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I N T R o D u e e I o N 



INTRODUCCION 

En todas las disciplinas cient{f icas existen temas que -

son ampliamente tratados por los autores y otros que lo son -

poco. En el Derecho es aplicable esta regla, existen campos

ampliamente tratados por los expertos, como lo es el del fi-

deicomiso, el de las nulidades, el de la compraventa, etc, p~ 

ro existen tambi~n otros cu:.1:-os que aún se encuentran poco ex

plorados, tal es el caso de la responsabilidad del Estado, la 

reglamentaci6n de las v{as a~reas de comunicaci6n, etc. 

En el presente trabajo de Derecho Penal nos ter.a ocupar

nos de uno de esos temas que no explotan tan abundante!llente -

los expertos, y que es el estudio de la dogmática de los ate~ 

tados al pudor~ en la doctrina y en la jurisprudencia existe 

material abundante sobre estupro, sobre violaci6n y sobre los 

demás delitos sexuales, pero el material no es tan prol{fico

en la materia de los atentados al pudor, en este trabajo, de 

entrada, nos enfrentaremos con este problema. 

Pero tambi~n hay otros problemas que deberemos resolver 

y ~ncarar en este estudio, el tipo de atentados al pudor ha -

sido terriblemente relegado por el legislador, ya que el le-

gislador se ha ocupado de la perfecci6n en los tipos de viol~ 

ci6n y de estupro, pero ha descuidado lamentablemente el ti

po de los atentados al pudor, para este delito asigna una penali

dad ínf.ima, que oo corresporvle a la importaocia de los valores afectaOOs

por la conducta criminal, el mencionado legislador, tambi~n -



en este delito ha descuidado precisar las calidades de los sujetos pa

sivos, habla de que los pasivos pueden ser púberes o impúberes 

pero es tan impreciso en los conceptos de pubertad e impuber-

tad, que deja un amplio márgen para la especulaci6n doctrinal, 

por si fuera poco, el legislador saca del cuadro de los atenta 

dos al pudor a las personas que han dejado de ser púberes, pe

ro que tambi~n pueden ser tan víctimas de los atentados como -

estos, incurriendo en una grave laguna legal, que no se puede -

llenar porque los ataques que pueden sufrir adultos, que de h~ 

cho son atentados al pudor, no pueden configurarse como tales, 

por que se habla de que s6lo son pasivos los púberes y los im

púberes, y tampoco pueden ser tomados como violaci6n o como -

tentativa de violaci6n, porque falta en ellos el prop6sito de 

la c6pula. 

Por lo anterior, trataremos de proponer soluciones·para ~ 

cada uno de ellos, estas soluciones no serán nada extraordina

rias, nada que no puedan decir los expertos que estudian el t~ 

ma de los atentados al pudor, el prop6sito fundamental de 6ste 

anSlisis, en vista de lo anterior, es aportar nuestro pequeño 

grano de arena a la necesidad imperiosa de exigir que el legi~ 

dor se preocupe más por la regulaci6n de este tipo de ilícitos 

en los años recientes se han experimentado varias refonras a 1a-



Legislaci6n Penal, casi siempre esas reformas se concentran -

en los delitos cometidos por los servidores pfiblicos, en alg~ 

nos delitos patrimoniales, algunas en el rubro de lesiones, -

- etc., pero se descuidan ramas fundamentales, y una de esas ra

mas es el de los delitos sexuales y, muy especialmente, el de 

los atentados al pudor, con la +ntenci6n de que se pudieran,

en un momento dado, atender las críticas y sugerencias que se 

den en este trabajo sobre la regulaci6n de los atentados, y -

las que se den en otros.trabajos similares a este, empezamos 

el desarrollo del estudio de la dogm~tica de los atentados al 

pudor. 

• 



C A P l T U L O I 

A N T E C E D E N T E S 
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l.l. Roma. 

En la legislaci6n de la antigua Roma, el delito de ate~ 

tados al pudor carecía de identidad propia, con su marcada -

tendencia por atender a la regulaci6n de los il1citos patri-

moniales, como el robo y la rapiña, los romanos descuidaron 

la del delito de atentados al pudor, a esta figura la refun-

dieron en el marco general de la injuria, como puede compro-

barse examinando las siguientes líneas: 

"Seg6n la ley de las XII tablas, la injuria no compren

día más que los ataques a la persona física, golpes, heridas 

más o menos graves, pero sin distinguir si había intenci6n -

culpable o simple imprudencia; en el Derecho Cl~sico, la no-

ci6n de injuria se ha restringido, porque se exige la inten-

ci6n de dañar para que haya delito, pero se ha ampliado des

de el punto de vista de los hechos que constituyen la inju--

ria; el ataque a la personalidad puede manifestarse bajo las 

formas más diversas: golpes o heridas, difamaci6n escrita o 

verbal, violaci6n de domicilio, ultrajes al pudor, y, en ge-

neral, todo acto de naturaleza que comprometa el honor y la-

reputaci6n ajena". (1) 

Envuelto como estaba en la amplia regulaci6n de la inj~ 

ll). Petit, l!:ugenio. 'n:a\:auo E°lemental de Derecho Romano. Edi 
tora Nacional. M~xico. 1977. página 464. 
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ria, el delito de atentados contra el pudor experiment6 la -

misma evoluci6n que esta figura. Así, en una primera ~poca, 

la injuria se castigaba con el tali6n y, evidentemente, este 

era la misma pena aplicable para los atentados al pudor. En

una segunda etapa, la injuria daba lugar a una composici6n -

pecuniaria mediante la actio injuriarum y, obviamente, los -

atentados tambi~n. La reparaci6n era fijada por el pretor. 

En una tercera etapa, se daba al "injuriado" la posibilidad-

de elegir entre ejercer la acci6n de' injuria o persecuci6n -

criminal, opci6n que en un principio estaba restringida al 

caso de los golpes o de la violaci6n de domicilio. 

Esta opci6n que se les concedi6 a los injuriados ence-

rr6 una significaci6n trascendente, perfectamente descrita -

por esta observaci6n: "En tiempos de Sila, una Lex Cornelia 

había otorgado a la víctima de lesiones físicas, de viola--

ci6n del hogar y de difamaci6n, una opci6n entre la citada -

acci6n y el procedimiento previsto para los delitos públicos 

y en tiempos de Justiniano toda la materia de injurias sale 

del campo de los delitos privados para entrar al de los pú-

blicos. Esto es s6lo una ilustraci6n especial de la ley ge-

neral, según la cual los delitos privados se transforman gr~ 

dualmente en delitos públicos, a causa de la perturbaci~n g~ 

neral y el sentimiento de inseguridad que suele acompañar---

los." (2) 

(2) Floris Margadant, Guillermo. Derecho Romano. Edit. Esfin 
ge. M~xico. 1981. pág. 445. 
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Otros dos carácteres esenciales de la injuria y, por e~ 

de, de los atentados al pudor, eran la extinci6n de la ac--

ci6n por muerte del ofendido o del ofensor y la extinci6n 

por el perd6n concedido por el ofendido. Con estos otros 

dos rasgos esenciales, se conformaba el cuadro completo de -

la regulaci6n romana del delito de atentados al pudor; es n~ 

torio el tratamiento poco escrupuloso que se le dispens6 en 

Roma a este delito, frente a las preocupaciones primordiales 

de salvaguardar el patrimonio, el delito de atentados al pu

dor ocup6 un ínfimo lugar en el Derecho Romano, sin embargo, 

a pesar de este magro inter~s por la figura que estamos ana

lizando, Roma nos leg6 una importante influencia para el es

tudio y evoluci6n legislativa de esta, influencia que puede 

condensarse, de acuerdo a nuestro criterio, en los siguien-

tes puntos: 

1.- En el planteamiento de la controversia acerca de si 

delitos como los atentados deben perseguirse a petici6n de -

parte o de oficio. 

2.- En el necesario papel que juegan los padres o tuto

res de la víctima, cuando esta sea impfiber o se encuentre -

privada de sus facultades mentales. 

3.- En el planteamiento de que el bien jurídico tutela-
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do por el delito de atentados al pudor es la honra de la víc 

tima. 

Posteriormente, veremos a lo largo de este trabajo la -

magnitud de la influencia romana que reflejan estos puntos -

en la evoluci6n legislativa del delito de atentados contra -

el pudor; por el momento, baste señalar que lo expuesto res~ 

me esencialmente lo que fue la regulaci6n de los atentados -

al pudor en Roma. 

l. 2. España. 

En los anales del Derecho Español, las tradiciones rom~ 

na y gemática fueron muy significativas para la regulaci6n -

penal de los llamados delitos sexuales, y, por ende, de los 

atentados al pudor. En estos anales imperaba la tradici6n -

germánica de "la composici6n privada" y penas muy duras para 

los delincuentes de este tipo de delitos, tal como puede co~ 

proba.rse con el exámen que hace Cuello Cal6n de lo que era -

el Fueron Valenciano de 1250: 

"En su fuero todo un libro está consagrado a la materia 

penal. Muestra una profunda influencia del Derecho Romano; -

trata de los crímenes de traici6n, de los adulterios, de los 

raptos, falsedades, estelionato, homicidios, heridas, etc. -

Acoge el tormento como medio de prueba y el juicio de bata-

lla en muchos puntos nOtese acentuado influjo del Derecho -

Catalán. Dentro de su marcado sabor romano, encu~ntrense su 
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pervivencias germanas, corno el derecho de venganza, reconoc~ 

do a favor de los parientes del muerto. Las penas impuestas, 

adern~s de la muerte, las mutilaciones, los azotes, la expos~ 

ci6n en la picota, las penas penitenciarias y el destierro". 

( 3) • 

No obstante el peso específico de estos antecedentes, -

los mismos no trascendieron para la conforlúaci6n del actual 

Derecho Español1 este Derecho se caracteriza en materia de -

atentados contra el pudor por el rernarcarniento que hace del 

elemento subjetivo del ilícito. Los juristas españoles, y 

la jurisprudencia de aquel país, nos dicen que el elemento -

subjetivo del ilícito es el de "la torpe liviandad". Este -

Derecho caracteriza tarnbi~n a los atentados al pudor corno --

"abusos deshonestos". Los c6digos españoles suelen ser muy 

detallistas en la reglarnentaci6n detallada acusa algunos in

convenientes, que González de la Vega apunta certeramente; 

"De la reglarnentaci6n española escapan casos tales corno 

los actos libinidosos realizados en adultos sin engaños ni -

violencia, pero sin consentimiento de la víctima, como cuan-

do si contar con su anuencia, se le sorprende de improvisto 

con caricia obscena¡ además, el legislador español no se ---

preocup6 de especificar concretarnenta en que consiste la a~ 

(3) Cuello Cal~n, Eugenio. De~echo Penal. Torno I. Editora- -
Nacional. M~xico. 1968. P5gina. 145. 

,,,,·· 
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ci6n de "abuso deshonesto", habiendo sido necesario que la j.!:!_ 

risprudencia, a veces contradictoria, fijase su concepto, li

mit~ndolo a los celos libinidosos realizados sin la intención 

de ayuntarse". (4) 

Nuestro legislador super6 estos serios inconvenientes de 

la legislación española al no establecer en el tipo de los 

abusos o atentados al pudor una enumeraci6n excesiva de casos 

posibles y si una fórmula que es lo suficientemente el!stica

para contemplar los abusos cometidos sobre impfiberes y sobre 

paberes, que se realizan sin violencia pero tambi~n sin con--

sentimiento. Lamentablemente, la influencia española no cal6 

más hondo para evitar que nuestra legislaci6n cometiera el --

error de dejar en la iJnplinidad a la tentativa de los atentados al -

pudor; estos son los aspectos m~s sobresalientes de la influen 

cia y los antecedentes españoles en nuestra legislaci6n. Pas~ 

mos revista ahora a una influencia que tambi~n se ha dejado 

sentir en nuestra legislaci6n, y que es la francesa. 

l. 3. Francia. 

La influencia francesa en nuestra legislaci6n es notoria, 

sepercibe en la denominaci6n de la figura delictiva que esta

-(4)-Góñziiez-de-Ia-Vega;-Frañcisco. Derecho Penal. Bditorial. 
Porrda. M~xico. 1965. p!g. 333. 
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ciOn y jurisprudencia se hable de atentados al pudor y no de

"abusos deshonestos" o de "libídine violenta", indica la in-

clinaciOn que se tuvo por la influencia gala y no por la ita

liana o la española: En esta perspectiva, cabe apuntar que -

todas las críticas que se enderezan contra la denominación de 

"atentados al pudor", por algunos sectores de nuestra doctri

na, como veremos m~s tarde, y contra la consideraciOn del pu

dor como el bien jurídicamente protegido por la figura delic

tiva, deben tener en mente el influjo proverbial que ha ejer

cido el C6digo Napole6nico sobre nuestro sistema jurídico. -

Sin embargo, pese a lo sustantivo de este "molde doctrinal",

la influencia gala no ha trascendido en forma considerable a

nuestra actual legislaci6n. Y no ha trascendido porque al 

igual que la española, la típica regulaci6n gala de los aten

tados acusa el defecto del casuismo. Generalmente, establece

las siguientes hipOtesis de los atentados al pudor: 

a) el atentado al pudor sin violencia, sobre la persona-

de un niño de uno u otro sexo de edad menor de 13 años. 

b) el atentado al pudor cometido por cualquier ascendien 

te sobre la persona de un menor, at1n cuando su edad sea menor 

de 13 años, siempre que no estuviese emancipado por matrimo--

nio. 

c) el atentado al pudor con violencia contra individuos

de uno u otro sexo sin distinciOn de edad. 
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Los defectos del sistema francés son evidentes, y Gonza-

les de la Vega nos los vuelve a puntualizar: 

"Además de su casuismo, el sistema es defectuoso porque 

limita la existencia del delito a los casos en que recae en-

menores o en q•1e se utiliza la violencia; literalmente no -

prevé el atentado por sorpresa en adultos, sin su consenti-

miento, pero sin uso de violencia, que es la forma mas fre--

cuente de su comisiOn; la jurisprudencia gala, a través de -

mültiples dudas y desentendiéndose de la tipicidad literal,-

se ha inclinado a llenar las lagunas legislativas en el sen

tido de que el delito existe cuando se realiza sin consenti-

miento de la victima, aunque sea sin violencia." (5) 

Afortunadamente, nuestra actual legislación sobre aten

tados al pudor no incurre en estos defectosr pero la huella

de la denominación de la figura si ha sido honda, tan honda·-

que encontramos la denominaciOn desde el legendario C6digo -

de 1871 hasta la fecha y, adem~s, la amplia polémica de si -

el pudor es o no el bien jurídicamente protegido por la fig~ 

ra delictiva. Vistos los aspectos sobresalientes de la doc--

trina gala sobre atentados al pudor, examinemos ahora los an 

tecedentes nacionales. 

(5) González de la Vega, Francisco. Derecho Penal. Edito~ial 
Porrüa. México. 1965. P~g. 34. 
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1.4. Máico. 

