que existe una' estrecha relación

cntre la personalidad de loe padres y el comportamiento posterior 

del individuo, 

Por otro lado, el medio fll.llliliar como todos loe grupos, est~ 

integrado por una serie de obligaciones y derechos que marcan la 

conducta que se espera de cada uno, afirmando de este modo las -

pautas de comporte.miento que le ayudart\n a su integracidn al ~edio 

social y que hace necesario y trnocendental que el hogar se esta

blezca de una manera permanente y estable econ6mica, social y em~ 

tivamente 1 para que el individuo se desarrolle dentro de lae mej~ 

res condiciones ambientales familiares, as! como de que existan ~ 

nas relaciones estrechas y definidas, en donde cada uno desemperle 

adecuadamente el papel que le corres~onde, 

Sin ecbargo, parece que la importancia que reviste el nucleo 

familiar en la formación de la personalidad, se asentúa notoria -

mente cuando se.intensifica el vínculo con el medio social y el -

individuo se hace parte dt ál, En estas condiciones todo lo aprea 

dido dentro del hogar como lae costumbres, las conductas y los 

valores 'serán la base de la que parta para que continúe con su d~ 

(lb) Solía Quiróga, Hector. Sociolog:(a Criminal. pág. 86, 
(19)' 10.uckhohn, Olyde, Antropología. 3reviarios, Pondo de -

Cultura Econdmica, K~xico, 1977. Ba. impresi6~. p. 231. 

- 80 -



•arrollo aooial1 prolongando la adquisición de conocimientoa o CO!!!, 

plementendo lo• ya aprendidos, formando como afirma Do Moragas (20) 

"en procesos lento11 o rá.pidoe la maduración de las distintas rea

puestae p~iquicas que le conciernen esp~cia.li¡¡ente al hombre, como 

·el lenguaje, .el conocimiento" y nosotros creemoa que tambien la r! 

solución de eua probleru&&·. 

A. esto, debemos agregar algo que ee importante mencionar Pºt 
que es certero como lo afirma Jos~ Almaraz !'la vida humana es •Vi 
dentemente paicológica y parece que no tiene más fin que adquirir 

conocimieatoa" (21), conocimientos que pueden ser conveniente• o

inoonveninetea,. con mayor o menor intell8idad y especialmente con

mayor o menor trascendencia en la formación personal, como e1 el 

caeo de los que se provocan por la disgregación familiar. 

La di3gregaci6n familiar.es una. situación de~favorecedora en 

todos sentidos para la formación del individuo y una de lae aitll!, 

cione1 por las que se crea, es porque frecuentemente la gente que 

forma una pareáa o un matrimonio no acepta que de la estabilidad 

y seguridad conque se manejen sus relaciones dentro del hogar, d! 

penden lae alteraciones de conducta de loa hijos. Además de qua ao 

puede preP.cntar por separación, divorcio, o muerte de alguno de 

los padres y en otros muchos casos la ausencia del padre ea moral, 

más que f!eica y el acercamiento con los hijo~ de cua1qu1er forma 

es nulo. 

A: eu vez, las consecuenoiEll!I son muchas y a veces inmediato.a-' 

y suceptibles de verificarse a cada momento y a cualquier nivel s~ 

c1a1, como uno de loe males actuBl.ee, pero otros aon a largo plazo 

como las consecuencias ps1ool6gicas quo se derivan de una disgre~ 

( 20) 

(21) 

De.Moragas, J. Psicolofía del nifio 1 del adolescente. Edit~ 
riaJ. Labor. S.A. Be.rcelona, Madrid. M~xico,1965. p. 66. 
Alm.araz H. Joa6. El delincuente, Libreria de Manuel Po -
rÑa S.A. s.f'.e. MlxicQ.. pág. :t9 • 
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ci6n famil:l!U", Pero l!l resultado eomWi de ello, lo e• el abandono. 

Las causan del abandono pueden 11er muchae 1 cada. tipo ugi1n

Solia Quir6ga ( 23) puede tene1· aus propias cauaalidade11, 11111 con

secuencias parecen las mismas sola:nente que adaptada3 a cada per

.aonalidad y situación en que se presenten, Sin dejar de ser algo

trascendental en el individuo, pu6a han dicho los psicólogos y los 

soci6loB:oa que la vulnerabilidad psíquica del individuo, eapeci~ 

mente de'l nifio, ae determina sin duda por su capacidad para asim~ _ 

. lar las agresiones oxternas, especialmente las afeotiYas 1 que en 

este caso no1 solamente har.en que 61 se sienta agredido o aban.don!_ 

do física y moraliÜente sino que pierde, como expresa De Moraga.a -

(24) el objeto de identificación con el padre o la madre 1 crea -

sentimientos de frustración, desenga.flo y resentimiento como sucede 

tambien con 101 adultoa, coadyuvada por una gran inestabilidad em~ 

cional y la necesidad constante de un apoyo moral y eeon6m.ico co!!_ 

s.eouentemente, 

De este hecho muy com\Úl en nuestra sociedad, crea situaciones 

a las que con mayor frecuencia se ha enfrentado la mujer 1 la han 

colocado en la disyunt~va y la responsabilidad de combinar trabajo 

con cuidado 'l educaci6n a los hijos, 1ue difícilmente cumple. Ad!. 

má.m de que entre otras cosas debe soportar la carga que significa 

una familia, afrontar las consecuencias personales que lo acarrea 

la disgregación y tratar de mantener un hogar organizado con la ~ 

gilancia debida a 1011 hijos, 

Incluso debido a elli,,p, se ha llegado a la coneluei6n de que 

como no existo una adecuada formación y trasmiaión de conductas y 

valores personales y sociales, se aumenten como inquiere Solie Qu!. 
róga "lBJI posibilidaden de adquirir vicios y conductas delictive.11~ 

( 25), Sin embargo la culpa parece no aer solamente do una parte -

(23) Op. cit. pág, 164, 
(24) De Moragas J,. Paieologia del nifl'.o y del adolescente. P• 44. 
(25) Op. cit. pág.50, 
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que en este caso os quien se hace cargo de loa hijos, sino de qut 

en los abandona, de la irresponsabilidad paterna que aumenta laa

disgregacionea fü.:!lilinz•1rn, crea una diversidad cada dia mayor de

conductas antieoci"-1ea, es c~usa de que existan nifios abandonados, 

enviciandose o deJ.i:iquiendo, trabajando desd~ pequeños o ser presa 

de la.e malversacion~s de loe adultos. 

Todo esto, de ninguna manera nos lleva a afirmar que todos -

los hogares en donde exista disgregación familiar deban ser igua

les y con los mismos problemas, porque creemos que existen algunos 

que se han adaptado a la falta 
0

de cualquiera de los padres ~ ser

organizados, a diferencia tambien, de las f!!lllilias completas en -

donde a los hijos más que física son abandonados moralmente y se~ 

- traten de suplir la carencia de a!ecto y carifio con cosas materi~ 

les, 

LA ECONOMIA 

El factor económico a nuestro parecer abarca dos importantée 

aspectos en la Vida del hombre, el primero ee aquel en al que in

terviene para satisfacer sus necesidades bésicas de alimentaci6n

veatido y sustento y tl segundo cuando le proporciona loe bienes

materialee que van a completar lo que necesita para Vivir. 

Generalmente está vinc~ado con el trabajo más o menos esta

ble que tenga el que haga las veces de sost~n económico y tiene -

relación directa con la capacidad que se adquiere en base a ello

para solventar .i~s ·neceaidades, en otras palabras, sus gastos. Es 

tán importante como los otros, porque se desprenden circunstancias 

y hechos difíciles que provocan cambios de personalidad y de ca:rá~ 

ter como el mismo Erick Prom asienta en su libro sobre "Etica y -

Peicoanilisis, cuando dice, la variedad de caractéree lndividuale:!_ 
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ae debe entre otras coeas a laa diferencias materialea" (26), que 

se logran por la capacidad económica de cada familia. 