Como sucedi6 en España, los antecedentes más remotos de-

la regulación de los atentados al pudor en México denotaban 

dos cosas, que eran la excesiva severidad en las penas y la 

subsunción de la figura delictiva que comentamos en el cuadro 

general de los delitos sexuales, sin contar con identidad pr~ 

pia para diferenciarla de estos. As!, tenemos que en el pas.e_ 

do prehispánico, particularmente entre el pueblo tarasco, la

regulación de los atentados al pudor se encuadraba dentro de-

este marco: 

"De las leyes penales de los tarascos se sabe muy poco,-

menos que respecto a las de los otros núcleos: más se tiene -

noticia de cierta crueldad en las penas. El adulterio habido 

en alguna mujer del soberano o Calzonzin, se castigaba no só-

lo con la muerte del adúltero, sino trascend!a a toda su fami 

lia: los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un fami 

liar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba -

en unión de su servidumbre y se le confiscaban sus bienes. Al 

forzador de mujeres le romp!an la boca hasta las orejas, emp~ 

lándolo para después hacerlo morir". (6) 

(6) Castellamos Tena, Fdo., Lineamientos Elementales de Dere 
cho Penal. Editorial Porraa. México. 1982. Pág; 41. 
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Esa dureza de las penas también era propia de otros pue-

blos importantes de Mesoamérica, como los aztecas, y contras

ta notablemente con la pena más o menos moderada que actual--

mente se le aplica al que abusa sexualmente o al estuprador,-

e incluso al violador. En la Colonia se mantuvo la misma ---

perspectiva de la regulación de esta figura, o sea, la dureza 

de las penas y la subsunci6n de los atentados en el panorama-

general de los delitos sexuales. As!, tenemos el siguiente -

cuadro: 

"El adulterio, el homicidio y otros delitos que producen 

pena de muerte necesitan de la prueba de cuatro testigos pre

senciales y uniformes; el adOltero morir~ apedreado; el solt~ 

ro que infrinja las leyes de castidad, sufrirá cien azotes y-

un año de destierro, si no consiente en dar su mano a la es--

trupada. El juez puede agravar o disminuir la pena del la--

dr6n segOn las pruebas, pero mitigando la dureza de los casti 

gos usados hasta el d!a". (7) 

Afortunadamente, el Derecho Penal evolucion6 mucho en 

nuestro pa!s. La figura de los atentados al pudor alcanz6 la 

autonom!a suficiente para eregirse en un tipo independiente,-

No hubo ya la subsunci6n absoluta de los atentados al cuadro-

general de los delitos sexuales y ya se advirtieron diferen--

(7) Carranca y Rivas, RaOl. El Drama Penal. Editorial Porrda. 
México 1982. P~g. 165, 
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cias grandes entre los abusos, el estupro y la violaci6n. -

Las penas draconianas del pasado se moderaron, aunque a --

nuestro gusto la moderación se excedi6 en el caso de los -

atentados. As1, tenemos lo dispuesto por el Código Penal -

de 1871, que a la letra dec1a lo siguiente: 

"Se da el nombre de atentado contra el pudor a todo -

acto impúdico que pu~de ofenderlo, sin llegar a la cópula -

carnal, y que se ejecuta en la persona de otro sin su volun 

tad, sea cual fuere su sexo". (8) 

Dos inconvenientes centrales son advertidos por los ex 

pertas, cuando analizan a este C6digo. Ellos señalan lo 

inadecuado de su criterio para ubicar al delito de atenta -

dos. Se le ubic6 en el cuadro de los delitos "contra el 6r-

den de las familias, la moral pública o las buenas costum--

bres". Otro de los grandes inconvenientes resaltado es la-

priorización absoluta que el Código dio al concepto de pu-

dor. Bajo la f~rula de este Código, la pregunta obligada en 

el análisis era la siguiente: ¿y quienes no tienen.pudor, -

como los impúberes? evidentemente eran sujetos desprotegi-

dos. A favor de este Código pueden decirse dos cosas: la -

primera es que no limita el conceptado de atentados al caso 

de los menores y a que se aplique violencia, con lo que su-

(8) Gonz!lez de la Vega, Feo. Derecho Penal. Edit. Porrda.
M~xico 1965. Pág. 335. 
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pera ampliamente a las f6rmulas de las legislaciones españ~ 

las y francesas; la segunda es que el Código fue victima -

del amplio concepto que sobre los delitos contra el órden -

familiar acuñó Carrara. Esta amplitud del concepto se per-

cibia en esta proposicion del gran maestro pisano: 

"A los delitos contra la organizaci6n familiar deber!a 

pertenecer el hecho del hijo que niega alimentos a la madre 

viuda; si este hecho fuera elevado a delito, como ya lo fue 

en Alemania, en donde dicha ofensa se persegu!a por acci6n-

pública y cualquier ciudadano pod!a convertirse en acusador, 

conmin~ndose para ello penas pecuniarias y la pérdida de. de 

rechos civiles muy importantes para la época .•• " (9) 

Con esta amplitud del concepto de los delitos contra -

el 6rden familiar, era muy tentativo incluir en ellos a los 

atentados al pudor. Empero, a todas luces el criterio de -

ubicación era aberrado. La protección a personas que defac-

to carecen de pudor era notoria, como en el caso de las ---

prostitutas, que por carecer "convencionalmente de pudor",-

podían ser victimas impunemente de los atentados al pudor.-

Estos defectos exigían su superación. En aras de ello, el -

Código del 29 estableció lo siguiente, acerca de los atenta 

dos al pudor: 

19) Carrara, Francisco. Pro_g.rama de Derecho. Criminal. Tomo
III, Bogot~ Editorial Themis 1959. P&g. 254. 
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"Se da el nombre de atentados al pudor a todo acto ---

er6tico-sexual que, sin llegar a la cOpula carnal, se ejecu

ta en persona púber sin su consentimiento o en una !mpuber,-

aan con consentimiento de esta". (10) 

Ya en este C6digo se superaron los aspectos negativos -

que acusaba el anterior, con un criterio totalmente acerta-

do, el legislador del 29 ubic6 a los atentados en el marco -

de los delitos contra la libertad sexual. El C6digo también 

extendió su radio legal a las personas impúberes, con lo que 

ofreció u9a mayor protecci6n a la libertad sexual que el Có 

digo de 1871. La "pequeña imperfección" del C6digo fue la de 

que la tentativa de violación pod!a estar comprendida en la-

figura de los atentados y castigarse, as!, con menor rigor,-

una conducta que amerita la pena más severa que reviste la -

tentativa de violación. Al concepto de atentados acuñados -

por el C6digo le faltaba algo para no propiciar esta notoria 

injusticia de sancionar como atentado al pudor algo que en -

realidad era una tentativa de violación. Ese algo era el --

señalamiento del elemento subjetivo del delito. Ese "algo" 

escap6 de la visi6n del legislador del 29 porque, como todos 

sabemos, ten1a una profunda influencia de la corriente posi-

tivista del Derecho Penal, antitesis inmediata y 16gica de -

todo lo que fuera referencia del libre albedr1o del sujeto -

activo, pero ese "algo", felizmente, no escapó del actu.:il•• 

(10) González De la Vega, Feo. Derecho Penal. México. Edito

rial Porraa. 1965. Pág. 337. 
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código de 1931, el Código actual, que en su art!culo 260 

dispuso lo siguiente, acerca de los atentados al pudor: 

"Al que sin consentimiento de una persona pllber o imp,!! 

ber, o con consentimiento de esta última, ejecute en ella -

un acto erótico sexual, sin el propósito directo e inmedia-

to de llegar a la cópula, se le aplicará de tres d!as a ---

seis meses de prisión y multa de cinco a cincuenta pesos. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la -

pena será de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 

cincuenta a mil pesos". (11) 

Con esta disposición del C6digo de 1931, se logró el -

gran avance de darle por fin identidad propia al delito de

atentados al pudor, La expresión de "sin el propósito di--

recto o inmediato de llegar a la cópula ..• " permite distin-

guir ya con toda claridad a los atentados de la tentativa -

de violación, lo que redunda en una mayor justicia y equi--

dad del sistema penal. Además, con toda exactitud técnica, 

el Código constituye a la violencia como una agravante del-

delito, con lo que precisa que la hipótesis normal de real! 

zación de los atentados es el acto erótico sexual realizado 

sin o con el consentimiento de la victilo1a, pero sin violen-

(ll) ~~dig.o_.Pena.l P..ª.rª .. -~l_Y._istrit.o_ .F.e.d~r?_l_. Editorial Teoca 
lli. México 1985. pag. 80 . 
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lencia, y que cuando se registra violencia, ésta debe ser -

considerada como una agravante que incrementa la pena, con 

esta puntualizaci6n, el legislador no s6lo separa a los --

atentados de la tentativa de violaci6n, si no de la figura

da la violaci6n misma, que opera normalmente con el ejerci

cio de violencia fisica o moral sobre la v1ctim& sin em-

bargo, no todo es positivo en la regulaci6n de 1931, ún de

fecto de primer orden es resaltado por Jiménez Huerta con -

estos términos: 

" ••• Empero, en el vigente C6digo se tipifican en el T!_ 

tulo Décimo, del Libro Segundo que lleva el abigarrado nom

bre de "Delitos Sexuales". Zn el que trasciende a un primer 

plano el instinto fisiol6gico que impulsa las conductas de

los sujetos activos de los diversos delitos que recoge. Se 

abandona plenamente en aras de un sistema que, además de 

ser ex6tico a la estructura del C6digo, es ajuridico y en-

ra1za en la fisiologia de los actos er6ticos el criterio 

correcto del bien jur1dico objeto del T1tulo Penal, para se 

guir el Sistema del viejo C6digo Penal Soviético de 1922, -

cuya secci6n quinta del Capitulo IV de su parte especial, -

llev6 por rubro "Delitos en la esfera de las relaciones --

sexuales". Empero, dicho sistema ha sido abandonado incluso 

en dicho pa1s. El C6digo Penal de Rusia de 1961, encuadra

correctamente estos delitos en el Capitulo Tercero de la --
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Parte Especial, intitulado "Delitos contra la vida, la salud, 

la integridad y la dignidad de la persona". (12). 

Este defecto del Código Penal mina en grado considera

ble los efectos positivos del mismo ordenamiento que apunt~ 

mos previamente; este defecto, desata la aguda controver--

sia que tiene la doctrina acerca de cuál es el bien jurídi

co tutelado por la figura de los atentados, como veremos -

más adelante,unos autor• piensan que el hien' Jurídico Titulado es

la libertad sexual, otros la libertad de amar y otros más -

piensan que es la ho~ra, si con toda precisi6n señalara el 

bien jur!dico tutelado, a la manera que advierte Jiménez 

Huerta, quizá la controversia no tuviera tanta resonanciaJ

pero como no lo señala con precisi6n, la controversia es --

fuerte, y esto constituye el principal defecto de la regul~ 

ci6n del C6digo del 31, pero, pese a esto, no cabe duda -

que el COdigo del 31 representa un gran avance técnico con

respecto a los dos anteriores C6digos que hemos comentado. 

1.5. Legislaci6n vigente. 

El hecho de que el Titulo Décimo quinto, Cap!tulo I, -

del COdigo Penal del 31, el referente a los delitos sexua-

les, haya experimentado sendas reformas en los art!culos --

(12) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo

III. Editorial Porr~a. México 1982. Página 218. 
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262 y 265, permitir1a suponer que la figura de los atenta--

dos al pudor ha sufrido modificación, pero no es as!.-

la legislación vigente sobre atentados al pudor es exacta--

mente la misma desde 1931, Hi una modificaci6n esencial ha

tenido; esto indica que los mismos vicios arrostrados des-

de 1931 y las mismas virtudes exhibidas persisten, esto in 

dica tambi~n que los defectos arrostrados se estan inveteran 

do, y que ahora, más que nunca, se impone la depuración de

estos resabios( la urgencia de cambio y subsanación de es

tos errores nos impele a realizar un estudio más detallado

de la figura,· con este estudio, pretendemos seguir contri

buyendo, en forma modesta, a la innegable evolución que ha

venido teniendo la figura, tal vez en fecha próxima veamos 

que cristaliza el peso de las criticas lanzadas a la figura, 

procediendo nuestros legisladores a modificar la figura en-

atención a las indicaciones vertidas por la doctrina: en -

este tenor, iniciemos el estudio del siguiente capitulo. 

( 

~ 
' 



C A P I T U L O II 

CONCEPTOS GENERALES. 
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2.1. Concepto de atentado al pudor. 

El problema del concepto de los atentados al pudor pu~ 

de ser encarado de dos maneras distintas. Una de ellas es-

aportando cada autor su concepto propio de los atentadas al 

pudor. Otra de ellas es el análisis mismo de la expresión-

"atentados al pudor". En el primer camino, Jiménez Huerta -

nos ofrece su idea de lo que son los atentados al pudor: 

"Los actos que constituyen el delito que la legisla--

ci6n de México denomina siguiendo el criterio del C6digo P~ 

nal Francés "Atentados al Pudor", son conocidos en la legi! 

laci6n española con el nombre de "abusos deshonestos", en -

la alemana con el de "Abusos sexuales" y en la italiana de-

"libídine violenta"; y genéricamente consiste en ejecutar -

sobre otra persona, sin su consentimiento o con un consent~ 

miento inválido, actos lascivos con el prop6sito de copular". 

(13) 

Este camino no nos parece el acertado y productivo, s~ 

guirlo implica tener que amoldarse, en mayor o menor grado, 

al concepto dado en la ley, que ciertamente es el técnica--

mente apropiado, para efectos de la tipicidad y de la anti

juridicidad, pero que se halla enmarcado por una expresión-

equivoca, que es la de "atentados al pudor". El camino a se 

(13) Jiménez Huerta, Mariano. D~recho Penal Mexicano. Tomo

III. Editorial Porraa. México 1982. 
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guir, pues, es la critica de la expresi6n de atentados al -

pudor. 

Forjando esa critica; en primer término podemos decir-

que la idea del "atentado" no es apropiado, 1 a idea da a -

entender que la acciOn delictuosa que denpta es lo "más gr~ 

ve" que pueda ocurrirle al bien jurídico que daña, lo cual-

no es cierto; de entre todos los delitos sexuales, el que-

es considerado de mayor gravedad es el de la violaciOn,. por 

esa raz6n, se le castiga con mayor severidad; la pena que-

se impone a la violaci6n, de seis a ocho años, es inconstras 

tablemente menor que la de seis meses a cuatro años de pri-

si6n que se puede aplicar en el caso de los abusos, si con 

la idea de atentados se quizo señalar que el delito en cues 

ti6n es de naturaleza eminentemente corporal, existe para -

el efecto un término jur1dicamente más preciso, como es el

de agresi6n,. la precisi6n de este término la podemos notar-

a través de la siguiente cita: 

"Por agresi6n, debe enterr:lerse con, tirurdJ ?!e2qer, la aordu~ 

·:n ser que ail'.enaza lesionar intereses jurídicamente -

protegidos. " (14) 

Aparte de su idoneidad jur1dica, el término de agresi~ 

nes reporta otra ventaja, que es la de denotar las conduc--

(14) Castellanos Tena, Fdo. Lineamientos Elementales de De

recho Penal. Editorial PorrOa. 1982. México.Pág. 156. 
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tas de "extravío sexual" que suelen manifestar muchos de 

los activos de los atentados al pudor, y este t~rmino de 

agresiones, para que se encuentre perfectamente complement~ 

do, necesita referirse no al pudor, como blanco de la le---

si6n, sino a lo corp6reo; según los expertos, la idea de p~ 

dor es la siguiente: 

" el pudor es simplemente un sentimiento de desagr~ 

do.que el objeto sexual experimenta hacia el sujeto que in-

tenta gozar sin su consentimiento". (15). 

Como puede verse, el pudor, si es que el pudor pudiera 

resultar vulnerado por el delito que analizamos, no puede -

ser el blanco de la agresi6n, el pudor es una reacci6n psi-

cosocial del sujeto hacia la conducta indigna de que fue --

objeto, y lo que es una reacci6n, no puede ser de ninguna -

manera el objeto de la agresi6n, el pudor sería, en todo . 
caso, como una especie de legítima defensa de la víctima 

frente a su agresor; adem~s, si el delito es de naturaleza 

eminentemente corporal, como dicen la mayor1a de los auto--

res, entonces el pudor, que es algo incorp6reo, no puede --

ser el blanco inmediato del ilícito. 

Nosotros pensamos que la idea de atentados debiera ser 

!iustituido por la expresi6n de "agresiones sexuales"; a la 

conveniencia resaltada con el uso de la palabra agresi6n, -

sumaríamos el calificativo de "sexuales", para dejar en el~ 

(15) Gonz!lez Blanco, Alberto. OP.litos Sexuales en la Ooc-
trina v en el Derecho 'Positivo MexicP.no. Edit. Porrúa. 
Mex1co. 1969. Pág. 76. 
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ro que no nos referimos a cualquier tipo de a9resi6n, sino a

una específica que consiste en un acto er6tico-sexual reali-

zado en la víctima, a esta expresi6n de "agresiones sexuales" 

le vemos otra conveniencia, le da la verdadera jerarquía que 

merece este delito dentro del marco de los ilicitos sexuales, 

donde la violaci6n es una conducta que verdaderamente si cons 

tituye un atentado de máxima gravedad contra la libertad se-

xual y no los llamados "atentados al pudor"; culminando nues

tras observaciones, creemos que la expresi6n quedaría final-

mente redondeada señalando que esos atentados se cometen con

tra "las personas", así, la expresi6n completa sería la de -

"agresiones sexuales contra.las person~s". 

Especificar que estas agresiones se dan contra "las per

sonas" evita tener que hablar de la famosa distinci6n entre -

púberes e impúberes, distinci6n que entraña dos grandes pro-

blemas. El primero de ellos es saber con precisi6n cuál es -

el l!mite entre la pubertad y la impubertad. ¿Serán los 12 -

años? ¿serán los 14? Dif!cil es precisarlo. El segundo es

triba en la desprotecci6n sensible que sufren las personas -

que han dejado de ser pGberes; hablan:b tínicamente de p(itJeres e .i.npjberes 

lque sucede oon las personas que han dejado de ser p(íberes? quedan im

punes las agresiones sexuales que sufran porque como no pu~ 

den ser calificadas ni como viólaci6n ni como estupro,-

tampoco pueden' serlo como atentados"? Para salvar estas di-

ficultades, creemos que es necesario hablar de que las agre-
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sienes sexuales se dan contra las personas en general, sin-

especificar si son p6beres o impaberes, ni si son mujeres u 

hombres, refiriéndonos en tono genérico a las personas, --

sin señalar si son impl'.iberes o paberes, logramos ademas 

afirmar la calidad de tipo autónomo que tiene la figura que 

estamos analizando, calidad que razonab~emente es puesta en 

duda por la siguiente observaci6n: 

"Nos encontramos entonces ante un sujeto pasivo, ante-

un resultado y ante un objeto jurfdico protegidos iguales -

en los atentados al pudor y en la corrupci6n de menores, 

con sus respectivas modificaciones en lo que señalábamos ñe 

los ténninos pCiber e impl'.iber y del acto erótico-sexual. Al-

referirnos a un s6lo sujeto pasivo, el menor de 15 años, c~ 

be entonces sólo hablar de "con o sin su consentimiento", -

por la carencia de la libre elección del menor en cuanto a-

lo sexual. Todas estas modificaciones con la respectiva ---

agravante si existe el uso de los medios constituidos por -

la violencia f!sica o moral". (16). 

Conclu!mos, pues, que la expresión m~s adecuada para -

la designación del delito que tratamos es la de "agresiones 

sexuales a las personas". Con base a esta expresión, noso--

tros podemos plantear un concepto apropiado de este il1cito, 

que seria el siguiente: 

(16) Mart1nez Rearo, Marcela. Delitos Sexuales. Edit. Porr6a. 

México. 1982, Pág. 218. 
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Las agresiones sexuales contra las personas son accio 

nes corporales de aproximaci6n o tocamiento inverecundo, -

realizados en las mismas, sin el prop6sito directo e inme-

diato de llegar a la c~pula. 