Cuando no se tiene una situación económicá favorable es fre

cuente que se llegue a todo tipo de privaciones que con el tiempo 

llevan a la frustración de anhelos 1 wnbicioneo entre otra.a cosas, 

En las situaciones más difíciles, las familias no cuentan ni con 

lo neceeario para comer, con lo que se orilla fácilmente a delin

quir. 

La pobreza, que par~ algunoe es consecuencia de reveses de -

fo1>tuna, desempleo, falta de preparación entre otros, origina un

choque emocional entre lo que desea 1 se necesita 1 las poaibili

dades de poder obtenerlo. Aunque el hombre J:lO solamente requiere

de aquello que le es elemental o necesario sino tambien de otro t~ 

po de satisfacciones, principalmente de carácter personal y cuando 

esto no se satisface porque personalmente o la familia no está en 

condiciones de :proporcionar otro tipo de satisfacciones o no las -

suple, dice Clyde K. (27) el individuo crea una forma especial de 

adaptación a las circunstancias, llegando a proyectar como vari~ 

te de su personalidad "la mentira, el robo, el engaño, la descon

fianza, la seneibilidad excesiv&, la suspicacia y diversos grados 

de enti"ega desafia1'.te a actividades prohi bida.s", que frecuenteme~ 

te son ~a base de la formación de una personalidad deeviada al d~ 

lito. 

En otros casos el factor económico ha influenciado tanto, que 

su aspecto negativo ha provocado las disgregaciones familiares, d~ 

bido entr8 otras cosas a la escasee de bienes elementales y mate

riales que imposibilitan a la flllllilia a desarrollarse plenamente, 

(26) From, Erick. Etica 1 Psicoanálisis. Breviarios. Pondo de 
Cultura Económica. M6Jtico, 1973. pág. 74. · 

(27) KJ.u4khohtl, Clyde. Antropología. pág. 232. 
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orillando a involucrar a loe hijos pequefios en el mercado de trab! 

jo, con.las consabidas alteraciones en su desarrollo. Con reepecto 

a esto 11l.timo, no dejwnos de pensar que ea una situación problem~ 

tica, porque existe pnra algunos la necesidad de ello pero igual

·mente crea to: J tipo de oportunidades en donde se aprenden co11u

fuera de. la guia de los padrea, formándose conductas poco favora

ble• y con el tiempo la falta de preparación e~ determinante para 

su personalidad. 

La otra faceta de este factor •• aquella que como d1jimoa va 

a proporcionar las cosas materiales, como la caea, au t1J111año, aus 

condiciones y loa servicios conque cuente, En este punto, se ha -

dicho que el napecto de la casa ea importante para que de 'l depe!! 

da el que sus miembros quieran o no permanecer mayor tiempo dentro 

del mi~~o, as1 como de que cuente con una distribución idónea para 

lu t&reaa propias do cada 1.mo, 

P6~o por el contrario, cu11ndo l~ condicionen física!I no son 

laa alem•ntales, la presencia f!sir.a d•l hogar es malo, se divera!_ 

fic&.n la.e conducta.e y en casos mu¡ g~neralizados y frecuentes se -

da una de las peorv~ coAsecuenciaa d~ este facto~, como lo es el

hacinemiento y ligaQ9.ltlente la promiscuidad. 

El hacinamiento, es otro hech~ important~ que puede propiciar 

el d111lito entre los miembros de un n11cleo femil:l.ar, Se presenta -

cuando en cuartos o Viviendam reducidas Viven un n11mero co1U1ider!. 

ble de pereonas o un n11mero ma~or para el que fue~ón creadas. Son· 

'condiciones materiales que han llegado a crear una particular su!!_ 

cultura con patrones de ·compotamiento diferentes, en donde ee co!. 

parten todo tipo de experiencirui o eituacione• omoroea.s o belico

aae de todos loa familiares y en donde los nifioa se percaten y a

prenden en fol"J.\a precoz e inadecuada para eu edad, lo relacionado 

con el sexo, Que conlleva un deear:rollo pPicooexual anormal. 

E• UJl problema que st h& vuelto parte de la vida de lu lla-
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madas zonas mnrginndas, barrios o colonias pobres, que cuenten con 

poco espacio y falta de privacidad y son parte de lne costumbres

con las que ae identifican según afirma Solis Ouiróga (26) y que 

dificultan enormemente la convivencia social. 

LA EDUCACION, 

Fuera del contexto familiar, existen otros factores identifh 

cablemente determinantes, que le brindan otro tipo de conocimien

tos y entre los que se encuentra ln educación, 

La educación, que se¡¡'.11n el maestro Francisco Larroyo (29) co~ 

siste ."en un proceso por .obra del cual las generaciones j6venoa -

van adquiriendo los usos y costumbres, las prácticas y habito~, -

las ideas y cienciRc, en una palabra, la forma de vida do las gen~ 

racione• adl.lltas", es la base y el complemento de la personalidad, 

por cuanto puede ser instrumento de mejorruniento del individuo y -
naturalmente del medio social. 

Para Clyde K. (30) con el que. nosotros concordamos, existen -

dos claees de oducac::.ón, que se complementan una a otra y 3e i:UPB.!:, 

ten en distintos puntos, la primera es adquiridn dentro del hogar 

y la segunda por tradición es impartida en la escuela y Clyde la -

llama educación t6cnica. 

La primera de estas, ~eneralmente es aprendida de los padres 

y se refiere las m~s de las veces n los pntrones sociales de com

portamiento y la segunda, ~odriamos afi!'ll\ar que es la ca~acidad -

adquirida por el aprMdizaje, que culmina en ocaciones en una ca

rrera profesional o W1 nivel escolar aceptable. La importancia que 

(2&) 
(29) 

(30) 

Op. cit. págs, 140 a 143• 
Sol!a Luna, Benito. El hombre 'I la sociedad, A8a edición. 
Editorial Herrero, S.A. Mb:ico, 1972 •• pág. 51. 
Op. cit. pág, 234. 
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reviste la educación en el ser humano, se afirma cuando el indivi 

duo cuenta con un criterio más amplio, tiene unn visión más clara 

de lo que puede acontecer a su alrededor y resuelve con mayor fa

cilidad sus problemas. 

De este modo, como ae ha visto, la mayoría de las conductas

que reuliza el hombre son aprendidas adquirida~~ J g.iiádas por la 

educación, por lo qu~ no solamente debe ser cualidad de unos CUa;!, 

tos sino de todos, especial.ciente de los padres, que les pe:rmita -

como asegura Ronald ~red~an (31) colocar a la frunilia en contex -

tos sociales que la favores can en todos aspectos y con "las posi b!_ 

lidades de adquirir una extensión más amplia de inter~ses y activ!_ 

dades con ~xi to". 

Pero la aiiquisici6n de conocimientos no siempre es la que se 

espera sea provechosa para el individuo, sino que para algunos e~ 

tos los han preparado para la delincuencia. Solio Quiróga (32) di 

ce al respecto que un delincuente puede prepararse para cualquier 

actividad delictiva, en donde desarrolle lo hasta entonces conoct 

do, 

En ca:ios contrarios, ·la falta de educación origina la pobre

za, analfabetismo, desintegración familiar, escasea de paternida~ 

responsable, pérdida de costumbres, tradiciones y valores, inso -

lencia pnra realizar cualquier clase de trabajo que permita pla -

near la vida, los delitos y en forma trascendental a nuestro jui

cio causa la degrndaci6n social. entre otros que conferimos. 