El artículo 260 del C6digo Penal Distrital no experi-

menta una modificaci6n semejante, como no la experiment6 -

al momento en que se registraron variaciones en los artí-

culos del rubro de los "delitos sexuales"; esta persisten-

cia del viejo molde nos obliga a estudiarlo m&s a fondo, y 

as1, la siguiente cuesti6n que debemos tratar es la del ti 

po·y sus elementos. 

2.2. El Tipo y sus Elementos. 

Clasificando al tipo de los atentados al pudor, pode

mos decir que este tipo, se deriva del lat1n Tipus, que --

adecuado al Derecho Penal significa representativo de cosa 

figurada o figura principal de una cosa con caracter!sti--

cas propias. Sus elementos lo constituyen: La actitud re-

presentativa de una conducta; Las Características propias-

del Hecho; Debe estar predeterminada y encuadrada dentro -

de un supuesto. 

Clasificaci6n~ 

A) Anormal. 

B) Aut6nomo. 

C) De formulaci6n casuística. 

D) Alternativamente formado en cuanto a los medios y
el sujeto pasivo. 
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.Este tipo es anormal porque no se concreta a la mera -

descripci6n objetiva del il1cito, sino que obliga al int~r-

prete de la Ley y al juzgador a precisar lo que significa el 

"propósito directo e inmediato de llegar a la cópula", para

saber si la conducta delictuosa es efectivamente de atentado 

al pudor o de violación. Este tipo es también subjetivo o -

anormal, porque impele a los intérpretes de la Ley a saber -

cuando un individuo es pe1ber o es imptlber, como único medio-

para determinar si el consentimiento del individuo que sufre 

el atentado sedidente, tiene la fuerza suficiente como para 

desvirtuar el hecho. Esta característica de anormal que ti~ 

ne el tipo es tan remarcada, que no por nada Jiménez de Azda 

comenta lo siguiente: 

"A nuestro juicio, en ninguna otra clase de infracci6n

se apercibe tan bien el influjo del elemento subjetivo; ya -

hemos dicho que sólo él separa la palpación del sátiro, de -

la exploración del médico que, objetivamente, son idénticas. 

Lo mismo puede decirse del beso de un hijo, que puede ser -

muestra de saludo, del más afectuoso cariño o del ánimo libi 

nidoso". (17) 

Decimos que el tipo es autónomo, porque no depende de -

otro para su existencia ni es especial complementado~ esta -

calidad de autónomo del tipo, queda en claro cuando la doc--

(17) Jim~nez de Aze1a, Luis. '!.~.~t_ado ,_d,e ~~.!:e.e.ha Pena) .• Tomo -
III. Buenos Aires. Edit. Lazada, 1965. Pág. 878. 
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trina y la jurisprudencia establecen diferencias marcadas en

tre la violaci6n y los atentados y entre la tentativa de vio

laci6n y los atentados;. también queda clara la calidad de au 

t6norno que tiene el tipo con la evoluci6n histórica que ya he 

rnos visto, en donde en un principio, el il!cito en cuesti6n -

estuvo completamente subordinado al cuadro de los delitos 

sexuales y finalmente adquiri6 autonom!a, la objeci6n que en

la anterior página transcribimos, en el sentido de que práct! 

camente los atentados y la corrupci6n son la misma cosa, pla~ 

tea una seria duda acerca de 1a calidad de autónomo del tipo;. 

~fectivamente, la objeción tiene r~zón en cuestionar la auto

nom!a en base a la limitación err6nea de la calidad de los P! 

sivos de los atentados que establece el tipo;. pero no obstan 

te . creemos que la autonomía del ilícito subsiste si nos 

atenemos a la interpretaci6n del concepto de atentados al pu

dor que hicimos en el anterior apartado de este cap!tulo. 

El tipo es tambi~n de fonnulación casu!stica, porque a -

pesar de no citar una farragosa cita de casos en donde se con 

figuran los atentados, requiere para su integraci6n de dos hi 

p6tesis prirtcipales, que son la realización de actos er6tico

sexuales en imp6beres o en pdberes; y el tipo es alternativa 

mente formado, en cuanto a los medios de realizaci6n de la -

conducta. Cuando habla de acto er6tico-sexual, implica una -

gama infinita de posibles conductas de realización, gama inf i 
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nita que se acentda en la medida de que consideremos que usual-

mente, los activos de los atentados padecen, de extrav!os 

sexuales que les inducen a obrar de la manera que actOan; no -

obstante esto, las hipótesis de re~lización pueden conceptuar-

se a la manera que lo hace el maestro Francisco Gonz!lez De la Vega. 

" ••• dentro del concepto de acto erótico ejercido sobre la 

victima, caben diversas hipótesis, en las que siempre resiente 

en su cuerpo la acción: a) las acciones que el autor del de1i-

to realiza directamente en el cuerpo de la victima; b) las que 

hace realizar por un tercero en el ofendido para gozar de su -

contemplaci6n; e) las acciones lúbricas que se hacen realizar

a la v1ctima en su ofensor; d) las que se le hacen efectuar en 

un tercero como modo conte~plático de excitar la libídine; e)

las que se le obligan a realizar a la v1ctima en su propio 

cuerpo". (18) 

Estas hipOtesis confirman ampliamente, la calidad de lo -

alternativamente formado que tiene el tipo, que posee los si-

guientes elementos: 

1.- El bien jur!dico tutelado , que para unos autores -

es el pudor, para otros es la honra y para otros es dual, ref! 

ri~ndose tanto a la libertad sexual como a la seguridad sexual. 

(18) Gonz~lez de la Vega, Feo. Derecho Penal. M~xico. Edit. -
PorrOa. 1965. P. 333. 
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2.- un objeto material, que es el mismo sujeto pasivo. 

3.- Un sujeto activo, o sujetos activos puede ser cual-

quiera, pero necesariamente es un unisubjetivo, por el hecho

de que el tipo s6lamente habla del que "sin consentimiento de 

una persona púber .• ", y es totalmente omiso en cuanto a la p~ 

sibilidad de atentados al pudor tumultuarios, especialmente -

en el caso de la violaci6n. 

4.- Un sujeto pasivo, que puede ser un púber o un impú--

ber. 

5.- El prop6sito de realizaci6n, que no debe ser el de -

llegar a la c6pula. 

6.- El ~nimo lúbrico, que caracteriza a la realizaci6n -

como un acto er6tico sexual. 

7.- Capacidad fisiol6gica de ejecutar un acto er6tico--

sexual. 

Estos son los elementos y las caracter!sticas del tipo,

la concurrencia o ausencia de estos elementos determina

la tipicidad o atipicidad de este delito. 
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2.2. Tipicidad y Atipicidad. 

Para Fernando Castellanos, la tipicidad es como el en-

cuadramiento de una conducta con la descripci6n hecha en la 

Ley; la coincidencia del comportamiento con el descrito por 

el Legislador. Y para Celestino Porte Petit la Tipicidad es 

la adecuaci6n de la conducta al tipo, que se resume en la 

formula Nullum Crime Sine Tipo. 

La Concurrencia de los elementos del tipo configura la

tipicidad de los atentados al p.dor. La ausencia de estos elenentos, en 

contrapartida, determina la atipicidad; haciendo una sÚltesis sust.ancial 

los expertos nos dicen que hay atipicidad en el caso de los atentados -

cuardo: (1) .- Hay ausencia del bien Jurídico protegido. (2) .

Hay ausencia de calidad del sujeto pasivo. (3) .- Hay ausencia 

de los medios comisivos. 

La primera causa de atipicidad en los atentados al ¡::u'lor 

es consecuencia 16gica del desacertado criterio de poner al

pudor como el "blanco directo e inmediato" del ilícito; en -

base a esto, habr~ atipicidad cuando "la víctima", tratándo

se de una persona púber, preste su consentimiento; no sucede 

lo mismo en el caso de los impúberes, con o sin su consenti

miento se produce el ilícito. 

La segunda causa de atipicidad se da cuando el pasivo -

no es púber, entendi~ndose por púber lo siguiente: 

"Son púberes todas aquellas personas en quienes ya en-

traron en funci6n los 6rgaros de la generaci6n y adquirieron ap--
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titud para reproducirse, en virtud de las hormonas que segre-

gan los testículos o lo ovarios; l.a pubertad se presenta, -

por lo coman, entre los doce y los dieciseis años y se exte--

rioriza, en el sexo masculino por el engrosamiento de la voz, 

creci~_ento de vello pt1bico y emisi6n de sémen; en la mujer 1 

por la funci6n menstrual, el desarrollo de las formas y la re 

dondez de las mamas." (19) 

La distinci6n entre ptlberes e impOberes, para efectos de 

la atipicidad, es irrelevante; es relevante para efectos de-

tipicidad, para saber si el consentimiento puede eximir o no-

al presunto activo de la responsabilidad. Pero para efectos-

de la atipicidad, no es trascendente. Visto esto, surge con -

fuerza un tremendo defecto de la regulaci6n de los atentados-

al pudor, defecto que ya advertimos, y que es la de excluir -

de su radio de protecci6n a todas las personas que han dejado 

de ser pOberes. ¿Qué pasa con las agresiones sexuales que, -

sin ser violaci6n o estupro, recaen sobre estas personas? Que 

caen en un tremendo vac!o jurídico, no pueden ser sancionadas, 

por un tremendo yerro del legislador, que con un criterio to-

talmente romo consider6 que "pubertad" era sin6nimo de sexua 

lidad, cuando en realidad la pubertad es el preludio de la --

sexualidad, Para salvar este inconveniente, ya hemos dicho -

que debemos de hablar de las "personas" como el blanco direc-

to e inmediato del delito que estarnos analizando, pero, rnien-

(19) Jirn~nez Huerta. Mariano. per~c.ho Pe_nal. Mexicano. Torno III, 

F.ditorial Ponila. ~xico 1982. 1'~. 224. 
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tras persiste la actual conf ormaci6n del tipo de los atentados, 

hay que seguir considerando como causa de atipk:.tdad la circun~ 

tancia de que la presunta víctima haya dejado de ser pOber. -

Otra forma de salvar el inconveniente, a nuestro entender, es

la interpretaci6n extensiva del tipo penal, puede alegarse 

que pubertad y sexualidad significan lo mismo, toda vez que 

tanto el ptlber como el que ha dejado de serlo tienen la liber

tad de determinar su vida sexual y de desarrollarse en esta, -

ya que cuentan con aptitud fisiol6gica para ello. Sin embargo, 

esta interpretaci6n quedaría destruida por la regla más o me-

nos unánime de que la pubertad sólo abarca un periodo relativa 

mente corto de la vida del hombre, que es el abarcado entre 

los 12 y los 17 años, por lo que es totalmente evidente que p~ 

sado ese periodo, no se es pOber pero tampoco imp11ber. As! es 

que mientras persista la actual delineación del tipo, subsistí 

rá esta terrible atipicidad que estamos evidenciando. 

La tercera causa de atipicidad es' la ausencia de medios de Card.si6n -

Las formas comisivas del delito, que vimos anteriormente, int~ 

gran la tipicidad de este •. La ausencia del empleo de estos me

dios determina la atipicidad. En este tenor, tenemos que un a~ 

to recaído sobre una persona, sin el propósito erótico-sexual, 

como un beso dado con esp1ritu afectivo o como muestra de cari 

ño, origina la atipicidad de los atentados, cuestión interesa~ 

t!sima es saber si la atipicidad de los medios tambi~n ocurren 

cuando los actos no se ejecuten directamente sobre el cuerpo -
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de la victima; esta cuestión es priorizada por Jiménez Huerta 

en estos términos: 

"Grave problema surge en la fijación del alcance de la 

frase que emplea el articulo 260 ••• "ejecute en ella (en la 

victima) ·un acto erótico-sexual." Dicha frase indica concep--

tualmente que dicha persona es el objeto material de la conduc 

ta y que, a contrario sensu, los actos que no se ejecuten en -

ella son at!picos, en virtud del principio constitucional-pe--

nal que proh1be la analog1a. Empero, González de la Vega se -

inclina a considerar que también las acciones corporales lúbr~ 

cas que se hacen realizar a la victima en su ofensor y las que 

se le hacen efectuar en un tercero como modo contemplativo de-

excitar o satisfacer la lib!dine, son subsumibles en el tipo--

penal. Por nuestra parte, estimamos que aunque en tuenos pri~ 

cipios as! deberia ser, la realidad legislada no admite dicha-

interpretaci6n, pues elocuentemente establece el articulo 260-

que el sujeto activo •ejecute en ella" un acto er6tico sexual; 

diverso ser1a si el tipo dijere, como debi6 haber dicho, ejec~ 

te en ella o con ella un acto erótico-sexual". (20) 

No compartimos la opinión del respetable maestro, Creemos 

que su opinión es demasiado restringida; cuando el tipo nos -

dice que el activo ejecute en la victima un acto erótico-sexual 

(20) Jimenez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo III. 
Editorial Porrda. México 1982. Pág. 222 
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no nos est& diciendo que el acto se ejecute •personalmente• 

por el activo, puesto que deja un amplio mSrgen para la forma

de ejecución, que no necesariamente debe ser llevada a cabo -

por el activo. Si el tipo indicara que el acto debe ser ejecu

tado personalmente por el activo, entonces si tendría sentido

la interpretaci6n del maestro Jiménez; pero como no hay tal in 

dicaci6n, debemos pensar que existe un amplio márgen en la ej~ 

cuci6n del acto erótico-sexual; además, aan cuando el activo -

no intervenga directamente realizando ºel acto er6tico-sexual -

el objeto material del delito, que es el cuerpo de la víctima

sigue igualmente afectado; el cuerpo de la v!ctima está afect~ 

do si un tercero realiza los actos en ella o el mismo pasivo -

se ve obligado a realizarlos en su propio cuerpo. 

A nuestro entender, esto demuestra doblemente la naturale 

za restringida de los razonamientos del maestro Jim~nez; si

a esto agregamos la pircunstancia de que la mayoría de los ac

tivos de los atentados padecen de aberraciones sexua·les, ento!l 

ces debemos pensar que la realizaci6n de actos por otro en el

cuerpo de la víctima equivale prácticamente a que ellos hagan 

lo mismo¡ en conclusi6n, podemos decir que no se produce atip! 

cidad por el hecho de que los actos sean ejecutados a la mane

ra que describe el maestro De la Vega. 

Otro problema no menos interesante de la atipicidad de e~ 

te delito es el de la tentativa, por disposici6n del art!culo-

261, s6lo se tiene por configurado el delito cuando este se -

consuma, por esta disposici6n, una potencial tentativa de aten 
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tados no es punible. Es una grave falla t~cnica de nuestra l~ 

gislaci6n, que desconoce olímpicamente el hecho de que algunos 

actos pueden tener todo el ribete de principios de ejecuci6n -

de atentados al pudor, pero, por dejarse influenciar excesiva

mente por el pensamiento del autor Carrara,pas6 po1;' alt:Q esta pos! 

bilidad; los autores coinciden casi en forma unánime al seña--

lar que la tentativa de los atentados debe ser penada, en este 

sentido, se expresa Jim~nez Huerta: 

"Replanteando el problema conforme a las construcciones

modernas en torno a la integraci6n de la conducta típica, diff 

cilmente puede negarse que en el delito de atentados al pudor

sea configurable la tentativa; pues aunque es exacto que cuan

do el atentado se logra en un anico acto, como sucede, por --

ejemplo, en el tocamiento sorpresivo, rápido,audaz, la tentati 

va no es configurable dada la naturaleza unisubsistente del -

comportamiento antijurídico; cuando, por el contrario el pro-

ceso ejecutivo sea plurisubsistente, o sea, est~ integrado por 

diversos actos, no existe obstáculo alguno para la estructura-

ci6n de la tentativa". (21). 

Quizá el problema de la no punibilidad de la tentativa, -

estribe en la siempre difícil probanza de esta, y sobre todo,

en el caso de los atentados, de la inteoci6rr que no tiene el --

(21) Jimlnez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo III 
Editorial. PorrGa. M6xico. 1982. P&gina. 226. 
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prop6sito directo e inmediato de copular, pero sea cual sea-

la causa, el influjo de el maestro Carrara o la dificultad de 

probanza, la cuesti6n esencial es que no se puede configurar, 

por disposici6n legal, la tentativa en los atentados al pudor 

este es otro grave inconveniente de la regulaci6n legal de es 

te delito, que debe ser atendido por nuestros legisladores, -

so pena de que la evoluci6n progresiva que ha venido experi-

mentarido la regulaci6n de este delito, desde el Código de ---

1871, se detenga¡ no menos importante que este inconveniente-

de la impunibilidad y atipicidad de la tentativa.es el de la-

penalidad impuesta a los activos de los atentados, punto al -

que nos referiremos en el siguiente apartado de este capítu--

lo. 

2.4. Punibilidad. 

"El dogma de legalidad - nadie puede ser castigado sino-

por hechos que la ley previamente ha definido como delitos, -

ni con otras penas que las ahí establecidas se encuentra con 

sagrado en el art. 7, que no es sino corolario de las garan-

tías consignadas en el art. 14 Constitucional" (22) • 

Ya se entiende que el delito es un hecho contingente, -

que s6lo puede ser definido con expresiones de gran generali

dad, pero hay que tener presente que el concepto de responsa-

(22) Gonz§lez de la Vega, Francisco. El C6digo Penal Comenta
do. Edit. Porrúa, s. A. M6xico. 1981. P&g. 54. 
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bilidad moral ha dejado de ser cient1f ico desde que la escu~ 

la positiva demostr6 con amplitud, razones en las cuales se

precisa que debe hacerse un estudio completo del acto delic

tuoso en todas sus causas y del delincuente en sus m6viles -

para definir su peligrosidad. 