Cabe agregar, que la influencia de los factores familiares -

debe ser lo suficientemente fuerte para que logre controlar guiat 

(31) Freed:Dan, Ronald. Kingsley Davis 
sociológicos de la fecundidad. 
Demografía, Naciones Unidas. 
gio de M~xico, 1967. pág. 65. 

(32) Op, eit. pág. 152. 
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1 educar Pl. individuo, de lo contrario, la actiVidaJ educacional -

•e verá distorcionada llegando a ser negativa cuando con verdadero 

acierto refiero Solis Quir6ga (33) "ea la vida práctica la que ha 

ce sua funcione•"• 

Por lo tanto aceptamos como verdadero lo que dice Clyde K. -

"la personalidad ea en gran parte producto de la educación" (34), 

Por otra parte 1 relacionado con la educación y el tema mat! 

ria de estudio, que 1s la violación, ea necesario reafirmar que -

eapecialmente en nuestro pa!s no existe una educación sexual a -

ningún nivel escolar, que permita a los jóvenes, hombres y mujeres 

el conocimiento de una actividad importante dentro de sus funcio -

nes como ser humano. La mayoría de laa veces eato ha provocado que 

ae realicen conocimientos prácticos prematU:"oa principalmente por 

parte del hombre, que en ciertas condicione• no llegan a concret!_ 

zar una buena disposición sexual, no satisfacen y crean una defi -

ciente vida sexual, Por parte de las mujeres, de acuerdo a lo tr!!:. 

dicionalmente establecido para ella se ha aceptado que conozca lo 

relacionado con el sexo hasta que contrae matrimonio, lo que le -

ha reprimido la posibilidad de eu conocimiento antes do que esto 

suceda, aunque esto se ha ido modificando. 

Lamentablemente este tipo de conocimientos siguen siendo en

la mayoría de laa personas y hSJSta nuestros días, una conducta a

prendida fuera dtl hogar y de la eacuela que ha originado para a!, 

gunos una falsa y precoz apreciación sobre el sexo, la sexualidad 

y consecuentemente su uso, con lo que no se ha permitido un desa.-: 

rrollo amplio y pleno de las facultadea sexucl.ea de que goza el -

ser humano "sobre las bases de libertad, respeto y responsabilidad 

eomo ha expuesto Mareela Martínez R. (35) y que conlleva necesari! 

{33) Op. oit. pig, 151. 
(34) Op. •it. pág. 221. 
(35) Kart!nez Roaro, Uo.rcela. Delito• Sexuales. · 2a edición, p.96 

- 88 -



mente el conocimiento de tan extraordinaria cualidad hwqena. 

Creemos sin embargo, que la educación sexual debe seguir de

rri vando barreras morales sociales para su impartici6n, que ha st 

do el problema al que fundamentalmente se ha enfrentado. Porque -

.considera.moa que es un conocimiento que debería ear obligatorio -

te6rics.mente para todos, a cualquier clase,en cualquier medio, que 

Clucho ayudaría en m.iestras circunstancias y en nuestro país al d! 

sarrollo de una actividad sexual satisfactoria, en donde partici

pen en iguales posibilidades hombrea y mujeres y porque adecás se~ 

timos eomo Mlp'cela Martinez R. (36) que "la relación entre la ed~ 

caci6n sexual y et derecho radica en que 6sta contribuye en gran

parte a la diaminuci6n de delitos sexuales", 

LOS MEDIOS DE COMtlNICACION. 

En la vida moderna, los medios de comunicación aon instrume~ 

toe que proporcionan gran cantidad de conocimientos al individuo. 

Algunos de ellos, como la televisión, el radio, las revistas y 1os 

periódicos,han influido notablemente 
1
en la personalidad,las condu~ 

• ji 
tas social~s, los valores y las opiniones y por ende puede trans -

formar la vid~ social, familiar, los patrones de compoX"tamiento de 

una sociedad·, así como la educación de loa nifi.oo, jóvenes y adul.

toa. 

De Moragas (37) ha opinado al respecto, que los medios de C2. 
municaci6n pueden presentar un mundo desvirtuado al que se vive -

mostrando "realidades falsas y perturbadoras" que favorecen condu~ 

tas desviadas o e.quivocadas y con la. que 11 llegan a identificar 

fAcilm.ente aquellos qde los ven o loe eecuchan. En especial, el 1!, 

(36) op. cit. piig. 95, 
(37) Op. cit. pág. 217. 
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pacto de la televiaión y de lae revistas cuando tratan temaa poco 

positivoa para la moral 1 las re~ccione1 fisiológicas del indivi

, .duo como lo es la pronografia. 

Lizandro Martinez (38) asegura que la pornografia "se ·convier_ 

te en fuente de autoexitaci6n de funestas consecuencia~ fisioló~ 

cas", con lo que se deduce que una de las causas que generan la -

comisión de delitos sexuale• podría aer la ex:i.stencia de distrib~ 

ci6n sin control de este tipo de temas, ya sea por medio de revi!_ 

tas o algunas ocaciones ~or medio de la televisión. 

Como todos sabemos, estos medios de comunicación, como la t~ 

levisión, las revistas, el radio o los pri6dicos, son medios que

están al alcance de cualquier gente y de cualquier criterio, que

mal encausados pueden provocar variacione1 o alterar. en forma.ne

¡ativa sus conceptos o su vida. 

No obstante, dentro d' la.diveraidad de temas que se tratan, 

existen aquellos que _pueden ser favorables o ampliar el conoci -

mi1nto de la gente y aumentar su cultura o silllpl.emente divertir. 

Aunque en orden a la delincuencia, piensa Solis Quir6ga (39) que 

"el tel~fono, el radio, el tol,grafo, el radar, la ielevisi6n y el 

cine han establecido un contacto negativo de culturas", que acept! 

mos como válido cuando se aprende lo hasta entonces desconocido y 

se pone en práctica a favor de la delincuencia, con lo que no sol! 

mente resultaría perjudicial pa?'a el individuo sino pars ia misma 

1ocúedad. 

A nuestro ju.ieio, los medio• <te ~omunicación han aUJllenta.do •l 

conocimiento de la gente y ha deec•,bi~rto nuevos horizontcfl' para

&sta, 'f en el caao de la· televisillr~ p,11ede ser hMt!.". educativa, pi-s_ 

(38) ?llartiner; z. T...inendro. 
ci6n. !di torial ~eílli:a 

(39) Op. ci,, P'&• 245. 

D1recho ·Penal Sexual. S11g1.1nda edi
Bogotá, 1977. pilg. 62. 
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por~iona.r variedad de conocimientos a personas que nunca han ten!_ 

do la oportunidad de estudiar o viajar y crear una interre¡ación

de culturas sin importar la aiutancia, pero en sentido negativo,

pueden destruir, manipular o convertir a las sociedades en socied! 

des aaterialistas con puntos desvirtuados sobre la violencia, el -

sexo, la moral o los val(lree sociales, necesarios y sum&1en·te im• ,, 
portan.tes pnra la convivencia en sociedad. 

EL MEDIO SOCIAL EN GENERAL, 

Fuera del núcleo familiar, uno de loa elementos que van a tt 

ner mnyor injerencia sobre su personalidad, lo ea sin duda el me

dio social en el que se desenvuelve. 

El ambiente social, tiene una si@nificación definitiva en el 

individuo, porqua despu6s de que termina su dependencia del hogar 

y de los padree, ~ste significa el medio en el, que conatántemente 

viva, se nutra de experiencias, se relacione y en una palabra se 

desarrolle. Constituye ademáa un todo, en donde loa parques, laa

casas, loa centros de diversión, el aspecto fieico del lugar se \! 

nifican para darle cierta particularidad a su personalidad, a su

familia 'l en general al barrio, la colonia, la ciudad o el pP~a al 

que pertenezéa. 