Del examen de la penalidad del delito resaltan dos cues 

tienes primordiales: 

al Una penalidad 1nfima de este delito con respecto a -

las establecidas para los dem~s delitos sexuales. 

b) Una rotunda injustificación legal para el sostenimien 

ro de la baja penalidad del delito. 

Si revisamos las penalidades establecidas para los de-

m~s delitos sexuales, vemos una tremenda desproporci6n. al -

estuprador se le pueden imponer de un mes a tres años de --

prisión. Para la violación se establecen de seis a ocho años 

de prisi6n y multa de dos a cinco mil pesos, cuando ocurre -

sin violencia. Cuando ocurre la violación en forma tumulta

ria, el violador puede recibir penalidad entre ocho y veinte 

años, que decir del rapto, que es penado de uno a ocho ~ 

años de prisi6n. 

Lo mismo puede decirse del incesto y del adulterio in

cluso delitos que no estan propiamente comprendidos entre el 

rubro de los il1citos sexuales, pero que entrañan en cierta

hipótesis la realizaci6ri de una conducta sexual, reciben una 

penalidad mayor que la de los atentados al pldor la corrupci6n --
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de menores, que como vimos para la autora Mart!nez Rearo, equ! 

vale prácticamente a lo mismo que los atentados, tiene una pe

nalidad mayor que la de los atentados, a este delito, se le f! 

ja una penalidad de seis meses a cinco años, y para acabar es

te cuadro de disparidad de penalidades, haycpe apmtar que la -

penalidad fijada para el delito de ultrajes a la moral pliblica 

es de seis meses a cinco años y multa hasta de diez mil pesos. 

En suma, los atentados al pudor, de todos los ilícitos s~ 

xuales, ocupan "el Gltimo lugar" en cuanto a. penalidad; ni si

quiera la agravante de la violencia física o moral puede otor

garle cierta categoría a los atentados, en el cuadro de los -

ilícitos que hemos comentado. 

La duda que surge a resolver es la siguiente: ¿Por qué se 

fija una penalidad tan ínfima para los atentados? Creemos que 

hay dos razones promordiales que explican esa baja penalidad: 

a) La clara distinci6n que ha logrado forjar la doctrina

entre tentativa de violaci6n y atentados al pudor. 

b) La tambi~n clara distinci6n que se ha logrado forjar -

entre atentados y los ultrajes a la moral pGblica. 

La distinci6n entre la tentativa de violaci6n y los aten

tados ha quedado definida a través del siguiente criterio: 

"El delito de atentados al pudor y la tentativa de viola-

.-,' 
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ci6n por su esencia misma, no pueden coexistir y se excluyen

recíprocamente, puesto que en el primero no existe el prop6s! 

to directo e inmediato de llegar a la c6pula y en la segunda

se efectúan los actos preparatorios para la c6pula, que no --

llega a realizarse por causas ajenas a la voluntad del agente" 

( 23) • 

Forjada la distinci6n, fue evidente que la "menor grave

dad" de los atentados, no merecía ser penada con el mismo ra-

sero aplicable a la violaci6n. Y lo mismo ocurri6 con la po

sible relaci6n entre los atentados y los ultrajes a la moral. 

La distinci6n entre estos dos delitos qued6 forjada así: 

"Lo que distingue a este delito del de ultrajes a la m~ 

ral pablica es el bién jurídico protegido que en el segundo -

es la moral pública, en tanto que en los atentados al pudor,-

es la moral individual; tambi~n los sujetos pasivos son dis--

tintos; en uno es la sociedad, en otro es el paber o impúber. 

Por altimo, el delito de ultrajes a la moral pablica tiene un 

elemento que le es esencial y que no posee el de atentados al 

pudor: el de la publicidad." ( 24) • 

Con esta distinci6n, tambi~n fue evidente que no result~ 

ba la misma afectaci6n con los dos delitos. La conclusi6n 

(23) Carranc! y Rivas, Raul. C6digo Penal Anotado. Edit. Po-
rraa. M~xico. 1982. Pág. 510. 

(24) Gonz&lez de la Vega, Francisco. Derecho Penal. M~xico. -
Editorial. Porraa. 1965. Pág. 336. 
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fue que la penalidad tenía que ser menor en el delito de los 

atentados. 

Pero creemos que esa baja penalidad no se justifica. 

Consideramos, en primer lugar, que no se justifica por la 

clase de repercusiones que suelen conllevar los atentados; -

tan traumante puede ser una violaciOn como un atentado, máxi 

me en los atentados, porque los sujetos pasivos que lo re--

sienten son, por disposici6n del defectuoso tipo del art!cu~ 

lo 260 del C6digo Penal, paberes e ~·, o sea, indivi-

duos que no tienen la misma capacidad psicofísica para resis 

tir las agresiones como la pudieran tener los adultos¡ las -

consecuencias de los atentados son desastrosas en los :il¡pibe

res o en los pGberes, los pueden inducir a una vida sexual -

poco afortunada y precoz, les pueden dejar tremenda inseguri 

dad para convivir con personas de otro sexo, lo que redun-

da en que no puedan conseguir relaciones sexuales duraderas, 

sanas y convencionalmente aceptadas, incluso, con los atenta 

dos se pueden incubar criminales sexuales en potencia; y pa

ra estas consecuencias terribles, la penalidad impuesta a 

los atentados resulta ser una bicoca para el delincuente. 

En segundo lugar, los atentados al pudor, como veremos

más tarde, se persiguen de oficio y no por querella de parte 

como la violaci6n, y en ellos no procede el perd6n del ofen-
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dido, como en el caso de la violaci6n; esto indica que si -

bien es cierto que es princip4lmente una afectaci6n indivi-

dual la que se resiente en los atentados, la afectaci6n que

produce el delito va m~s all~ de la mera afectaci6n indivi-

dual y perturba el ámbito social; el mismo, razonamiento es 

aplicable a la violaci6n, y si esto es as!, se puede infe-

rir válidamente que los atentados configuran un delito tan -

grave como la violaci6n, dado esto, no es justificable la -

baja penalidad. 

En tercer lugar, los activos de los atentados, como lo

hemos venido reiterando, son, por regla general, enfermos se 

xuales, los modos con los que suelen operar son altamente 

reveladores· de dicha circunstancia, la caracterizaci6n gene

ral que reciben por parte de los analistas m~dicos y sexua-

les es la de "insatisfechos sexuales, que buscan en forma d~ 

sesperada la satisfacci~n sexual", esa caracterizaci6n hace

ª los delincuentes de los atentados al pudor "altamente pel~ 

grosos". En un momento dado, la leve raya de separaci6n en-

tre la violaci6n, que es el prop6sito de copular, y los aten 

tados al pudor puede desaparecer con su insatisfacci6n se--

xual; una penalidad severa, que garantize la seguridad, po-

dr!a contener este "peligro potencial" que representa los .!

•insatisfechos sexuales", pero como no la hay, ah! queda la~ 

tente el peligro de esta frustraci6n. 
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Por lo anter~or, pues, nos parece injustificada la -

baja penalidad que se establece para el delito de los ate~ 

tados al pudor, compartimos. la inconformidad de la autora

Martínez Roaro, que externa en esta breve observaci6n: 

" nos parece ridícula la sanci6n, si se considera-

la importancia del valor que se tutela y que se confronta 

con la corrupci6n de menores". (25). 

Sería aconsejable que el legislador dispusiese una p~ 

nalidad mayor para el delito de los atentados al pudor, 

con la actual penalidad que tiene, y el ínfimo lugar que ~ 

cupa dentro del cuadro de los delitos sexuales, más val--

dría que desapareciera el delito de los atentados y queda

ra subsumido en el de ultrajes o en el de corrupci6n de me 

nores; la capitalidad de los valores que están en juego 

con los atentados ameritaría una mayor atenci6n de parte -

del legislador para protegerlos adecuadamente; lo que ce-

menta el autor Jim~nez Huerta acerca de los atentados ape

nas si es un paliativo para esta imperiosa necesidad de 

justicia: 

"Una especial atenci6n debe prestarse por el juez, al 

!ijar la pena imponible dentro de los m~rgenes legales, a -

(25) Martínez Roaro, Marcela. Delitos Sexuales. Edit. Po--

rraa. M6xico. 1982. P!g. 218. 
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calidad de la persona ofendida, con fundamento en lo dispue~ 

to en la fracción III del articulo 52; pues es incontroverti

ble que cuando la victima fuera una niña o una j6ven honesta, 

se lesiona contempor~neamente que su potencial libertad ---

sexual su sentido del pudor, esto es, el sentimiento moral -

de su propia dignidad en 6rden a actos que intuitivamente re 

chaza por reputarlos viles y afrentosos". (26) 

Con esto, concluimos el punto de la penalidad de los -

atentados. Pasamos ahora a tratar quizá el punto más centro 

vertido de todos los que conforman el estudio dogmático de -

los atentados, y que es el del bien jur1dicamente tutelado. 

2.5. El Bien Jur!dico tutelado. 

Amplia controversia existe acerca de cuál es el bien 

jur!dico tutelado en los atentados; unos autores piensan 

que es el pudor; otros piensan que es la honestidad; otros 

piensan que el bien es dual, siendo la libertad sexual en el 

caso de los p<iberes y la seguridad sexual en los imp6beres.

conviene, pues, examinar brevemente cada una de estas tenden 

cias. 

(26) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo -

III, Edit. Porr6a. México 1982. Pág. 227. 
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Se piensa por algunos que el pudor es el bien jurídica

mente tutelado por el delito de los atentados, tal tesis se

fundamenta en el hecho de que los pasivos del delito son los 

púberes y los impúberes, dicha tesis tambi~n .se cifra en el

resultado psicol6gico que sufre la victima, de "repulsi6n ,

de pudor", por la agresi6n de la que fue objeto, la mencion~ 

da tesis en muchos sectores de la doctrina, ha sufrido tre-

mendo descrédito hasta tener en cuenta para el efecto lo que 

nos dice el maestro Jiménez Huerta. 

"El bien jurídico tutelado en el delito de los atenta-

dos al pudor es la libertad de amar, pues aunque la propia -

denominaci6n del delito pudiera hacer creer, a prima facie,

que el inter€s vital protegido es el pudor, esto no es más -

que un espejismo engañoso, que se esfuma tan pronto se tiene 

en cuenta que el delito puede tambi~n cometerse sobre impúb~ 

res, esto es, sobre personas en las que todavia no ha surgi

do la sensaci6n del pudor, entendido, según afirma González 

Blanco, CCllP el sujeto que intenta gozarle sin su consentimiento, o, -

más ampliamente, como impresi6n de honor o intimidad que cul 

turalmente queda grabado en la persona desde el albar de su

pubertad. Demuestra asimismo que el pudor no es el bien pr~ 

tegido en el delito en examen, la elocuente circunstancia de 

que el tipo se perfecciona aún en el caso en que los actos -

que le integran se efectuen sobre personas notoriamente impQ 
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dicas; las prostitutas y demás seres viles". (27) 

Por lo que hace a la tesis que considera a la honesti

dad como bien juridicamente protegido, cabe decir que esta-

tesis recibe las mismas criticas que la que se refiere al -

pudor como objeto protegido, dada la idea que maneja acerca 

de la honestidad en estos términos: 

"La tutela de la honestidad se refiere a la defensa --

del pudor personal contra las acciones que puedan lesionar-

lo y a la protección de la libertad sexual". (28) 

Visto el descrédito de estas dos tesis, consideremos la 

tercera, que es la más aceptada por la doctrina critica que 

se ha tejido en torno a la dogmática de los atentados< esta 

tercera habla que el bien jur1d.ico tutelado,es doble; por 

una parte, dice, que la libertad sexual es el bi~n juridico 

que se afecta cuando los atentados recaen sobre pGberes; --

por otra parte afirma que el bien afectado cuanño los aten 

tados inciden sobre los impGberes es la seguridad sexual, a 

primera vista, y por la simple transcripci6n del tipo, par~ 

ce que esta tesis tiene la razón~ el tipo nos dice que "el 

acto debe realizarse sin el consentimiento de la victima",-

tratándose de pGberes, lo que da la impresión de que efect! 

(27) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexi~ano. Tomo
III. Edit. Porraa México 198~. Pág. ¿1y · 

(28) Mart1nez Rearo, Marcela. nelitnq ~~xuales. Editorial -
Porraa. México 1982. Pág. 210. 
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vamente el bien tutelado es la honra y la seguridad sexual de 

los pGberes. El tipo también nos dice que cuando el acto re

cae sobre impGberes, el ilícito se configura, con o sin con-

sentimiento de la víctima, lo que tambi!n da la impresi6n de

que efectivamente es la seguridad sexual el bien implicado en 

los atentados contra los impfiberes. 

Sin embargo, pese a la 'aceptaci6n casi un~nime de esta -

tesis, nosotros no la compartimos, por el hecho de que no es 

la libertad secua! el valor que se afecta en el caso de los

pGberes, y no lo es por el simple hecho de que el activo de

los atentados no tiene el prop6sito directo e inmediato de -

llegar a la c6pula, como en el caso de la violaci6n, la li-

bertad sexual Gnicamente se compromete cuando ·existe para el 

pasivo el dilema de sostener relaciones sexuales Intimas sin 

su consentimiento, porque el prop6sito de la c6pula, y Gnica 

mente ese prop6sito, es que caracteriza la restricci6n de la 

libertad sexual • 

Y como en la hip6tesis de los atentados no hay este pr~ 

p6sito de parte del activo, entonces el valor que se afecta 

no es el de la libertad sexual, es otro valor; pensamos que

ese otro valor es la honra. La honra, en t&mi.D;>s ~tanciales, 

ro es otra ex>sa mSs que el meror o mayor grado de adaptaci6n que los in

dividuos tienen con respecto a los convencionalismos sociales-
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Los convencionalismos sociales dictan como norma imperiosa -

que las relaciones, y,en general, todas las conductas sexua

les, se llevan a cabo por los conductos soci~lmente estable

cidos; realizar estas acciones fuera de esa norma, no signi

fica algo atentaroio de la libertad sexual, sino algo desho~ 

rado: por esto, consideramos que el bien jurídico tutelado -

es la honra. 

En el caso de los impdberes se dice que el bien tutela

do es la seguridad sexual. Sin embargo, tampoco creemos que 

la seguridad sexual sea bien tutelado. ¿Qu~ es seguridad se

xual?, otra forma de designar al vago e impreciso concepto -

de libertad sexual, pensamos que no se pueda hablar de segu

ridad sexual en el caso de los impfiberes porque l6gicamente

ellos todavía no tienen desarrollo sexual, siendo evidente -

que no pueden tener seguridad de lo que carecen, cuando se -

habla de seguridad sexual, se trata de hablar en otros t~rm! 

nos de la libertad sexual: pero e.orno lo vimos en el caso de

los paberes, tampoco una potencial libertad sexual suya de -

los impdberes, se ve afectada, porque carece el agente de 

los atentados del prop6sito directo e inmediato de llegar a

la c6pula. La conclusi6n es que aquí tambi~n el bien afecta

do es la honra. 

Y considerando esto, el hecho de que ~l bien afectado -

sea la honra, podemos mejorar la expresi6n que anteriormente 

propusimos para cambiar la denominaci6n del delito que esta

mos analizando: señalamos que la mejor designaci6n para el -
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delito seria la de "agresiones sexuales contra las personas". 

Ahora podemos hablar de "agresiones sexuales contra la honra 

de las personas". Con esta expresi6n, consideramos que que

dan totalmente subsanados todos los yerros del tipo que ya -

hemos advertido, don esta expresi6n completa, estimamos que 

se contribuye mucho a la depuraci6n de la regulaci6n de los

atentados, y con esto, concluimos la exposici6n del presente 

punto del trabajo; pasemos ahora a la revisi6n de los requ~ 

sitos de procedibilidad. 

2.6. Requisitos de procedibilidad. 

El C6digo de Procedimientos Penales del Distrito Fede-

ral, en su articulo 263, nos dice que s6lo el rapto, el es-

tupro, las injurias, la difamaci6n, la calumnia, los golpes

simples y los demás delitos que determine la Ley se persi--

guen a petici6n de parte y ]..os demás, obviamente, se persi-

guen de oficio; . entre estos que se persiquen de oficio se -

hallan los atentados al pudor, esta circunstancia de su pe! 

seguibilidad de oficio es remarcada por el maestro Carranc! 

en .estos·. t~rminos; 

"La persecuci6n del delito es de oficio. Hubiera sido

procedente que lo fuera de querella necesaria, por la publi

cidad connatural de procesos de esta especie, lo que puede -
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dañar para siempre la reputaci6n de una mujerM. (29) 

Efectivamente, a primera vista parece ser perseguible-

este delito a petici6n de parte, sobre todo por la distin--

ci6n que antes vimos entre los atentados y los ultrajes a -

la moral pl1blica, donde se señal6 que el ofendido en los --

primeros, era la persona resentida por las agresiones sexu~ 

les y en el segundo era la sociedad misma, n:o obstante es-

to, la Ley consider6 que el delito es perseguible de oficio, 

dando entender con ello que reviste igual gravedad que otros 

il1citos, como por ejemplo el de violación~ en este punto,-

nos basamos anteriormente para advertir lo injustificado de

la baja penalidad que tienen los atentados al pudor, ~~1 es 

que, con esto, queda asentado que el primer requisito de pr~ 

cedibilidad es la denuncia, o en su defecto, la apersonaci6n 

del mismo afectado por los atentados. 