Ea un factor, en donde las situaciones van a idontificar a -

aua miembros, en SllS modos de vida, costumbres, necesidades, amb1 

cionea, frustraciones, deseos, problemas.y todo aquello que lera 

doa, j)IU'a dule peculiaridad al individuo o a los grupos 'l que •!. 

gi1n Sol!e Quir6gn (40) "eon eet!mulos a loa que va a reaccionar 7 

Vf.'l'. o. cambiar en extenai6n e inte1111id11.d" de acuerdo con el lugar 

en que viva. 
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En razón a ello, el ambiente social puede ser diferente para 

cada individuo, porque cada lugar ee compone de diferentes y dis

tintas cosao materiales, as1 como de sentimientos e ideas que son 

efecto entre otraa cosas de la situación económica de las familiaJ1, 

.De nh!,que uno de los medioe que favorecen lea conductas delicti-

vas o antisociales son precisamente aquellos que tienen la peculi~ 

rided de contar con familias de pocos recursoa,rodeadas de centroe 

de vicio, pocas escuelas, promiscuidad, hacinamiento, malae condt 

cionee materiales, la vida es adversa y se aceptan con indiferen

cia el alcoh~liemo, la drogadicción, la prostitución y la delin -

cuencia entre otr~ cosas y en vez de que sea un ambiente favora• 

ble para el desarrollo fisioo y mental de quienes componen el me

dio, se convierte en un lugar de relaciones hostÍlee, difícil, de 

sagradable y peligroso para todos. 

En estos medios, que son propicios para que se reunan todos

los elementos que hemos venido analizando, en forma negativa como 

la desintegración familiar, la falta de recursos econOmicoa, la -

falta de educaci6n, etc. propician demás el acercamiento de niftoa 

.Y jóvenes con loa mismos problema&, en grupos fuertemente unidos 

con tendenci~s a adoptar aptitudes ~· rechazo hacia la sociedad o 

practicar actividades propias·de la delincuencia acompañadas casi 

siempre de vicios, 

Todo eoto, ea muy problemático por el gran nmnero de gente -

con serios conflicto• personales que ae congrega en ellos y ea d~ 

blemente importante, cuando, como se sabe, gr¡ui parte de las apt!_ 

tudts y actitudes que manifiesta el individuo son adquiridas por

imitaci6n o porque el indiViduo se cont~gia de ellas, dando por -

resultado que el eomportamiento del indiViduo no es m~a que el r!. 

fltjo de lo que vive en su medio, 

Segó.n los estudios de la personalidad en la cultura de Olyde 

K., rat1fican lo anteriormente dicho cuando asegura que "el indi-
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viduo deriva la mayor parte de su visión mental de loa modoa de Vi 
da de eu medio ambi~nte" (41) y en especial los niños y loe jove

nes que tienen mayor facilidad pnra ello, lo que hace inadecuado

estos medios, en donde loo malos ejemploe abundan y.las oportunid! 

des para llevnrlos a la práctica eon mayores. 

Pero, no se pueden considerar eate tipo de lugares coIDO los 

linicoe propicios para el delito, sino que la delincuencia es algo 

que se puede presentar en cualquier país, en cualquier medio, en -

cualquier clase social y nlin en aquellas situaciones que son fav~ 

r~bles, el medio de vida es más elevado y las perspectivas que ti~ 

ne la gente son mucho más amplias. 

Y para resumir lo que acaba:nos de ver, diremos que dependie~ 

do de las caracteriaticas personales del individuo, como su cará~ 

ter, temperamento, herencia, facilidad de aüaptaci6n a cualquier -

circunstancia, et. es como van a influir loa medios sociales intet 

nos. Por lo que se torna dificil de apreciar y un poco a priori st 

ñalar el grado de intensidad en el que pueda influir uno u otro ~ 

lemento, sin conocer más a fondo y en cada caso concreto lo q~e ha 

representado la presencia del medio social o familiar, conjunta 

mente con todo aquello que coadyuva a la formación de su personal~ 

dad, en la vida de cada uno. 

En la génesis de la delincuencia, la combinación medio ambie~ 

te - hombre, es lo Wiico que se puede considerar como la causa di~ 

recta de ello, sin que exista la posibilidad de no ser asi, 

(41) Op. cit. pág, 217. 
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V.d.l) PSICOLOGIA DEL SUJETO ACTIVO. 

Por lo que acabamoB de ver, la personalidad del indiv1duo,ae 

debe, entre otras cosas, a la interacción de los elementos que lo 

rodean durante su vida, que hacen que la personalidad 1ea tan va

riable, como variable ea el medio ambiente en que cada individuo

realiza sus !unciones habitualea. 

Esta particularidad del individuo, es una característica del 

ser humano que lo hace diferente entre s!, porque cada uno asimi

la de diferente forma sus experiencias 1 las pone en práctica del 

mismo modo. Esto, ha originado que cada quien realice actividades 

que vayan de acuerdo con sus actitudes, aptitudes, educación, me

dio ambiente y en resumidas cuentas con su personalidad. 

A ello las conductas delictivas no han escapado, porque lo -

mismo que otras conductas, el comportamiento nos revela la perso

nalidad del delincuente, la expresión de la vivencia de una real~ 

dad pasada o presente o las aptitudea y actitudes desarrolladas -

por el individuo a través de ~u relación ambiental 1 cada delito

ª la vez, requiere para su comisión de ciertas actitudes que repr!_ 

sentan en algunos habilidad, facilidad o aptitud idónea para estas 

conduct u. 
De esto, hay quien asegura eomo la psicóloga Hilda Marchiori 

(42) que la c.onducta delictiva "es una forma de organizar sus ex

periencias y mantener el equilibrio". Y al decir de ~alph L!nton

( 43) 1 en forma general, sin referirse eapecificamente a las con

ductas delictivas, nos dice que la personalidad "•• una con!igu.r! 

ci6n de reepuestaa que el individuo ha creado como resultado de -

(42) Marchiori, Hilda. Psicología Criminal. 
Editorial PoX'l'\1& S.A. !&xico, 1980. 

(43) Línton, Ralph. Cultura y peraonalidad. 
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sus experiencias", que nos mantiene en la opinión, de que una per, 

sone.lidad nunca ea igual a otra y en consecuencia, de que no exi! 

te un tipo especifico de delincuente, sino que existe un común d~ 

nominador, que puede aplicarse a las milltiples ramificaci6nes de

J..a conducta. 

Psicológicamente, las reacciones del individuo se deben a la 

acción que determinados estimuloe provocan en el organismo y estos 

generalmente se encuentran ligados a necesidades fisiológicas como 

por ejemplo el hambre o la apetencia sexual. Es por eso, que cu~ 

do aumenta el grado de necesidad, se provoca una acción a trav6s 

de la cual el individuo se libera de la tensión desagradable, que 

se crea por el cmnulo de necesidades. 

En base a ello, nos es fácil entender y explicar, que una de 

las causas que pueden provocar los delitos sexuales, ea entre o~ 

tras, una necesidad fisiológica que puede convertirse en enferme

dad. En torno a esto, S"igmund Freud (44) expone en una de sus te2_ 

riaa que cuando el individuo se enfrenta a una necesidad fisioló

gica superior a la normal y por otro lado a las barreras morales

persone.les y sociales, inhibiciones y otro tipo de consideraciones, 

entre ellas las familiares, el individuo se vuelve hiat~rico y con 

tendencia a las perversiones sexuales que revelan una represión -

sexual, 

Sin embar;go, de acuerdo ccn loa estudios prácticados por la

psic6loga Hilda Marchiori en delincuentes sexuales (45), la pato-· 

log!a existencial., no .es el efecto inmediato a una circunstancia-

(44) Preud, Sigmund. Obras completas. Tomo II, capitulo XXVI
Trea ensayos para una teor!a sexual. Tercera edición. Trad. 
Luis L6pez Ballesteros. E~itorial. Nueva Madrid. Espafla, -
197'3· plig. 1189. 