Los otros requisitos de procedibilidad del delito se en 

cuentran ilustrados por la siguiente cita: 

"Los elementos que tipifican el abuso deshonesto son: -

uno material objetivo, consistente en la comisi6n de actos -

libinidosos no tendientes al acceso carnal; y otro subjetivo 

que consiste en la voluntad y conciencia de cometer un abuso 

(29) Carrancá y Rivas. RatU. COdi~ Ji'mW Motit~o .. Edit. 
Porraa. M~xico. 1982. Pág. 510. 



49 
i 

con el prop6sito libinidoso l.asci,~o, implidico, lujurioso -

sin llegar a la c6pula. Faltando .uno de estos dos elementos 

habr~ atipicidad". (30). 

Con estos requisitos, el Mi~isterio Pliblico puede emp~ 

zar a actuar para realizar la averi~uaci6n previa en el ca

so de los atentados. Los defectQs que hemos venido señala~ 

do a lo largo de las p~ginas anteriores, entorpecen sensi~

blemente la labor del MinisterioPtiblico, un an~lisis de es 

ta labor nos permitir~ ver como los defectos señalados en 

nuestro an~lisis, trascienden m~s all~ de la simple cues--

ti6n te6rica y llegan a la misma realidad, al momento en --

que se les debe hacer imperiosa justicia a quienes resultan 

afectados por los atentados; pasemos, pues, al an~lisis de 

la labor que despliega el Ministerio Pliblico en el caso de

los atentados. 

(30) Mart1nez Roaro, Marcela. Qelitos Sexuales. Editorial -
Porraa. H~xico. 1982. P&gf 215. 
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3. l. El Ministerio Pt1blico, 

El Ministeri.o Pt1blico nace a la vida juddica con un come 

tido bien especial, que es el sustituir a los 6rganos Juris--

dioeionales en la tarea de .tnves·ti·g ar los delitos. En el tiempo 

en que los 6rganos jurisdiccionales estaban encargados de la -

averiguaci6n de los delitos, su imparcialidad se ve1a muy dete 

riorada. El hecho de que los jueces tuvieran que ser "jueces 

y partes" a la vez era s1ntoma de que los procesos se desenvo!_ 

v!an con poco apego a las garanttas individuales del acusado y 

a las exigencias de una sana administraci6n de justicia. Para 

evitar estos inconvenientes, se pensO en un Organo que sustit~ 

yera a los jueces en la tarea de averiguaci6n. sw:gierd:> .as! el -

Ministerio Pfiblico, concebido por la doctrina en estos t~rrni-~ 

nos: 

"El Ministerio Ptlblico es una instituci6n de buena f~, p~ 

labra de justicia y libertad. Viene a llenar una funciOn que 

la pasi6n y el inter~s personal de la vtctima del delito no --

puede ni debe ocupar ••• la historia ha demostrado que el part! 

cular lesionado no tiene el inter~s o el desinter~s o la prep~ 

raci6n o la posibilidad de corresponder de un modo adecuado a 

las exigencias de la al U.sima importancia de la acci6n penal". 

(31) • 

{31). Castro V.Juventino. El Ministerio Pllblico. Mbico. Edit~ 
torial PorrOa. 1984. P~g. ~. 
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De esta caracterizaci6n del Ministerio Público se extrae

el ceimulo de tareas y atribuciones que tiene en nuestro siste

ma jurídico, que a saber son: 

.. 
1.- La Representaci6n Social.- Esta funci6n del Ministe-

rio Público no está directamente vinculada con la materia pe-

nal, pero es ilustrativa del carácter institucional que tiene 

el Ministerio Pablico, como representante social, se encarga 

de intervenir en el amparo, en los juicios sucesorios, en los 

juicios de interdicci6n, etc. Como representante social, tam 

bitin está llamado a defender los intereses de menores e inca

pacitados, funci6n que se encuentra muy emparentada con uno -

de los objetivos principales de la regulaci6n de los atenta-

dos, que es la protecci6n de púberes e impúberes de agresio-

nes sexuales. 

2.- La Titularidad del ejercicio de la acci6n popular.

Esta titularidad se la atribuye el articulo 21 constitucio-

nal; tal titularidad significa que s6lo el Ministerio Públi

co, y nadie más que el Ministerio Público, puede ejercer la 

acci6n penal •. De esta titularidad están excluidos los jue--

ces, y los particulares; ya que s6lo el Ministerio Público -

puede llevar a cabo las diligencias de policía judicial. 
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Dos cuestiones positivas se desprenden de esta 'Q.tulax-tdad. 

La primera de ellas es la garantta de imparcialidad que impri

men al proceso. La segunda es el reforzamiento de la garant!a 

que establece el art!culo 17 constitucional, en el sentido de 

que nadie puede hacerse justicia por propia mano; la desventa 

ja de esta titularidad es que el ejercicio de la acci6n penal 

queda al pleno arbitrio de loa agentes del Ministerio Pfiblico. 

Este inconveniente es muy grande, tan grande que la voz de la 

cr!tica se levanta fuertemente contra él en estos términos: 

"En efecto, siendo dicha entidad la titular exclusiva y -

excluyente de la mencionada facultad, teniendo, por tanto, una 

potestad soberana en cuanto a la pertinencia o impertinencia -

de su ejercicio, puede suceder que el Ministerio Pfiblico se -

abstenga ilegal e ileg!timamente de acusar a una persona como 

autor de un delito, no obstante que este y la presunta respon

sabilidad de aquella sean evidentes. El ofendido en este caso 

segfin lo ha asentado la Suprema Corte, no tiene ningQn derecho 

para impugnar jur!dicamente el acuerdo del Ministerio PQblico

en el sentido de no ejercitar la acci6n persecutoria, por lo -

que la vida, la honra, intereses, etc, de los sujetos P.asivos

de una infracci6n penal quedan al arbitrio de la citada insti

tuci6n." (32) 

míBurgoa, I~nacio, Las r.arantfaq Ind.i viduales. PAg. 64 3. 
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Sin duda es muy grave este inconveniente. Para subsanarlo 

s6lo exis~e actualmente un remedio, muy tenue por cierto, y que 

es la exigencia de responsabilidad administrativa para el Mint~ 

terio P6blico. Este remedio, para el caso de que en forma arb! 

traria se niegue el Ministerio a ejercitar la accf6n, en la hi~ 

p6tesis de los atentados, nos parece insatisfactorio. Un reme-

dio más drástico, como el que a continuaci6n 

tro· Ignacto.Burgoa 1nos parecería el indicado. 

propone, el 11'.aes 

" ••• el ofendido debe tener el derecho de enta:..lar la ac-

ci6n constitucional contra el acuerdo del Ministerio P6blico -

en el sentido de no ejercitar la aqci6n persecutoria, pues de 

esta manera dicha instituci6n y su jefe, que es el procurador, 

tendrían un dique a su posible actuaci6n arbitraria de dejar -

impunes los delitos o irreparados los daños causados por estos 

al ofendido. Si se determina la procedencia de la acci6n de -

amparo contra dichas decisiones del Ministerio Pablico, la Ju~ 

ticia Federal tendría oportunidad de establecer, en cada caso 

concreto que se presentase a su conocimiento, si la negativa -

por parte de dicha entidad de perseguir un delito y acusar a -

a su autor est~ o no legalmente fundada, pudiendo obligar a la 

mencionada instituci6n a ejercitar la acci6n penal en el caso 

de que se reunieran los requisitos legales para tal efecto". -

( 33) • 

(33) Burgoa, Ignacio. Las Garantfas Individuales. ~. Cit. P~. 643. 
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Este correctivo apenas si serta suficiente para remed~ar 

el máximo inconveniente de la titularidad del ejercic~o de la 

acci6n penal, inconveniente que es superlativo para el caso -

de delitos como los atentados, en los ~ue se ven afectados v~ 

lores fundamentales. No obstante lo plausible del correctivo 

es dificil pensar que se ponga en práctica, por la misma am-

plitud de facultades que tiene el Ministerio, amplitud que -

"es dif!cil" de dejar, y por que en el fondo el correctivo -

adolece. el defecto de proponer un velado retorno a la ~)'.'loca 

en que los jueces actuában en la labor de investigaci6n, por 

estas razones, cabe sumar este inconveniente a los defectos -

t~cnicos que previamente hemos advertido, y esto redunda en 

un evidente detrimento de la protección que se les debe dis-

pensar a los pasivos de los atentados. 

3.- La persecuciOn de los delitos sOlo con previa excit~ 

ciOn.- Al Ministerio Pablico, como titular del ejercicio de 

la acci6n penal, le compete la persecuciOn de los delitos. -

Pero esa persecuciOn no la puede llevar a cabo en form3 ofi-

ciosa, sino que necesita la denuncia o la e¡uerella para poder 

actuar, esta circunstancia hace que el proceso penal, en 

nuestro sistema legal, sea dispositivo y no inquisitorio. Es 

ta circunstancia obra para que el Ministerio Pablico se vea -
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forzado a actuar s6lo hasta que se han cumplido los requisitos 

de procedibilidad. 

4,- La prosecuci6n de la pretensi6n punitiva estatal de -

"buena fé".- Como titular del ejercicio de la acci6n penal, -

el Ministerio PQblico esta facultado para llevar a 'cabo la pr~ 

secuci6n de la pretensi6n punitiva. Pero esa prosecuci6n es -

de "buena fé". El Ministerio Público, al menos en teorta, s6-

lo puede acusar si tiene elementos de prueba suficientes~ Bi 

no los tiene, o es evidente la no responsabilidad del implica

do, entonces el Ministerio Ptlblico debe abstenerse de acusar. 

En esto consiste la "buena fé" de la actuaci6n del Ministerio

Pt1blico. 

Esta es la caracterizaci6n del Ministerio PGblico. Esta 

es una de las facúltades y <;>bligaciones que tiene. De el.las 

sobresale la funci6n de representaci6n del Ministerio. Es 

ta funci6n le obliga a tener especial interés en la protecci6n 

de grupos especiales de particulares, como los menores e inca

paces. Este especial interés se refleja tambi@n en la persec~ 

ci6n de los atentados al pudor. Pero con los defectos técni-

cos de la regulaci6n advertidos diffcilmente el Ministerio PG

blico puede cumplir eficazmente ese cometido. 
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3.2. Naturaleza Jurídica, Definici6n de el Maestro Colín San-

chez. 

Tambi~n se discute mucho acerca de la naturaleza jurídica 

del Ministerio Público, Se dice que es autoridad cuando actúa 

en la labor de investigaci6n, que se convierte en parte cuan

do el Organismo Jurisdiccional recibe la comignaci6n, y se di~ 

pone a desplegar la pretensi6n punitiva estatal. De esta dua

lidad de naturalezas, sobresaie la que atribuye al Ministerio 

Público la calidad de parte. 

Cuando actúa como parte el Ministerio Público, desplaza -

al ofendido de la esc~na del proceso penal; con el Ministerio

Público como parte, el ofendido a lo único que ·aspira es a ac

tuar corno su coadyuvante. El Ministerio Público actuando como 

parte procura que la pretensi6n punitiva estatal se lleve a a1 
timo tfu"mino. Si se encuentra to.tal evidencia de que el proc~ 

sado es responsable, formula conclusiones acusatorias. Si no 

las tiene, por el principio de "buena fe" de su actuaci6n se -

abstiene de formularlas, aunque la incercia de qué el papel de a~ 

sador le obliga muchas veces a formularlas. Corno parte, puede 

esgrimir los recursos que disponen los Créditos de Procedimien 

tos Penales para inconforrnarse con las decisiones que cree le 

son desfavorables. 
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Sin anbargo, y a pesar de su fundamental accionar como -

parte en el proceso penal, quizá todavía es más importante el 

papel del Ministerio Público como autoridad, en esta circuns-

tancia el Ministerio Público está facultado para realizar las 

diligencias de averiguaci6n previa, en base a esto, el Minist~ 

ria Público tiene a su cargo la direcci6n de la polic!a judi-

cial. En este contexto, el Ministerio Público tiene a su car

go el cuidado de que los presuntos resposables de los delitos 

est~n a la disposici6n, lo más pronto posible, de las autorida 

des jurisdiccionales, dado lo anterior, el Ministerio Público 

tiene la responsabilidad de llevar a cabo las detenciones de -

los presuntos responsables con estricto apego a los derechos -

fundamentales que tienen estos, en estas condiciones, el Minis 

terio Público da vida, de hecho, al proceso penal, en esta si

tuaci6n más que con el de parte, el Ministerio Público pone al 

alcance del juez los elementos sustanciales que conformar~n la 

verdad en el proceso penal, como nos lo dicen los expertos 

en estos t~rminos: 

"Todos reconocen que la encarcelaci6n de los imputados 

antes de la condena es una injusticia, ya que por sospechas de 

masiado falaces se lleva la zozobra a las familias,. y se priva 

de su libertad a ciudadanos que a menudo resultan honrad!simos 

y de los cuales el sesenta por ciento al final del proceso son 

declarados inocentes; pero se ha añadido que esta es una inju! 

ticia necesaria; y la custodia preventiva ha debido ser ad--
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mitida por las leyes penales. Necesarias para formar el proceso 

escrito para que el juez pueda interrogar al imputado por cual-

quier necesidad de la instrucci6n. Necesaria para alcanzar la -

verdad 11 • (34 l 

Este es el papel con el que analizaremos al Ministerio Pü-

blico en las p~ginas restantes de este trabajo. Veremos como in 

conveniencias propias de la labor de investigación y las incon--

veniencias apuntadas anteriormente se suman para que los intere-

ses de los ofendidos por los antentados no se encuntren debida-

mente protegidos. Empecemos, pues, por analizar como se integra 

la averiguaci6n en el caso de' .los atentados, y la Naturaleza Ju

rídica. 

3.3. Averiguaci6n Previa. 

Hablar de averiguaci6n previa implica, en primer t~rmino, -

el enfrentamiento con un gran problema, y que es el consistente

en la prácticamente nula formalidad impuesta al Ministerio P&>liex> -

para que realice su labor ·de investi9aci6n, Ese defecto hay q~e imp~ 

társelo primordialmente a la Constituci6n, que en sus art!culos 

21 y 102 s6lo habla de atribuciones que tiene el Ministerio pü~

blico, pero no señala foX'!llalidades a las que se tiene que suje~

tar cuando realiza la averiguaci6n previa. Este gran problema -

de teor1a y pr~ctica jur1dica es remarcado por los expertos con-

(34) BrISeñO sierra, Híii&rto, l>rincioio Acusatorio en el Proceso PF> .. mll •. -
cuarto Cooqr;eso ~cano de IJerecOO Procesal. levista de la Facultad de 
Derecho. 1971. P&js. 98-99 • 

• 
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estos t~rminos: 

"Si el Ministerio Ptlblico env1a al juez competente las d! 

ligencias que practic6 durante la aver1guaci6n previa, dici~n

dole: "Ah! tienes estas actuaciones, resuelft conforme a D.ere

cho", propiamente hablando no ha ejercitado la acci6n penal. -

Su consignaci6n realizada en tal forma, aparentemente autoriza 

da, pues como acabo de indicar no se requiere de formalidad l~ 

gal alguna, carece sin embargo de valor porque no tiene conte

nido, de donde resulta indispensable determinarlo. La acci6n-

penal tiene como presupuesto un delito y un delincuente, por -

lo mismo su ejercicio debe en todo momento, desde el principio 

hasta al fin, desde la consignaci6n hasta las conclusiones, r~ 

ferirse a ellos, De esto resulta que el Ministerio Pllblico, -

al consignar, tiene obligaci6n de manifestar a quien consigna, 

es decir, debe expresar los nombres de los delincuentes y el -

delito que motivan el ejercicio de la acci6n penal". (35) 

Tristemente, lo que en un principio fue una buena inten-

ci6n del Constituyente, la de imprimir imparcialidad a los pr~ 

cesas penales apartando a los jueces de la labor investigadora 

se convierte en venero de prácticas viciosas y de la averigua-

ci6n, esta se desarrolla casi siempre con t~cnicas convenciona 

les, poco estimuladas por los avances t~cnicos logrados.poD la 

(35} Briseño sierra, Hlií'lierto. PrinciPio Acusatorio en el Proceso Penal.
Cuarto Congreso ~xicaoo de UerechO l:'rocesal, Revista ae la Facultad -
de Derecho 1971. Mg. 106, 
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Criminolog!a y otras ciencias auxiliares del Derecho Penal. 

Con esta nula reglamentaci6n, las actas de averiguación son

generalmente "simples papeles de trámite", donde el Ministe-

rio cumple con su labor de registrar los hechos que presunt~ 

mente conforman a un delito, circunstancia muy alejada de lo 

deseable, que ser!a la presentaciOn, en el acta, de toda la-

verdad histórica que necesita el juez para decir cual es el-

derecho aplicable en el proceso penal, presentaciOn lleva~a

a cabo con el mayor escr~pulo y diligencia por el Ministerio 

Pablico, usando para ella las técnicas más avanzadas de in--

vestigaci6n policiaca y criminol6gica de que se dispone ac--

tualmente¡ esto redunda en un detrimento mas para la protec

ción jurídica que se les debe dispensar a las victimas de --

los atentados al pudor. 

Pudiera pensarse que las reglas establecidas en los CO

digos de Procedimientos Penales establecen alguna pauta en -

las formalidades de la investigación. Efectivamente, s! la

establecen, pero en forma defectuosa, porque la visi6n de -

los legisladores sOlo alcanz6 para proveer reglas de averi-

guaci6n generales y de algunos delitos específico~. Esto es 

lo que sucede por lo menos en el C6digo de Procedimientos 

del Distrito. Haciendo una s1ntesis de las reglas generales:

establecidas en el C6digo para la averiguaciOn previa, pode-, 

mos decir que son ~stas: 
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1.- El traslado inmediato de los servidores del Ministe

rio Público, asignados a la investigaci6n, al lugar donde se

verificaron los hechos reportados por el denunciante o quere

llante corno constitutivos de un delito. 

2.- El levantamiento de todas las huellas, instrumentos

º vestigios materiales que hayan quedado en el lugar de la co 

misi6n. 

3.- Toma de fotografías, planos, indicaciones y de cual

quier otro medio que ayude a tener un mejor conocimiento de -

los hechos cometidos en el lugar señalado corno el de la comi

si6n del il1cito. 

4.- La toma de declaraci6n a testigos o circunstantes -

que tuvieran conocimiento o relaci6n con los hechos delictuo

sos. 

Aparte de estas reglas generales, que podernos inferir -

C6digo de Procedimientos Penales, existen otras para delitos

en particular. Esto es lamentable, no en el sentido de que ~ 

xistan reglas específicas, sino en el hecho de que éstas:i:eglas 

no ven mas allá del robo, de las lesiones y de los homicidios. 

Reglas particulares de delitos como los sexuales no existen -

en este C6digo y muy probablemente en varios de los Qjfilgcs ce

las Entidades Federativas. El C6digo desconoce la cil·cunstancia de 
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que si es posible fij~rreglas para los delitos que no sean los 

robos, las lesiones f,.10~. homicidios. Las t~cnicas modernas de 

criminolog!a nos dib'e{ ~igunas reglas que deben ;regir el proce-
'.' :". 

der del Ministel:id'en la averiguaci6n de los delitos sexuales.-

A saber son las siguientes: 

"Anotar todas las posibles indicaciones de lesiones, por -

ejemplo, magulladuras, raspones y laceraciones. Deben tomarse 

fotografías a color siempre que sea posible para los prop6si·

tos del juicio. 

Obtener todas las ropas usadas por la victima. Identifi-

car, envolver por separado y transportar al laboratorio de cri 

minall'.stica para su ex~en. 

Tomar una declaraci6n detallada a la v1ct1ma, (oral o por 

escrito) tan pronto como pueda proporcionar una relación cohe

rente de lo sucedido. Por regla general esta declaraci6n la· -

toma una mujer polic!a, la que debe estar presente en el inte

rrogatorio ••. La declaraci6n debe incluir la edad y el estado 

citril de la víctima. Debe ser detallada en cuanto a los suce-

sos que antecedieron al delito- por ejemplo si la victima acee 

t6 dar un paseo con su eventual atacante. Deberá cubrir todas 

las conversaciones con el culpable, rutas, lugares y personas-
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que tengan conocimiento de los sucesos posteriores. Otros da-

tos de importancia incluyen los temores que pueda expresar la

v!ctima y si el culpable era conocido por ella, cuando y don -

de se conocieron por primera vez, frecuencia de las reuniones, 

etc." (36) 

Como estas reglas son pasadas por alto por los C6digos de 

Procedimientos Penales, queda al buen arbitrio del Ministerio

Pablico aplicarlas o no. Estas reglas, que debieran estar - -

prescritas por todos los C6digos, son tomadas al momento de la 

investigación como algo "que se pueda cumplir o se puede dejar 

de cumplir". Con ello, tenemos otro inconveniente más, que s~ 

mames a la lista de resabios legales que hemos advertido y que 

afecta a las victimas de los atentados al pudor. 

Con esta deficiente regulaci6n legal, el Ministerio Pllbli 

co realiza su labor de integraci6n del cuerpo del delito de --

los atentados al pudor. Su labor, después de cumplimentar "PS: 

testativarnente" las "reglas ·generales y especificas de la in-

vestigaci6n", debe empezar por atender las calidades especifi

cas de los sujetos activos y pasivos señalados por el tipo. -

Analicemos, pues al sujeto activo de los· atentados al pudor. 

(36) Williams, S. Investiqaci6n Penal. Edit. CECSA. México.--
1975. Págs. 4~1-428. 
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3.4. Sujeto Activo. 

Del an~lists del tipo de atentados se desprenden dos cues 

tienes principales acerca del sujeto activo: 

1.- Que el sujeto activo es uno sOlo. 

2.- Que el sujeto activo no debe reunir una calidad espe

cifica, sino que puede ser cualquiera, as1 como puede ser tan

to hombre como mujer. Esta circunstancia separa al delito de

atentados al pudor, del delito de estupro. Esta circunstanci.a 

no separa al delito de atentados al pudor, del de violación, -

en donde también hay indistinci6n de calidad en el pasivo y en 

el activo. 

De estas cuestiones que se desprenden sobre el activo, ca 

be que hagamos los siguientes comentarios: 

a) En nuestro concepto es err6neo que el tipo de los ate~ 

tados no contemple la hip6tesis de "atentados multitudinarios", 

as1 como existe en la violaci6n el caso de que ésta se efect~e 

en forma tumultuaria. Consideramos que es err6neo este crite

rio porque el legislador ha establecido muchos puntos de con-

tacto entre la violaci6n y los atentados al pudor, excepto, -

claro esta, el de la penalidad, como vimos anteriormente. El

legislador dispone que ambos delitos se persigan de oficio. El 

legislador no establece en ambos delitos calidades especiales

para los activos y para los pasivos. Consecuencia 16gica de -

t>llo serta que también la hip6tesis del "atentado multitudina-
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ria" en el delito de atentados al pudor tuviera cabida en 

nuestra regulaci6n penal. Pero esto no es as!. No estable--

ciendo esta consecuencia, creemos que el legislador comete 

otro error craso como el de la baja penalidad ya comentado. -

No estableciendo esta hip6tesis, el legislador ignora el ese~ 

broso cuadro de conductas "sexualmente aberrantes" que suele-

identificar a los delincuentes de los atentados. Una.de esas 

conductas el voyeurismo, que a continuaci6n se describe en --

sus rasgos esenciales, muestra que la hipótesis del "atentado 

multitudinario" no está alejada de la realidad, como pudiera-

parecerlo con lo descrito por el artículo 260 del Código Pe -

nal: 

"Fisgoneo, Escoptofilia, Mixoscop1a o Voyeurismo.- Es -

cuando el placer sexual se satisface observando a personas --

desnudas o realizando el acto sexual. En estas personas (los 

que sufren de esta desviación) encuentra la pornograf!a sus -

más fieles consumidores. Se dice que el exhibicionismo y la

escoptofilia son aspectos pasivo y activo, respectivamente, -

de una misma conducta", (37) 

Con todo acierto, el maestro González de la Vega nos ha-

ce ver que este tipo de conductas conforman las hipótesis de-

realización de los atentados al pudor, en tanto que el autor-

Jiménez Huerta las rechaza, indebidamente, en nuestra opiniOn, 

como anteriormente lo observamos. El acierto de el maestro -
( 3 /) Martfñez lt>aro ,Maraila. D:!litos Sexuales. ~oo. F.dit. Porrtta. 19 _B2 • p4g, 

39. 
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Gonz~lez de la Vega obedece fundamentalmente a la considera-

ciOn de la personalidad psicópática del delincuente, en tanto 

que la opinión cerrada de Jiménez Huerta se explica en funci61 

del silencio del legislador en lo que concierne a la hipOte -

sis del "atentado tumultuario". Este silencio es otro incon

veniente más que se suma a la lista que hemos venido señalan

do, y que afecta fundamentalmente a las víctimas de los aten

tados. 

b) Buena parte de este resabio legal se debe al poco cui 

dado que tiene el legislador por estudiar las conductas psic~ 

p~ticas del delincuente de los atentados al pudor. Esta esti 

maci6n de las conductas no sólo servir!a para que el legisla

dor tuviese en cuenta la hipótesis del atentado tumultuario,

sino también para que contara el mismo legislador con un par! 

metro objetivo y confiable para saber cuando el activo se pr~ 

puso tener o no cópula con la v!ctima. As!, aparte del voye~ 

rismo tenemos otro tipo de conductas que son un buen ejempla

da que la cOpula no es necesaria para la satisfaccidn de los

pervertidos sexuales, como las que a continuacidn se ilustran: 

"Eonismo o Transvestismo.- Es la propensión de algunos

hombres a encontrar satisfaccidn sexual vistiéndose con atuen 

dos femeninos denotando, por lo general, una deficiente mascu 

linidad. 
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Fetichismo.- Es ~~ reacci6n sexual desencadenada espon

táneamente en un individuo ante la sola presencia de un feti-

che, o sea, de un objeto animado o inanimado, En estas perso 

nas las relaciones afectivas carecen de importancia o no exis 

ten, sus relaciones sexuales son exclusivamente con objetos. 

Exhibicionismo.- Necesidad sexual experimentada por el-

sujeto, por lo comQn hombre, de mostrar su desnudez y en esp~ 

cial sus genitales principalmente ante mujeres, ya sean niñas 

adultas o ancianas. 

Narcisismo.- Es la exaltaci6n sexual que provoca a cier-

tas personas la s6la contemplaci6n o pelacci6n de su propio -

cuerpo." (38) 

Estas conductas permiten identificar a los delincuentes 

sexuales en tres categor1as fundamentales, que son: 

"Los delincuentes sel(uales,.. Aquellos que violan los --

preceptos legales que gobiernan el coito, cuando tal delito .. 

está confinado a la consumaci6n del acto de una manera natu .. -

ral. Esto por lo general comprende delitos tales como el es

tupro o la violaci6n, seducciOn, abducci6n, prostituci6n, 

adulterio, incesto. 

(38) Martfñez Roaro,Marcelo.DP.litos Sexuales. aiit.Po~.~oo.1982. --
Páginas. 39-40. . . . 
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Los degenerados sexuales.- Delincuentes que ejecutan ac-

tos que difieren del coito. Ejemplos son la l~scivia y actos-

lascivos con niños, exposici6n indecente y llamadas telefdni--

cas obscenas. 

Los perversos sexuales.- Los individuos que por instintos 

compulsivos se dedican a actos sexuales no naturales. Se utili 

za el término para describir a los homosexuales. Además se re 

fiere a los que cometen actos de sodom!a o se dedican a otras-

anormalidades sexuales. Este tipo de individuo no encuentra -

satisfacci6n en los canales convencionales heterosexuales "nor 

males". (39) 

Con esta catalogaci6n, es fácil tener un parámetro objet! 

vo para valorar el prop6sito de c6pula y para percatarse de la 

hip6tesis de realizaci6n que reviste el atentado al pudor mul-

titudinario. Pero como el legislador no contempla la hip6te-

sis de este atentado, 16gico es pensar que el legislador pasa-

por alto todas estas cuestiones. La consecuencia fatal es la-

desprotecci6n que sufren las victimas de los atentados. 

c) Para que alguien sea considerado como sujeto activo de 

los atentados sobre púberes, es menester que realice los actos 

(39) Williams, s. Investigaci6n Penal. Edit. CECSA. México. --
1975. Página 422. 
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er6ticos-sexuales sobre la v!ctima sin su consentimiento, ~n 

este caso, el de los atentados sobre p0beres 1 para saber si ~ 

hay o no consentimiento, debe tenerse cuidado con los datos -

psicopáticos que pueda evidenciar la personalidad del delin-

cuente, Si bien es cierto que son un buen p!bulo de determi

naci6n, no menos cierto es que si no son utilizados con cuid~ 

do, pueden inducir a la obtenci6n de malos resultados, el. he 

cho de que alguien sufra una degeneraci6n puede ser un relati 

vo indicio de atentado sobre püber sin su consentimiento, pe

ro tambi~n puede no serlo. Generalmente, la cuesti6n, de las 

perversiones y degeneraciones sexuales no es analizada con ob 

jetividad, y las personas que sufren de este tipo de anomal!a 

se ven expuestas a juicios humillantes, lanzados con mala f~. 

Para tener plena seguridad de que alguien es el activo en es

te caso del atentado sobre el ptlber, deben tenerse en cuenta

estas puntualizaciones: . 

"Los estudiosos de la sexualidad humana ante la dificul

tad de generalizar, desde el punto de vista sexual, lo que es 

bueno, sano o normal, o lo que es malo, enfermizo, o anormal 

y por consiguiente determinar que es lo que se debe aceptar -

y qu~ es lo que se debe rechazar, han adoptado por afirmar -

que toda conducta sexual debe ser si no aceptada, si tolerada 

social e individualmente- y jur!dicamente agregamos-siempre -

y cuando no viole los siguientes principios; 
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1.- Libertad.- Que quienes realicen una actividad sexual -

la hagan voluntariamente, sin ninguna coacci6n. 

2.- Respeto.- Que el ejercicio de la sexualidad no lesione 

a terceras personas bajo ninglin aspecto. 

3.- Responsabilidad.- Que sea entre adultos, entendiendo-

por tales a personas capaces de preveer las consecuencias de su-

conducta sexual y evitarlas o afrontarlas. Esto implica la ex-

clusi6n de los menores de las relaciones sexuales". (40) 

La consideraci6n de estos factores proporciona, a nuestro -

juicio, seguridad para determinar si hubo o no consentimiento en 

el caso de los atentados sobre pGberes. Con la congruencia de -

estos factores, se complementan en forma adecuada los datos que-

arroja la personalidad psicopática del delincuente. Tomando en-

cuenta estos factores, resaltan dos cuestiones fundamentales. --

Una de ellas es que las relaciones sexuales responsables se lle-

van a cabo entre adultos. La otra, consecuencia de ésta, es que 

las relaciones sexuales entre menores no son sin6nimo de respon-

sabilidad. Estas dos cuestiones ponen en entredicho la catalog~ 

ci6n que hace el Código Penal de los pasivos del delito, catalo-

(40) Mart!nez Roaro, Marcela. Delitos Sexuales. Editorial Po-
rraa. México. 1982. P~gs. 46-47. 
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gaciOn que habremos de·analizar en el pr6ximo apartado de este 

capítulo. 

3.5. Sujeto Pasivo. 

El articulo 260 del C6digo Penal nos habla que el sujeto-

pasivo de los atentados lo puede ser un imptlber o un pfiber. 

Este señalamiento plantea dos problemas. Uno de ellos es sa--

ber cuál es el límite entre la impubertad y la pubertad. El -

otro es saber cuál es el límite entre la pubertad y la etapa -

adulta. 

Una pauta para resolver estos problemas nos la proporcio-

nan los expertos en Medicina y Biología cuando nos hablan de -

las etapas de desarrollo del individuo en estos términos: 

"Primera infancia.- Del nacimiento a los tres años, mas-

o menos. 

Segunda Infancia.- De los cuatro a los siete. años. 

Tercera Infancia.- De los ocho a los doce años. 

Pubertad.- De los trece a los dieciocho años. 

Juventud.- De los diecinueve a los veinticinco años". (41) 

Sin embargo, pese a la positividad de esta pauta, es muy-

(41) Mart1nez Roaro, Marcela, Delitos Sexuales. Edit. Porra~ 
M~xico. 1982. Pág. 195. 
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dif !cil establecer los linderos exactos entre las tres etapas -

del desarrollo que analizamos; en ciertos casos, ld pubertad e~ 

pieza desde los 10 años. En otros, la pubertad comienza sólo -

hasta los doce. ¿Cómo saber, pues, cuál es el l!mite entre la-

pubertad y. la impubertad? El autor Jiménez Huerta plantea la -

solución más aconsejable para resolver la interrogante en estos 

términos: 

"La determinación del estado puberal o impuberal es obvia

tratándose de sujetos ya adultos o de niños de corta edad en -

que es suficiente la sencilla observaci6n de su edad o morfolo-

g!a somática. En cambio, para las personas que lindan entre la 

infancia y la juventud en que puede resultar dudoso su estado,

deber~ consultarse la opini6n de los peritos médicos". (42} 

La soluciOn que nos indica el autor Jiménez Huerta hasta -

cierto punto es aconsejable. Efectivamente, en caso de duda en 

tre la pubertad e impubertad hay que recurrir al examen médico-

para resolverla. Sin embargo, encontramos una grave objeción -

a esta alternativa, y seria la consistente en dejar al arbitrio 

de los peritos algo que debe ser un elemento objetivo, de valo-

ración exclusiva del juzgador para la determinación de si el -

consentimiento de la víctima procede o no para librar de respcns~ 
(42} Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo --

III. Edit. Porr6a. México. 1982. Pág. 224. 
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bilidad cíe los inculpados de lós atentados .Al juzgado;r, 'i fü\d~ m4s que 

al juzgado;r, ¡e debe co;rresponder la facultad de determinar si

se dan los supuestos marcados en el tipo legal, A los peritos, 

ni dir~cta ni indirectamente les puede corresponder esta facul

tad. Dado este inconveniente, ¿cuál es la alternativa para sal 

varlo? 

Creemos que la fijaci6n convencional de una edad que mar-

que el l!mite entre la pubertad y la impubertad. Esa fijaci6n 

con un poco de congruencia jur!dica de parte del legislador, -

puede ser la establecida por el C6digo Civil para el Distrito -

Federal, que es la de 14 años, edad que considera el legislador 

como aquella donde ya ha alcanzado aptitud biol6gica el hombre 

para poder reproducirse. Con esta fijaci6n convencional termi

nar!a la dificultad de precisar los lindes entre la pubertad y 

la impubertad para el juzgador. Con esta fijaci6n, la determi

naci6n de la procedencia o improcedencia del consentimiento de 

la presunta v!ctima no quedar!a a la apreciaci6n exclusiva de -

los peritos. 