(45) Harchiori, Hilda, E1 estudio del delincuente. Editorial 
Porrl1& S.A. M~xico, 1982. págs. 40 1 41. 
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presente, sino que su origen ee manifiesta en etapas anteriores al 

momento de la presentación de la·violencia y comúnmente ou con!li~ 

tiva personal, descansa "en la n~gaci6n de dos necesidades funda -

mentales, seguridad y afecto". 

Ya hablamos en el punto anterior, acerca de la importancia -

que reviste para el ser humano el afecto, los cuidados y el carifio 

que se le brinden desde que nace, porque como tal es el ce.so, eao 

puede provocar alteraciones psicológicas en el individuo que le -

pueden ocacionnr inmadur6z emocion~l. 

Jim6nez,dr Azda (46) asegura que la conducta sexual "se dete~ 

mina y se forma por las vivencias sexuales del niño" porque las •!. 

periencias es lo que le da madurez al individuo y lo adapta y pr! 

para para determinadas conductas y por ejemplo un conocimiento pr~ 

coz e inadecuado sobre el sexo y la sexualidad, pueden ocacionar -

un profundo sentido de aislamiento, am6n de otras consecuencia.e,• 

que según Erick Homburg (47) "pueden llevar a destruir aquellas -

fuerzas y personas cuya esencia se vuelve un peligro para la pro

pia•!, 

Esta tendencia destructiva, principalmente de la figura fem! 

nina obedece a que en alguna etapa d~ su vida, se deterioró o en 

algunas ocaciones 1e rompió el vinculo afectivo con la madre, ea

posa, novias o amigas, que lo motiv6 a reaccionar en esa fo?'Jla. -

Se considera otra de las posibles causas del comportamiento del -

delincuente sexual, 

Otras de las cosas que se observar6n en la personalidad de un 

delincuente sexual, segi1n la misma Hilda Marchiori (48) "es qae -

(46) Jim&nez de Az~a, Luis. Psic~análisis criminal. Editorial 
Lozada, S.A. Buenos Aires, 1980. pág. 83. 

(47) Cuelli, Jos6 y Reidi 1 Lucy. Teorías de la personalidad. 
Editorial Trillas. 1979· pág. 126. 

(48) Marchiori, Hilda, El estudio del delincuente. pág. 40. 
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son personas inseguras, tímidas, retraídas e inhibidas" como resui 

tadc de lo que su medio ambiente, en este caso principalmente el -

familiar, ha obrado en ~l, por lo que se llega a la conclusión de 

que actualmente, este tipo de delincuentes en su gran mayoría no • 

son enfermos sexuales sino que son personas que act~an segiin las -

circunstancias y la influencie del medio, que se pueden considerar 

de acuerdo con Hilda Marchiori (49) "por su comportamiento habi -

tual como adaptados y la dinámica de esa conducta está ligndn a ~ 

na momentánea exaltaci6n erótica que viene a desarrollarse general 

mente bajo ciertas circunstancias", 

Ya lo decía Freud (50) es dificil en el hombre establecer la 

diferencia entre normal o anormal sexualmente, porque hasta las -

perversiones se pueden considerar parte del instinto sexual, con

lo que concluímos reafirmando lo anteriormente dicho, más que un

problema sexual, en la mayoría de los delincuentes sexuales, es un 

problema social, que tiene causas muy c6munes y frecuentes y por -

lo tanto ea un mal social dificil de situarse sin un caso concreto 

y específico. 

(49) Marchiori, Hilda. 
(50) Freud, Sigmund. 

teoría sexual. 

Psicología Criminal, pág. 6. 
Obra.a completas. f1•ea ensayos para una-
pág. 1193. " 
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'l .d. 2) CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS Y SOCIALES DEL SUJETO · 

PASIVO. 

Al iniciar el estudio de lae consecuencias y condiciones en

que Sft encuentra la persona que es objeto de una violación, ha.y -

que hacer hincapié en que por muchos ai'ios, se ha minimizado e ig

norado las consecu~ncias que un delito a nivel general, crea o pr~ 

duce en la gente que lo sufre. ~uchas veces sin enca:nbi6, en dis -

tintas formas y ocacione$ se ha estudiado la forma de ayudar a los 

delincu~ntes, en su readaptación, en su reclusión etc. sin que ha~ 

ta hace poco, se intentara ayudar a las víctimas. 

El estudj.o victi.mológico, ee realmente nuevo en nuestro país 

y lamentablemente es nuevo, porque los de~itos no son nuevos y por 

lo tanto no ha sido poca la gente que los ha sufrido. Sin embargo, 

son estudios que abren nuevos caminos y conocimientos para conocer 

las condiciones criminológicas de nuestro paíe y lo más importante 

nos da a conocer a la víctima. 

Por eso es de mencionarse que para este estudio, nos apoyamos 

en·la investigación que realizar6n los alumnoe del 11l.timo semestre 

de la maestría en Criminología del Instituto Nacional de r.iencias 

Penales (INACIPE) respecto al delito de violaoidn y del estudio -

victimológico que llevarón a cabo. Dicha investigación terminó en 

el afio de 1983 y es lo más reciente que se tiene en cuB.11to a aste 

tipo de investigaciones se refiere. 

Segdn se nos informó, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal en este año, apenas va a iniciar el estudio de -

las victimas del delito de violación, por lo que no Je nos propor

cionó ningún dato, ni siquiera estadísticas que nos pudierán ayu -

dar en nuestra investigación. Solamente pudimos saber, que el gru_ 

po de psicólogos, sociólogos, abogados y trabajadoras sociales con 

quien contaba para casos da violación e investigación victimológi_ 
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ca ha desaparecido, dejando dnicamente a trabajo social &eta labor 

que auponemos ae debe realizar por personas con mayores conociaie!!, 

toe. Con lo que volvemos a retroceder en cuanto al adelanto que -

sie;nificó ese intento, en las investigaciones y en la rehabilita

·ci6n y ayuda que se dió a estos pacientes. 

· La violación, ea un !enómeno sociafde' consecuencias gr~vea, 
· no solamente para la persona sino para el pais en general, por lo 

tanto.requiere no nada máa da que·se hagan @studios para saber el 

porque de esa conducta delictiva, sino que tambien. ea iaportant• -

tratar de entender, conocer, l!IU'bsanar y rehabilitar a la gimte, que 

como contra parte sufre las consecuencia& personalea y sociales -

del delito. 

Segdn lu investigaciones 'lictimológ:l.cas de INACIPB, l.aa CQ!!, 

secuencies psicol6g:l.cas de una persona que ha sido violada fluc -

táan entre la frig:l.d6z, animadversión, fobia a loa hoa~s y en -

casos má1 patológicos pueden desencadenar una neur6sis o psicosis, 

que en grados elevados pueden ser traumas permanentes. 

Este tipo de consecuenciaa, debido a que tienen estrecha re

lación con el organismo del sujeto (en este. caso, en 1D1eatro pais 

es frecuente que la mujer sea víctima idónea de ~ste de1ito o en

otros casos los niffos) son dificiles de sobreponer 7 la ~oria -

de las veces se requieren tratamientos psicológicos psiquiatricos 

largos y costosos eeg6.n haya sido el ~rauma permanente o transit~ 

rio Y poder contar con una rehabilitación, porque no contamos con: 

dependencias oficial.es que lleven a cabo dicha rehabilitaci6n. 

Otra de las .situaciones que le pueden crear alteracionea,son 

las marcas o cicatrices perdurables en el cuerpo, que la pueden ~ 

Invest~gaci6n que se llev6 a cabo por parte del INACIPE sobre el 
delito de violación de 1982 a 1983. Dirección T~cniea y de Re~ 
daptacidn Social. D.D.P. asesores. Dr. Jorge L6pez Vergara 1-
Dr. Juan Pablo de TaVira. 
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rillar a rechazar a la--gente, volvUndola en algunas ocacionell in! 

daptada, 

Por su parte las consecuencias sociales, son las que dejan 

honda huella en eu persona y la van a marcar para siempre. 

De ~stae es muy sabido que los circulos sociales, familiares, 

deportivos, educacionales o religiosos, tienen reglllS y patrones -

de comportamiento que la mujer y el hombre deben seguir para pert~ 

necer a ellos, En eso, va implícito el que cada uno desarrolle adt 

cuadamente el papel que le corresponde desempeñar y que siga los -

valores morales sociales impuestos, en este caso uno de los valo -

rea sociales que se involucran, es la virginidad y consecuentemen_ 

te con ello todo lo que· representa, como el poder establecer un ·m! 

trimonio, realizar normalmente el papel de madre, esposa o novia o 

lograr cualquier otro fín que se proponga, 

La violaci6n es un hecho que marca y limita a las personas en 

su campo de acción y en su vida, es un hecho que la mayoría de las 

personas, como algo muy cruel y poco entendible, no alcanzan a col!!. 

prender lo que realmente significa el que alguien sea forzada a -

realizar un acto sexual, aún cuando quien lo deba entender sea un 

familiar, pocos habrá que lo entiendan y otros como recurso erró -

neo de los familiares, las correrán del hognr y les cerrarán las -

puertas. 

Es muy lamentable que las personas que tienen la obligación -

de ayudarlaa, como los padres, hermanos, tios, primos o demás fam~ 

liares ses::: 'l.Uif.nes primero las juzgan, critican, rl!gafian y hasta 

maldicen, pero no las ayudan y no obstante eso, el hecho significa 

algo penoso para toda la familia, algo que hay que ocultar y ca • 

llar para que no averg(l.ense a nadie. 

En cuanto a·los demás circuloa que frecuenta, es víctima t1iJ!. 

bien del eefiolamiento de la génte, em objeto de comentariQa, lim~ 

tacionea, críticaa, curiosidad 1 de que la gente cambie su actitua 

- 100 -



hacia ella. En todos lados se cierran loa lazos afeotivoa de ami! 

tad 1 de oompaflerismo, de trabajo, porque las demás personas ya no 

la ven como un ser normal, eino anormal y en sus relaciones afee!!_ 

vas intimas es difícil volver a establecer una relación, porque si 

·era aoltera va a ser problemático que alguien lo entienda y ent~ 

ble una relación con finee matrimoniales y si no ea asi, ea porque 

experimenta miedo de tener una relación sexual. 

Todo esto, hace que la victima sienta rechazo hacia ella ad! 

más de que se enfrenta con la incomprensión de loe padres en la -

mayor!a de l~a veces y cuando los tiene y la han obligado a que ae . 
dedique a la prostitución. Y esto, no puede soslayarse cuando au -

menta el n11mero de violaciones y por tanto el n11mero de personas -

prostituidaa. 

No se sabe, con exacti.tud 1 el n'1mero de mujeres, que despuh 

de una violación s~ dedican a esa actividad, porque hay que hao~r 

mención que cuando se realiza un eatpdio directamente con la ofe!:, 

dida1 se ha encontrado que el domicilio que aportan.en laa declar! 

cionea es falso, se cambian de domicilio, ellRs personalmente ya -

no viven o.h! o en otras ocacion~s no se prestan a la erltreviata -

que implica el estudio. 

Por eso es más difícil conocer ésta situación, en la que nos2_ 

tros pensamos que una vez que sale del hogar, sin dinero y sin n~ 

da, oe ve en la necesidad de e.limentarse, de ubicarse en algdn l~ 

sar donde pueda Vivir y al no encontrarlo fácilmente es lo que las 

ha orillado hacia esa actividad, 

Sin embargo, para algunas otras, es motivo da que se aislen -

y se vuelvan inadaptadas o en algunos casos logren sobreponerse,lo 

que muy dificilmente p!1Sa. 

Pero queremos asentar, que estos síntomas en conjunto, son -

mucho más intensos, fuertes , amplios y complejos en la vida prá~ 

tica, que como '!quf pudimol!I .deocribir. 
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.i?ara terminar 'I antes de concluir este trabajo, quisiera esp~ 

c!ficar, qua a principios del año de 1984, el código penal fu~ r! 

formado en eu artículo 265 respecto al delito de violación .. , 1 se 

gl1n 6sta dltima reforma se aumentó la penalidad mínima a seis años 

quedando de la siguiente manerac 

Artículo 265.- Al que por medio de la violencia física o mo

ral tenga cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le a

plicará prisión de seis a ocho afios. Si la persona ofendida fuere 

impdber, la pena de prisión será de seis a diez a.~oe, 

Sin embargo, a nosotros no nos pareció la edecuada, por lo 

que decidimos continuar con el trabajo, aunque no podemos dejar -

de aceptar que esto representó un adelanto p~ra dejar fuera de los 

delitos que alcanzan fianza, al delito de violación, 

Y de acuerdo con lo hasta aquí expuesto 1 estudiado, llegamos 

a las siguientes conclusionesz 

••Diario Oficial de 111 Ptderacidn. Orgáno del Gobierno Constit11 · 
cional de lo• Estados Unidos Mexicanos~ !I?omo CCCLXXII. No. 10. 
pá!, 4 y pág. U. Mb.ico, .Enero 13 de I984. 
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CONCLUSIONES 

l.• El delito de Violaci6n e• uno de loa delitos sexuales más SI'!. 

ve• que ha presenciado la historia y ha contemplado el c6digo 

penal, por la calidad del delito que ha demostrado ser. Ea uno 

de los qu.e tambien ha' •ido castigado con las penas más severas. 

Pero a peear de eu. sravedad en M'xico, desde el nacimiento del 

C6digo Penal Mtxioano de 1871, pocas han sido las modificaci~ 

nea en su articulado a la pena. 

2,. La pena máxima se ha mantenido vigente desde el código de 1931, 

aunque se han creado alg1U101 intentos de reforma, como es el -

oaao del que •e llevó a cabo a principios de 1984 y qu.e lo re_ 

torm6 con un& pena no id6nea, aunque u logr6 un avance, ya -

que 4ata debi6 ser mayor. 

3,. E1 un delito de criterio uniforme en cuanto a estudio doctril1!, 

rio 1e refiere, en la maror!a de •ua elemento•, aunque es un -

hecho qu.e debe admitir criterios •113' amplioe para su valorQ -

oi6D. 

4.- El un delito que oe debe aetualizar 1 anal.izar desde el enfo -

que, loll' punto• de viste,, la forrUl de actuar y el criterio eo!!_ 

que actualmente se desenvuelve la gente. 

·5 •• La cap~acidn.de 1&1 denunc1aa· cobre violación, deber!a haeerae 

por ~ ¡rupo oapacitndo y concentrado en un lugar espec!fico, 

que deber' oontl.l' con abogado•, paie6logos, soci6logos 1 tr&b!, 

jadoraa 101ialt11 que colaboren en el esclarecimiento y rehab!, 

litacidn de la ofendida. 