Con esta fijaci6n se resolver!a uno de los grandes proble

mas de la calidad de los pasivos de los atentados. ¿pero el -

otro gran problema? ¿Cuál ser!a la deterrninaci6n entre la pu-

bertad y la edad adulta? Podr!amos recurrir otra vez a la solu-
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ci6n del exámen m~dico para cad~ caso. Pero serta volv~;r a col~ 

car en manos del dictamen m~dS.co una va;J,orac;i.6n que s6lo co;rres .. 

pende al juez. Otra fijaci6n convencional serta la soluci6n, A 

nuestro entender, la edad ser!a la de 18 años. En esta edad, 

por mandato de la Ley, el individuo tiene acceso ya a las prerr~ 

gativas ciudadanas y se supone que cuenta ya con mayor discerni

miento para disponer de su vida como mejor le convenga, sin nece 

sidad de la tutela paterna, adem~s de que el proceso de pubertad 

se determina por consolidar generalmente a esa edad. Con esta -

fi)aci6n, ·el tipo penal debería decir, con correcta jur!dica, lo 

siguiente: 

"Al que con consentimiento o sin consentimiento de una per

sona menor de catorce años, y al que sin consentimiento de una -

persona mayor de catorce pero menor de dieciocho años, ejecute -

en ella un acto erótico-sexual,," 

De acuerdo a lo que hemos dicho, as! debeda qua3ar el tip:l de -

los atentados al ~r.Con esta delineaci6n, se acabarfan los probl~ 

mas de saber en donde empieza y en donde termina la pubertad. 

Con esta delineaci6n del tipo, una mayor t~cnica jur!dica flui-

r!a con esplendor. Con esta delineaci6n, la tarea del Ministe~

rio POblico y la del juzgador se desarrollar!an con mayor efica

cia y certeza. Pero todavía quedaría un inconveniente en la re-

• 
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gulaci6n de los atentados que resolver acerca del pasivo, y s~ 

r1a la situaci6n de aquellas personas que hubieran dejado de -

ser püberes, v!ctimas tambi€n de los atentados al pudor. ¿CUál 

es su situaci6n respecto al tipo de desprotecci6n, porque es

te sólo prev~ que los paberes e impaberes sean los pasivos de 

los atentados. En vista de esto, los actos er6ticos-sexuales

realizados sobre personas que han dejado de ser ptlberes no pu~ 

den ser castigados por la Ley. No son atentados al pudor, ni 

tampoco son violaci6n, ni son estupro. Necesario, para corre

gir es te defecto ,es que el ti¡:o -de lo:;: atentados al ¡:u)or prevea que -

pasivos también lo pueden ser las personas que han dejado de -

ser paberes. Una previsi6n en tal sentido se expresar!a a~1: 

"Al que con consentimiento o sin consentimiento de una -

persona menor de catorce años, y al que sin consentimiento de 

Ur.!_a persona mayor de ca torce, •• " 

Con este simple señalamiento que se hiciera, las personas 

que han dejado de ser püberes también encontrarian protecci6n, 

y el legislador tendr!a abiertos los ojos para regular la situa 

ci6n que se presenta con más frecuencia en el caso de los aten 

tados, y que es el acto er6tico realizado sobre persona mayor 

sin su consentimiento pero sin el prop6sito de la c6pula. El 

gran vac!o legal del tipo se colmar~a con este señalamiento --
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que advertimos. Y la labor del Ministerio tender~a a dispePs~~ 

una mayo~ protecci6n a !os ciudadanos como víct1,mas de los ate~ 

tados al pudor, considerando como tales no s6lo a los ~Oberes 

y a los imptlberes, sino tambi~n a quienes han dejado de ser pQ

beres, pero que tambi~n sufren atentados a su pudor en contra -

de su voluntad. 

Con esta proposiciOn que hacemos acerca de los pasivos de

los atentados, terminamos este tercer capítulo del trabajo. Pe 

ro con esta terminaci6n, no concluyen los ~roblemas procedimen

tales de la regulaci6n de los atentadcs.al pudor. Habremos de~ 

estudiar más en el siguiente capítulo . 

• 



C A P I T U L O IV 

EL CUERPO DEL DELITO Y LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD. 
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4.1. El cuerpo del Delito. 

Otro problema de primera magnitud en la regulaci6n de los 

atentados al pudor es el de la integraci6n del cuerpo del deli 

to. La integraci6n del cuerpo del delito de atentados al pu--

dor es problemática por las siguientes razones: 

A) Por la concepci6n·dominante del cuerpo del delito.- E~ 

ta concepci6n dominante la expresa González Bustamante en es--

tos t~rminos: "Por último, la tercera opini6n contempla al --

cuerpo del delito exclusivamente en funci6n de· los elementos -

materiales, y da un sentido práctico y novedoso al concepto co 

mo lo reclama la índole del Proceso Penal. Esta opini6n es la 

que priva en la actualidad en las leyes procesales y nos permi 

te distinguir el cuerpo del delito del mismo, así como de los-

objetos o instrumentos que se hubiesen empleado en su comi----

sH5n". (43). 

B) Por la proyecci6n de esta concepci6n en los C6digos de 

Procedimientos Penales.- Esta proyecci6n se nota sensiblemen-

te en el C6digo de Procedimientos Penales del Distrito. El C6 

digo rnerx::ionaoo habla, en ,las re;las generales deº la averiguaci6n, qtie i>e-

(43) Gonz~lez Bustamante, Juán Jos~. Principios de Derecho Pro 
cesal Mexicano. Edit. Porrúa, México. 1944. p§g. 242. 
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tienen que recoger todos los instrumentos del delito, las ar-

mas que se emplearon tentativamente para su comisiOn, los uten 

silios y platos que hubiese utilizado la víctima en caso de en 

venenamiento, etc. 

C) Por el marcado predominio de las explicaciones que se

ofrecen para la comprensi6n de c6mo se integra el cuerpo del -

delito en la violaci6n, en detrimento de la explicación de la-

integración del cuerpo de delito en los atentatos.- Efectiva--

mente, cuando uno revisa la jurisprudencia y la doctrina, se -

topa con la circunstancia de que abunda la explicaci6n sobre -

el cuerpo del_ delito de la violaci6n, pero la explicaci6n so-

bre el mismo punto de los atentados escasea. Esta circunstan--
• 

cia hace menos expedita la labor del Ministerio Público, que -

cuando encara los casos de atentados al pudor se encuentra con 

una orientaci6n menos definida y clara que el caso de viola -

ci6n, lo que redunda en una mayor supeditaci6n de la comproba

ción del cuerpo del delito de atentados al pudor al criterio -

del Ministerio P~blico. 

Estas circunstancias hacen difícil la comprobaci6n del d~ 

lito de atentados al pudor, un ilícito que no puede integrarse 

fácilmente con la recopilaci6n de elementos materiales, sino -

que requiere, como presupuesto indispensable, la acreditación-
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de un elemento netamente subjetivo, como lo es la no intenci6n 

del agente de copular con su víctima. Y ya que hablamos de la 

intenci6n del agente, menester es que estudiemo~ otro punto bá 

sico de la comprobaci6n del cuerpo del delito, como lo es el -

de la presunta responsabilidad del agente. 

"Los dos sistemas principales para realizar el estudio ju-

r!dico esencial del delito, son el unitario o totalizador y el 

atomizador o analítico". (44). 

"El concepto del delito es el de la Escuela Clásica, al --

igual que su correlativo de responsabilidad moral, inteligen--

cia, o raz6n moral y libertad". (45). 

"La divisi6n de clases y castas por diferencia$ econ6micas-

y raciales, ocasiona en Mfucico graves dificultades en la apli-

caci6n de las leyes penales, particularmente por la existencia 

de grupos indígenas no asimilados. Estas desigualdades no se 

pueden remediar con leyes especiales, porque ello no sería si-

no multiplicar los efectos del casuismo. El único recurso es-

simplificar las normas y los procedimientos, dictando reglas -

amplias y genéricas que permitan efectivamente la individuali-

(44) 

( 45) 

Castellanos, Fernando. Lineamientos Elementales de Dere-
cho Penal. Edit. PorrGa. México. 1982. P&g. 129. 
Gonz~lez de la Vega, Francisco. C6digo Penal Comentado. -
Edit. PorrGa. MAxico. 1981. P~g. 26. 
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zaci6n de las sanciones". (46). 

"Mientras mayor individualizaci6n permite un C6digo, m.is

se amolda la pena al delincuente y se humaniza la represi6n. -

La individualizaci6n de la pena es el alma de la doctrina pe--

nal contemporánea." (47). 

Cuerpo del Delito SegQn el C6digo de Procedimientos Penales. 

"Cuando el delito deje vestigios o pruebas materiales en

su perpetraci6n, el Ministerio Público o el agente de la poli

c!a judicial lo har~ constar en el acta que levante, recogien-

dolos si fuera posible. Cuando se encuentren las personas o - . 

cosas relacionadas con el delito, se describirán detalladamen-

te su estado y las circunstancias conexas. Cuando las circuns 

tanelas de la persona o cosa no pudíéren apreciarse debidamen 

te sino por peritos, tan luego como se cumpla con lo previsto~ 

el Ministerio Público nombrará dichos peritos, agregando al ac 

ta el dictamen correspondiente. Si para la comprobaci6n del -

delito, de sus elementos o de sus circunstancias tuviere impo~ 

tancia el reconocimiento de un lugar cualquieraí se hará cons-

tar en el acta la descripci6n del mismo sin omitir ningdn deta 

lle que pueda tener valor. 

La policía judicial procederá a recoger en los primeros -

(46) Idem 
(47) Idem. 
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momentos de su investigaci6n: las armas, instrumentos u obje-

tos de cualquier'clase, que pudieren tener relaci6n con el de

lito y se hallaren en el lugar en que este se cometi6, en sus 

inmediaciones, en poder del reo o en otra parte conocida, ex-

presando cuidadosamente el lugar, tiempo, y ocasi6n en que se

encontraron y haciendo una descripci6n minuciosa de las cir--

cunstancias y de su hallazgo." 

4.2. Presunta Responsabilidad. 

La prueba palpable de la dificultad para integrar el cue~ 

po del delito de atentados la tenernos inmediatamente cuando ha 

blamos de la presunta responsabilidad del presunto responsable 

en los atentados. El tipo del artículo 260 nos habla de quién 

ejecuta el acto er6tico-sexual sin el prop6sito de llegar a la 

c6pula. De este señalamiento surge la duda: ¿C6mo comprobar

que no hubo ese prop6sito de llegar a la c6pula? 

Realmente es complicada la comprobaci6n, y por ser compl~ 

cada es quiz~ por lo que los C6digos de Procedimientos Penales 

rehuyen la tarea de establecer reglas de comprobaci6n de los -

delitos sexuales, dejando esa "ingrata" tarea a la jurisprude~ 

cía y a la Criminología. Esa complicaci6n se nota advirtiendo 

algunas de las maneras con las que los delincuentes de los a-

tentados satisfacen su libídine: 

" ••. refregar el 6rgano sexual de la víctima con el miem-

bro viril, hacerse tocar el miembro viril, palpar las piernas-
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o los pechos a una mujer o introducirle los dedos en la vagina, 

besa:r aplicando l<lbricante, etc.'' (44). 

Si no atendernos a estos sbnples datqs materiales que sir--

ven de explayaci6n para los delincuentes de los atentados, ¿po

dremos saber si hubo o no intención libidinosa? ¿podremos sa--

ber si simplemente hubo intenci6n libidinosa? Con estos sim--

ples datos evidentemente no podernos hacer esta determinación. -

Cuando se tiene intención de la cópula, estos datos son tan na-

turales a dicha intención que resulta prácticamente imposible,

dados estos datos, decir que no existió la intención de copu---

lar. ¿C6mo demostrar, pues, que no existió la intención? 

~na respuesta a esta interrogante podría ser, como lo vi

mos cuando hablamos de la delimitación de la pubertad y la imp~ 

bertad, el examen médico de la víctima. ¿Pero que informaci6n

nos puede dejar este examen? Sólo que la víctima suf:ri6 o no -

sufrió la cópula en contra de su voluntad, en base a si se re--

gistró o no desgarramiento del himen, si hubo o no perfecciona-

miento de la cópula, si la víctima sufrió vejación, si ésta su

fre algGn tipo de trauma, etc, pero no si se dió o no la inten

ción de la cópula. Es m~s, atenerse a las huellas del atenta-

do que pudieron haber quedado en la vfotima ro sirve para la deli-

(44) Carrancá y Rivas, Radl. Código Penal Anotado. Edit. PorrGa 
M€xico. 1982. Pág .. 910. 
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mitaci6n de la intenci6n. La víctima, tra~da po;r el atenta':'"-:

do, puede manifestar que su agresor si tuvo ;i:ntenc~6n de copula.E, 

la, siendo que en realidad, a pesar de lo negativo·deJ.. atenta&): al pl..:.. 

ó:D:' mira. se pl!Odlj:Jo la intenci6n carnal. La pregunta sigue en pie 

¿C6mo determinar la intenci6n de la c6pula? 

Algunos autores, abrumados por el peso de esta enorme ta-

rea que es la de buscar la respuesta a esta pregunta, optan por 

proponer una soluci6n m&s o menos sencilla. Nos dicen que no -

hay que escudriñar en la mente del agente, sino que hay que at~ 

nerse exclusivamente al dato de la agresi6n sexual. Tal c~ite

rio encierra un grave inconveniente, Promueve la confus.i.6n en 

tre tentativa de violaci6n y los atentados. Esta confusi~n IK>S 

encierra en un c!rculo vicioso, Como vimos anteriormente, la -

jurisprudencia resuelve esta contradicci6n recurriendo al prop~ 

sito de c6pula. Y volvemos al mismo punto de partida. ¿C6mo -

se determina el prop6sito de c6pula? 

Una forma posible de determinaci6n es la de recurrir a los 

estudios psicol6gicos de la personalidad del delincuente, a los 

que ya nos hemos referido anteriormente, Tales estudios nos peE 

miten apreciar, segan el trastorno que sufra el agente, si la -

necesidad de c6pula es imperiosa para ~l o no lo es. Tales es

tudios nos permiten distinguir con más exactitud cuando estamos 
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en presencia de una tentativa de violación o de un atentado al 

pudor. Pero aQn recurriendo a estos estudios subsistiría la -

duda en torno al prop6sito de c6pula, puesto que el hecho de -

que el delincuente sufra de cierta alteraci6n sexual, por la -

que no experimente necesidad de c6pula, no excluye la posibili 

dad de que en un momento dado esa necesidad se registre en el 

agente y el prop6sito delictuoso exista. ¿Cómo determinar, -

pues, si hubo o no prop6sito de c6pula?. 

Mediante la reunión de ciertas condiciones materiales y -

subjetivas que veremos más adelante como formativas del cuerpo 

del delito de los atentados· al pudor. Por lo pronto, basta -

consignar la circunstancia de que los problemas planteados a -

lo largo de estos dos apartados del presente capítulo nos dan 

una ligera idea de la complejidad del delito que estarnos anali 

zando. Por esta complejidad podemos.explicarnos el silencio -

de los C6digos de Procedimientos Penales sobre el estableci--

miento de reglas aplicables a la investigaci6n de los delitos

sexuales. Esta complejidad representa otro inconveniente más 

que se suma a la lista que ya hemos formado a lo largo del tr~ 

bajo, y que redunda en detrimento de las víctimas de los aten

tados al pudor. Pero pese a estas dificultades, la integra--

ci6n del cuerpo del delito de los atentados al pudor (cit 261-

del e. P.) y de la presunta responsabilidad en los atent.ados es fac

t:il>le si nos atenemos a la circunstancias que estudiaremos en-



el próximo apartado de este c~~itulo, 

4.3. Integrac16n del Cuerpo del Delito y Presunt~ Responsabili

dad. 

El tipo del articulo 260 del C6digo Penal nos señala dos -

elementos fundamentales que conforman el cuerpo del delito de -

atentados al pudor: 

l.- La realizaci~n de un acto erótico-sexual sobre la vic

tima. 

2.- El prop6sito de c6pula. 

Si analizamos más a fondo las dos conclusiones requeridas

por el tipo, veremos que bien puede subsumirse el prop6sito de

la c6pula en la realizaci6n del acto sexual. En funci6n de es~ 

ta subsunci6n, bastar!a que tuviéramos en cuenta la amplia aceE 

taci6n de cópula manejada por los expertos para saber si hay o 

no el prop6sito del ayuntamiento. Los expertos que tratan los

delitos sexuales manejan la siguiente concepción amplia de la -

c6pula: 

"La cópula es la introducci6n del 6rgano viril de una per

sona en el cuerpo de otra, de modo que haga posible el coito o 

un equivalente anormal de este •• El coito o c6pula strictu sen-
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su se realiza por la introducci6n del pene en la vagina, E.xi~ 

te la c6pula latu sensu cuando la introducc~6n es en el ano o 

en la boca, No se requiere para el co~to que el acceso carnal 

alcance su perfecci6n fisíol6gica, ni la desfloraci6n de la -

v!ctima, pudiéndose tratar de una introducci6n incompleta" (45) 

Con esta amplia concepci6n, parece que no hay .mayo·r <-iro-

blema para la determinaci6n del prop6sito carnal, puesto que -

si hay introducci6n fálica en el ano, en la boca o en la vagi-

na, hay c6pula, y el prop6sito del ayuntamiento es más que evi 

dente. Sin esta concepci6n amplia de lo que es la c6pula, pu-

diera registrarse la duda acerca de si la introducci6n de pene 

en la boca o en el ano debe entenderse como c6pula, y, por lo 

tanto, si hay o no c6pula. Pero como la concepci6n amplia 

nos aclara que esa introducci6n también es c6pula, entonces de 

bemos entender que esa introducci6n también denota c6pula. 