6.- Dadu lu taraotenatioaa del delito, loa tr6mltea para Uevat, 
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a cabo una denuncia eobre violación, deben ser manejados con 

agilidad, discreción y rapid6z, que hagan que la ofendida -

sienta confianza pe..ra denunciarlos y seguridad en que va a -

ver juetioia, 

7.- A través de su estudio, llegamos tB!:lbien a la conclusión que 

ea un delito que se ha manejado desde el punto de vista del

agreeor y no de la ofendida, debiendo ser conjuntamente. 

8,- Que la multa que establece el código penal como sanción, de

biera ser aplicada como abono a la ofendida y como una forma 

de reparación del dai'io, estableciendo un minimo de seis meses 

de salario minimo. 

9.- Por las consecuencias del delito, debiera ser obligatorio el 

an~lisis psicológico, social y fruniliar en que se encuentra

la victima para realizar un tratamiento adecuado para su reh!, 

bilitación. 

10.- Que se constituya un Centro Nacional de Rehabilitación, para 

personas violadas, en donde se n~alicen entre otra.a activid!, 

des eampa.fia.s publicitarias para/~ot:i.var a la gente a que de

nuncie estos delitos. 

ll.~ Que se establezca la educación sexual obligatoria en los ni.V~ . 

les en que más se requiere como ea el caso de la secundaria,

preparatoria y profesional primeros afioe. 

12.- Basándonos en la naturaleza del delito, cr~omos que los agr!. 

sores, no aon precisamente enfermos sexuales, sino que au co~ 

·flictiv~ se enfoca en otros problemas, como que ~rovienen de 

hogares disgregados, en donde les hizo falta seguridad y ate~ 

to 1 en otroo casos por una represi6n sexual, que se enfoca -
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d1 una represión social. 

13.- Que se aumente la penalidad del delito de violación de ocho 

a quince afies y que la penalidad sea la miama en toda la Re

pública, reformando para tal efecto el artículo 265 del cód~ 

go penal. 

14.- Que se agrave la penalidad, cuando concurran hechos eádicos

lo que nos daría una violación calificada, distinguiéndola -

de la violación simple. 

15.- Por Último, concluimos afirlllando que es un delito que no de

bería existir en el grado de comisión actual, porque es pre

cisamente en este tiempo, cuando laa relaciones íntimas son 

mucho más frecuenter. y :-i.bíl!i7tas, en donde la mujer a ~.ual -

quier edad (14 años) y de cualquier forma está participendo

libre y voluntariamente, lo que le facilita al hombre el po

der establecer relaciones sexuales, sin que tenga que llegar 

a extremos de alterar la libertad sexual de otras personae,

que implica necesariamente un hecho violento como es la vio

lación. En la actualidad, el hombre puede realizar una acti

vidad sexual de la siguiente manera: 

R) Matrimonio. 

b) Concubinato. -.~ 

e) Unión Libre. 

d) A.migas. 

e) Compsfiervs de trabajo, escuela, otros. 

f) AlquiJ.ado. 

g) Comprado. 

h) Varias forma.e. 

La anterior relación, nos permite defender la teaie que e.e -

propone. 
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DATOS ESTADISTICOS 
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DATOS E3TADISTIGOS 

En base a datos proporc:f:.onRdoa por la l'rocuradur!a General de 

Jmiticia del D,.P, encontramos que hubo en el afio de 1982¡ 60,187 -

dclitoe áonunciados, comprendiendo el periódo de Enero a Junio del 

mismo afio, en el D.F." 

De los cuales 1 los 12 delitos tipificados m6a frecuentes fu~. 

l'6n loa sigui<ir..tes: 

DELITO CANTIDAD PORCENTAJE 

l.- Robo, 22,041 36.62 
2 •.• Lesiones 13, 214 21.95 

3.-Da.fio en propiedad 

ajena. 9,960 16.25 

4.- Denuncia de hechos • 3,788 6.29 

. 5.- Homicidio. 3,036 5,04 

6.- Amenazne l,417 2.35 

7 .- Ataques a lAS vías 

de comunicación, l,132 1.88 

6.- Injurias. 1,003 1.67 
9.- Fraude, '967 1.61 
l.0.-Abuso de confianza. 638 1.06 
11.-Doapojo. 593 0.99 

' 12.-Violación. 482 o.ao 
Total. 58,271 96.82 

"Los datoe estadísticos nos fuerdn proporcionados de la misma 1~ 
vestigación que realizd el INACIPE, sobre el delito de violación~ 
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Especificamente con reepecto al delito de violación, se enco~ 

tr6 de Enero a Junio de 1982, lo siguientes 

AGENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

30 67 2.56 

20 32 l .. 45 

22 32 0.84 

1.3 25 o.88 

18 25 o.se 
Total oineo agencias, 181 6.61. 

El. porcentaje reepecto al total de v·:.~laoiones denunciadas en 

el semeetre ea de 37.55%~ 

En laa cinco semanas precedent&e al d!a 23 de febrero de 1983, 

las agencias del ministerio p~blico recibier6n en el Dist~'ito Ped!. 

ral 150 denuncias de Violaci6n, de las cuales sólo hubo 21 pres~ 

tos delincuentes consignados, se considera que, sólo el 5~ del t~ 

tal de violaciones son dadaa a conocer, mediante denuncia a las ª1!. 

toridsdes competentes, en tanto que eQ restante 95~ pasa a formar

parte de la llamada "cifra negra" de la criminalidad. 

El. delito de. violación '"·;\ incrementa paulatinamente en su ~ 

cidenoia 'Y' parece con:f.'irmarl;..\ ·Ü~ dato que e •. 1974 y 1975 hubo ....._ 

4 1000 denuncias de este delito en la Rep~blica Mexicana, cifra que 

eeg6.n la pro1eooi6n probabilistica henesiana corresponde en real.!, 

dad a.i70,ooo. Pueda ooncluirse entonces que en 7 af'loe se ha dupl!, 

cado el ndmero de Violaciones en M&x1~~ 
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RECLUSORIOS PREVENTIVOS NORTE, SUR, ORIENTE. 

LUGAR DE ORIGEN No. DE CASOS PORCENTAJE 

D.F. 250 60.62 

Veracrta. 23 5.59 

Edo. de Mbico. 19 4.62 

Puebla 19 4.62 

Guana;juato. 16 3.89 

Oe.xaca. 13 3.16 

Hidalgo. 12 2.91 

Guerrero. 12 2.91 
llichoacán. ll 2.67 
Chiapu. 5 1.21 
Jaliseo. 5 l.21 
Tlaxcala. 5 l.21 
Morelos. 4 .97 
sn. Luis Potoa:C. 3 .72 
!abaaco. 3 .72 
Agu.asca1ientes. 2 .48 
Queretaro. 2 .48 
Chihuahua. l .24 
Sonora. l .24 
Tamaulipas. l .24 
Zacatecaa. l .24 

.. Sinal.oa. l .24 
!otal. 4ll 99.3~ 
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RECLUSORIOS PREVENTIVOS NORTE, SUR, ORIENTE. 

EDADES DEL VICTIMARIO 

A.Nos No. DE CASOS PORCENTAJE 

18 30 7 ,35 

19 27 6. 61 
20 28 6.86 

2l 20 4 .. 90 
22 24 5,88 

23 19 4 .. 65 

24 28 6 .. 86 
25 21 5.14 
26 9 2.20 

27 18 4 .. 41 

28 l!5 3.67 

29 :r.3 3.18 
30 l.5 3.67 
31 6 l.96 

' '32 20 4.84 
33 8 1.93 
34 4 .95 
35 9 2.17 
36 s 2 .. 17 
37 8 i.93 
36 9 2.17 
39 7 1.69 
40 7 1.69 
41 2 .48 
42 4 .96 
43 3 .. 72 
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RECLUSORIOS PREVENTIVOS NORTE, SUR, ORIENTE. 

Cont. EDADES DEL VICTIKA.~IO 

AliOS No. DE CASOS PORCENTAJE 

44 4 .96 

45 4 .96 
46 3 .72 

47 2 .48 
48 3 .72 

49 3 .72 

52 I .24 
53 2 .48 
54 2 .48 
56 l. .24 
57 3 .72 
6Q, 3 .72 
61. I .24 
62 2 .48 
67 2 .48 
70 2 .48 
7l l. .24 
75 l .24 

Sin datos 6 1..45 
Total. 411 100.00% 
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RECLUSORIOS PREVENTIVOS NORTE, SUR, ORIENTE. 

EDADES DEL VI CTIHARIO 

CATEGORIAS DE EDADES No. DE CASOS PORCENTAJE 

18 - 36 325 79.40 

37 - 55 64 15.60 

26 -12 16 :l·25 

~otal. 405 98.55 

Sin datos. 6 l..45 

Análisis de los victimarios de los tres reclusorios prevent!. 

vos (norte, sur, oriente) con respecto a su edad, 

La muestra total de 411 se establece en un total de 405 por

que 6 ca11oe no tienen datos de edad. 

Son 405 victimarioa presuntos responsables del delito de vi~ 

lacidn correspondientes al peri6do comprendido de Enero a Diciem

bre de 1982 (reclUJ1orios N. S. O.). 
Si se dividenr tenemos los siguientes r'sultadoe: 

l8 a 20 afios: ocurre qu .. hay 85 casos de victimarios ( 20.98%). 

De 2l. a 30: Hay 182 presuntos victimarios que son el 44 .. 93%. 

,De 31 a 40s se encontrar6n 89 presuntos victimarios que dan al 

21 .. 97¡&, 
De 41 a 50 afloat resultd que son 28 presuntos victimarios que es

igual a 6 .. 911'. 

De 51. a 60 af!.oss present6 J:2 presuntos victimarios que equivale. a 

2.96". 

De 61 a 70: son siete presuntos victimarios que significan el -

l. 721'. 
De 71. a 80. aflos 1 ee manifestardn dos presun·tos victimarios dando

e,l • 53"· 
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De la muestra de 405 presuntos victimarioa del delito de vi~ 

lació~, la mayor frecuencia se encuentra en la edad de 16 afios 1 

meses con 30 casoe que eon el 7.35~. 

EDADES POR CATEGORIAS 

A.L~OS No. DE CASOS PORCENTAJE 

18 a 20 65 20.98 

2l a 30 182 43.93 

31 a 40 89 21.97 

41 a 50 28 6.51 

51. a 60 l2 2.96 

61. a 70 7 l.72 

71 a 80 2 • 8 
Tota.l. 405 98.55% 
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RBCLUSOnIOS PREVENTIVOS Ji0i1T1 1 SUR, ORIEJ!TE. 

GRADO ESCOLAR 

GRADO ESCOL;LR No. DE CASOS l?ORCE?ITAJE 

Primaria completa. 125 J0.41 

Primaria incompleta. 92 22.28 

Secundaria completa, 49 11.92 

Secundaria incompleta. 47 11.45 

Bachillerato completo, l.4 3,40 

Bachillerato incompleto, 22 5, 35 
Profesional completa. 2 0.48 

Profesional incompleta. 13 3.26 

Sin instrucci6n. 47 ll.45 
Total, 411 100.00~ 

Análisis del grado escolar de los presuntos responsables de

los reclusorios preventivos norte, sur, oriente, 

Se tiene que son 125 victimarios con el 30,41~ de pr.i.maria -

completa; 92 cneoe 22.28% con primaria in~ompleta; 49 casos que e~ 

rresponden al 11. 9;:;-; con secundaria completa; 47 casos de p1·esun

tos victimarios 11.45:t ~on secundaria inco:nple+.a; 14 c~oa 3,40:; 

de b~chillerato completo; 22 casos 5,35~ con bachillerato incompl! 

to; 2 casos 0,48;: profe11ional completa; 13 casos 3.26~ profesional 

incompleta y 47 ca.sos 11,45~ de victimarios sin instrucción. 

Se sabe que esto corresponde a una realidad nacional donde el 

grado escolar promedio es de 3,5 en toda la Rtpdblica Mexicana~ se 

tienen tres aiios y medio de estudio. 
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RECLUSORIOS PHEVENTIVOS NORTí~, Sí.l:t r ORü:N 1'E, 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL No. DE CASOS PORCEilT;..JE 

Ce.sndos 182 44,30 

Solteros 172 41.88 

Unión Libre 51 12.34 

Viudos 4 .80 

Divorciados 2 .68 

Total 411 . 100.00% 

An!lisie del estado civil de los presuntos responsables del 

delito de violación de los tres reclusorios preventivos (N.s.o.) 

Ocupa el primer l·,tgar el estado civil de casados con 182 ca

sos que es el 44-30\·~, en segundo 1'..1gar 172 c.'3.sos son solteros con 

41,88,,, terc1;:r lugar con 51 casos lA '1Ili6n libre que corresponde 

ai 12. 34í~, en cuarto lu~ar los viudos con 4 casos 0,80·,;; y en qui~ 

to lugar con dos casos O. 68;; los di vorciadoo. 

Podría esperarse que hubiera un~ gran diferencia 7 ~ayor nú

mero de solteros pero s6lo hay una dif.-r·encia en núm~ros de 10 C!!;. 

sos y un porcentaje de 2.421' que real:I11?nte no es relevante. 
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RECLUSORIOS PREVENTIVOS NORTE, mrn' CRIF~TE. 

OCUPACION DE LOD VICTIMARIOS 

OCUPACION No. DE CASOS POCENTAJE 

Ofi1:io3 106 25.89 

Einpleo particular 77 18.73 

Chofer 58 14 • .41 

Otros 41 9.97 
Com~:rciente 37 9.40 

ObTeroa 26 6.32 

Empleado Federa1 23 5.52 
Estudiantea 15 3.72 
Policías 8 l.94 
Profeeioru1.lea 7 l.70 
T~cnicos 6 1.65 

Sin OCU:EP.Ción 4 .95 
Tot.a1 41.l 100.00:' 

Análisis de la ocupación de los presuntos responsables del d~ 

lito de violación de los tres reclusorios preventivos (N.s.o.}. 

La ocupación con el fin de determin'll' 12 categorian, se agli:, 

tinnn en oficioa, empleados particulares etc, 

Cbi:enien.1~0 '.!Ue P.i primer lugar lo ocupan los oficios con 106 

casos correspondi~ndo nl 25•8~, el segundo lugar con 77 cases los 

et1pleado2 pRrticulare<1 1Jon un t8. 731-, el tercer lugar con 58 casos 

loa choferes que es el 14.41~, el cuarto lugar lo que s~ definió -

como otrol'l, tfl casos 9.97~, el quinto lugar con 37 casos 9,4°" <!.U!!_ 

~on comerciantes, el sexto lucar los obreros con 26 casos que co -
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rresponden al 6. 32%, el e óptimo Ltgnr lo ocupan loe empleadoP. fed!_ 

ralea con 23 caeos y dan 5,25%, el octavo lugar con 15 caeos los

estudiantes 3. 72", el noveno luger con ocho casos l. 94~ los poli..

cías (diferentes agrupaciones), en d~cimo lugar loe p1·ofeeional~s 

con 7 casos l. 70)i,, el décimo primer h•1:::ir 6 casos 10~1 técnicos C•n 

l. 65¡~ y el d&cimo segundo lugar 4 casoe 1..os que no tienen ocupa -

ci6n (desempleados) siendo un total de 411 casos que dn.'1 el J.00,00;~. 
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