El prop6sito de c6pula también sale a flote con los datos 

arrojados por el examen médico a la v!ctima. Si la v!ctim~ p~ 

senta ciertos síntomas fisiol6gicos, se sabe que existi6 c6pu-

1a, y por ende, la intenci6n carnal. Los datos que arroja el

exámen de la v!ctima suelen ser los siguientes; 

"l.- La determinaci6n de la.edad cl!nica probable, 

{45) carrancá y Rivas, Ratll, ctldioo Penal l'lrt::ltndn.Fdit.Po~.~co.1982. 
Pág. 511. 
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2 .... La detenninaci6n de si la y1ctima es p11ber o illÍptfüe~, 

3,- La determinacidn de desfloraJ11iento, 

4.- La determinaci6n del de~floramtento, si e~ rec~ente o 

no. 

s.- La determinaci~n de huellas de violencia. 

6.- La determim•ci6n de signos de enfermedad ven~rea. 

7.- La determinaci6n de signos de embara.zo. 

a.- La detecci6n de espermas en las v1as genitales~ (461 

Este examen m~dico de la victima, aunado a la amplia co~ 

cepci6n de la c6pula que presentamos, robustece la determina-

ci6n del prof?6sito de ayuntamiento. Si ese prop6sito no que

da claro con la concepci6n amplia de la cdpula, si lo queda -

con el examen m~dico. Un acto er6tico-sexual que a primera -

vista puede parecer un atentado, con el examen puede dejar de 

serlo y convertirse en una aut~ntica violaci6n o, en •u defe~ 

to, una tentativa de violaci6n, En el caso de que el agente 

de estos il1citos aduzca que no tuvo ánimo de copular, pero -

aparezcan estos datos del examen m~dico, que comp~ueben en 

forma fehaciente la afrenta sexual sufrida por la v1ctima, la 

acreditaci6n del ánimo carnal es casi todo un hecho. Cierto 

que el agente le asiste la circunstancia de que el dolo del 

atentado es un dolo espec1fico, dolo que por naturaleza espe~ 

(46) Feñ\4íiíez W!rez,Rañ6'í.Elerrentos ~ioos de r.alicina.Forell9e.Fdito. -
Francisco ~z Cervantes. ~. 1981. Págs. 178-179. 
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cial excluye al dolo eventual y a la preterintencionalidad. -

Sin embargo, muy difícil, con la circunstancia objetiva del -

esperma en las vías genitales de la víctima, es para el agen

te la prueba de que no cont6 con la intención de copular. 

Y si todavía existiese duda acerca del prop6sito de cop~ 

lar, aún con la ayuda de estos dos parámetros objetivos que -

hemos analizado, para la integración del cuerpo del delito se 

debe recurrir a los estudios psicol6gicos que ya hemos menci~ 

nado. Si el agente sufre voyeurismo, el juez puede concluir -

válidamente, y el propio Ministerio al realizar la averigua-

ci6n, que dado este presupuesto se puede descartar que el 

agente tuvo el prop6sito de la c6pula. Si el agente sufre de

vampirismo, que es la satisfacción sexual lograda a trav~s de 

chupar o estar en contacto con la sangre, entonces tambi~n es 

descartable el propósito de c~pula con la víctima. En este 

punto, debe tenerse mucho cuidado. Un indiviudo normal puede 

ser aparente y sustancialmente normal. Pero tambi~n puede 

ser aparentemente normal pero no serlo substancialmente. 

Las siguientes observaciones son muy ilustrativas de es

ta cuesti6n: 

"Desde el aspecto médico-legal, un primer enfoque nos ?!!_ 
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mite com~robar desviaciones se.xu~l.es en mucnp,:; peraonas acepta

das como normales o que no se distinguen de l~~ dem~s gentes ºE 
dinarias por su car4cter, conducta cotidiana, co~tumbres, aspe~ 

to circunspecto o discreto, ni por su actitud aparente frente a 

la sexualidad en general, en tanto que les delitos que cometen 

causan extrañeza y son calificados por el coman de las gentes, 

como repuganantes, cínicos y aQn patológicos. Muchas de esas -

personalidades sex6patas ocupan incluso sitios relevantes en el 

círculo social en que viven, donde habitualmente son respeta~--

dos" (47) 

Dado esto, el Ministe~io Pllblico debe tener en cuenta es-

. tos aspectos ocultos de la personalidad del delincuente y no s6 

lo atenerse a los meros indicios superficiales. Con esta consi 

deraci6n, se robustecen aCin rn4s los parámetros objetivos de de

terminaci6n de la intenci6n carnal del agente. Pero a pesar de 

lo anterior, sigue subsistiendo un gran problema de la integra

ci6n del tipo. ¿c6mo podemos, finalmente, distinguir la tentati 

va de la violaci6n de los atentados al pudor? 

Los expertos nos proporcionan la clave del ánimo de ayunt~ 

miento, como vimos anteriormente, lm la tentativa de violaci6n 

hay ánimo de cdptila y en los atentados no, Esta es la distin--

(47) Fern4ndez Pí!!rez, Ram6n. Elementos B!sicos de Medicina Fo-
rense. Ed:it. Feo. M~ndez Cervantes. M&Xieo. 1911. Plíq-. 18.il.. 
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ci~n, segOn los expertos, ~ero la dt~tinc~On no es tan e1$p~d! 

ta como parece. SegQn la concepci6n <¡1,Je se tiene de 1~ tent41-

tiva, ~sta comprende todos los hechos encam~n~dos directa.111ente 

o indirectamente a la rea1izac~6n de un delito, delito que no 

se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, Sin el 

dato de la c6pula proporcionado por la violaci6n, ¿c6mo perci

bir la intenci6n de ayuntamiento en los actos de la tentativa? 

Es dif!cil la percepci6n. Los actos de la tentativa de la vio 

laci6n pueden ser pr4ctíca111ente los mismos que los de los aten 

tados, como los tocamientos de pecho, las caricias sensuales -

en las partes genitales, etc, 

Para resolver este Oltimo problema creeJll()s que el Minist~ 

rio PQblico, y el juez llegado el caso, debe explotar para ma

yor eficacia de su tarea la caracter!stica que la doctrina un! 

nirnemente atribuye a los atentados, y es la de ser delitos -

consumados,. Si los atentados son delitos consumados, creemos 

que su diferenciaci~n con respecto a la tentativa estriba pre

cisamente en esa nota, puesto que la tentativa refleja un ma-

yor grado de preparaci6n de los actos. Pero si esta pauta de 

distinci6n no llegare a operar en forma total en determinado -

caso, entonces se debe ser un poco más restrictivo con el con

cepto de actos id6neos para la realizaciOn del delito. Y en -

el caso de la tentativa de violaciOn s6lo considerar como ac--
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tos idóneos aquellos que son indicativos absolutos del prop6s! 

to de c6pula, aomo el llevar a la victima a un hotel, a dar un 

paseo furtivo, a un lugar en despoblado, etc. Con estas dos -

pautas, pensamos que se resuelve el problema de la diferencia

ci6n entre la tentativa de violación y los atentados. Y con -

estas dos pautas, termina nuestra explicación de la integra--

cci6n del cuerpo del delito de atentados al pudorJ 

Para concluir con el punto de la presunta responsabilidad 

del agente hay que decir que no basta la consideraci6n del 4n! 

mo de copular del agente. Debemos tomar en cuenta si el agen

te no est~ obrando compulsado f1sica o moralmente para actuar 

como actaa. Debemos comprobar si el agente de los atentados -

no se encuentra amparado por alguna causa de justificación. De 

bemos saber si el agente obra o no obra amparado por alguna 

causa de inculpabilidad. Debernos, en suma, comprobar si el 

agente obra amparado, no habr4 responsabilidad, aunque haya 

realizaci6n del acto erótico-sexual y se produzca la impresi6n 

de que el agente es efectivamente activo de los atentados. Si 

no obra amparado, entonces se conformar! la plena responsabil! 

dad del agente,~responsabilidad que se integrará con la compr~ 

bación del acto erótico, del 4nimo.lascivo, pero no de copular 

y con la no existencia de alguna excluyente de responsabilidad. 
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Acreditando el cuerpo del de1ito y la presunta respon~~b! 

lidad 1 el Ministerio PC1blic9 se encuentr~ en .aptitud de ejercer 

la acciOn penal, ejercicio ~e estudiaiemos en el siguiente -

apartado del presente cap1tulo! 

4,4. Ejercicio de la accien penal, 

Como vimos anteriormente, una vez integrado el cuerpo del 

delito y la presunta responsabilidad del agente, el Ministerio 

se encuentra en aptitud de ejercer la accidn penal. Este ejeE 

cicio lo debe realizar el Ministerio Pdblico teniendo en cuen

ta los siguientes presupuestos: 

"M4s aan, si el Ministerio Pt1blico no tiene detenido al -

indicado y promueve su privaci6n de libertad, la promoci6n no 

puede tener naturaleza policial. El Ministerio POblico ha de

estar convencido de la presunta responsabilidad, y la polic!a 

ha de contar con la integraci6n del cuerpo del delito, porque 

iniciar un procedimiento de molestia sin raz6n suficiente es -

totalmente contrario al principio constitucional. La solici-

tud de 6rden de aprehensiOn es ya una acusaci6n, es.indudable

mente una declaraciOn de voluntad y no un mero pedido de auxi

lio judicial, No se intenta que el juzgador coorere con el a

cusador para que este pueda tener a mano al Indiciado. Se 
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quiere procesar y se pide algo que tiene para el Derecho la m~ 

yor trascendencia, la privaci6n de la libertad. Si el juzga-

dor accede a lo pedido·, no puede ignorar la imputaci6n que se 

hace el Ministerio Público, imputaci6n que tiene todo el sen-

tido procesal por hacerse ante el tercero imparcial." (48). 

Difícilmente, el ejercicio de la acci6n penal de los ate~ 

tados puede desenvolverse bajo estos parámetros. Esta dificul 

tad se aprecia en el mismo carácter potestativo de la acci6n -

el cual ya hemos comentado anteriormente. Esta dificultad taro 

bi~n se aprecia en la_ complicada tarea de precisar el ánimo d~ 

lictuoso del agente, tarea a la que ya nos hemos referido ex-

tensamente. Ante la imposibilidad de precisar si hubo ánimo -

de c6pula o no, el Ministerio Público tendrá casos que consig-

nar corno tentativas de violaci6n y casos que consignar como a-

tentados al pudor. Esta circunstancia redunda, como es natu--

ral, en detrimento de las víctimas de los atentados al pudor.

En ocasiones tambi~n redunda en perjuicio de los mismos delin-

cuentes de los atentados al pudor. Estos son consignados a v~ 

ces por el Ministerio como responsables de tentativa de viola-

ci6n. A veces son consignados simplemente por los atentados. 

Por si fueran pocas estas dificultades, el ejercicio, de

la acci6n en los atentados se topa con otra dificultad, que ya 

(48) Brlceño sierra. Híiííbeito. Principio 1\cusatorio en el Proceso Penal -
réioo. Cuarto COrv:JI"eso' Mexicaro de Dereck> Procesal. Revista de la 
Facultad de Derecoo. 1971. Pág. 87. 
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anteriormente vimos. La t~ntativa de lo? atentado? queda µnp~

ne, porque el Código Penal determtna que los ~tentado? ~on un~

delito instant~neo, que s6lo ::;e integra cuando se coniruma. Con 

esta disposic~6n, quedan sin castigo los actos de preparaci6n -

tendiente::; a la satisfacci6n del ánimo lt1brico, que s~n duda, -

configuran la tentativa de lol".atentados. El hecho de que la -

tentativa de las· atentiadoS: -a.l .p.idrir, quede 11Tipune ·~lo favorece. á' lós;· deÚ!! -

cuenta de: los at.entatbs aLpllbl;; i>or el contrario, per.judica a las 

victimas de los mismos. No hay razones s6lidas para dejar a la 

tentativa impune. Nosotrosr compartimos la siguiente opini6n -

que se expresa en estas 11neas: 

"Se ha dicho que el nombre de la figura nos da la solución 

al problema en ,raz6n a que no es punible la existencia de tenta 

tiva en un ·atentado. Nosotros, desatendiéndonos de la simple -

denominaci6n y atendiendo a los elementos que componen al tipo, 

creemos perfectamente factible la tentativa punible, no importa 

que el delito sea unisubsistente en algunas ocasiones, De cual 

quier manera puede quedar en grado de tentativa aunque existiera 

como en todos los casos de tentativa, el problema probatorio, -

más no por ello deja de existir la posibilidad fáctica y jur!di 

ca de que se de la tentativa en el delito de atentados al pu--

dor". (491 • 

(49) Cardona, Arizmendi, Radl. Der.echo Penal. Parte Especial. -
C~rdenas Editores. M~xico. 1976, Pi9, 150, 
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Estas dificultades que se plantean en el ejercicio de la~ 

acción penal se ven atenuados por algunos ~actores, Uno de -

esos factores es la no obligación de parte del M±nisterio PG-

blico para acreditar en forma definitiva y contundente el cuer 

po del delito y la presunta responsabilidad, Otro de esos fac 

tares es la labor de "investigaci(5n'' que suele realizar el jooz 

en el periódo constitucional de las 72 horas, labor que fI'8Cl.len

temente subsana las deficiencias que denota la averiguación -

practicada por el Ministerio PGblico. 

Y otro de esos factores es la facultad que tiene el juez- , 

de fijar en el auto de formal prisión delitos distintos de los 

señalados por el Ministerio Pablico, en virtud de lo que dice 

la doctrina, en el sentido de que lo manifestado por el Minis 

terio sólo son hechos y no la determinación de delitos. Sin -

embargo, pese a la positividad de estos factores que neutrali

zan la negatividad de los inconvenientes que entraña el ejerc! 

cio de la acción penal en los atentados, el peso de estos in-

convenientes subsiste. 

4.5. Competencia. 

Competencia exclusiva y absoluta del Ministerio PGblico -
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es la realizaci6n de la averiguación previa de cada delito y del 

correspondiente ejercicio de la acción penal, Los artículos 21 

y 102 de la Constitu?i6n le at~ibuyen esta competencia. Tal com 

petencia se acrecenta todavía m§s de lo que marcan esos dos artí 

culos constitucionales cuando los delitos a perseguir lo .son de 

oficio y no de querella, Cuando el Ministerio Ptlblico encara un 

caso de delito perseguible de oficio, esta competencia se torna 

mlis omnímoda de lo que po:t' sí es. Cuando, por el contrario, el• 

delito es perseguible sólo a petición de parte, la competencia -

del Ministerio Ptlblico para realizar la averiguación previa se -

ve limitada un poco. 

El delito que hemos venido analizando es, por disp0sición -

de la Ley, un delito perseguible de oficio, al igual que lo es -

el de violaci6n. El.hecho que sea perseguible de oficio parece 

contrariar notablemente muchas de las caracter!sticas que se le 

atribuyen a este ilícito. Los expertos, para diferenciarlo del

Lelito de ultra~es a la moral ptlblica, dicen aue en los atenta-

dos al pudor:· el ofendido es la particular que sufre la agresidn

sexual, en tanto que en los ultrajes .a la moral el ofendido pri~ 

cipal es la misma sociedad, Sin embargo, este rczonamiento vie

ne por tierra cuando la Ley dispone que el delito de abusos sea -

persegible de oficio. Con esta disposición, la ley considera -

que en los atentados al pudlilr no sólo afecto. el intf>.rés particular si-
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no también el social. Y no s6lo este razonamiento sirve para~ 

declarar a los atenta.dos COll\O un del;l;to ~18 de oficio siro 

también sirve el de que cada vez son menores los delitos que -

se persiguen por querella, se dara cuenta que son ya muy -

pocos los ilícitos que tardan en sanar menos de 15 d!as. 

No obstante lo positivo que puedan tener estos dos razona 

mientos, creemos que el delito de atentados debiera ser funda

mentalmente perseguible por querella.. Si bien es cierto que -

la Ley al declararle tácitamente como delito perseguible de o

ficio da a entender que considera que es un delito que ofende 

el interés social, al momento de regularlo no da muestras de -

ese convencimiento. Como ya vimos, establece una baja penali

dad para el ftelito, y 'discorde con la peligrosidad que reviste 

com~ ya tambifn vimos, es omisa la Ley en cuanto a la hip6tesis 

del atentados :.al püCbr timJJ.tuario y es ·p:xn:precisa eñ ekseiialatü.utto

de reglas de averiguaci6n de los delitos sexuales. Con esta -

serie de cosas, la Ley deja en un franco estado de desprotee-

ci6ri a las víctimas de los atentados, quienes siempre estarSn 

en espera de que el Ministerio Pablico llegue a valorar corree 

tament'e el prop6sito de c6pula, a que realice todos los eJ<lhne

nes conducentes a la determinaci6n de si hubo en ellas o no la 

afrenta sexual, etc. 
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Consideraroo a los atentados al p.idor cx:xro delitos perseguililes a ... 

petici6n de parte, creemos que pueden reducirse un poco todos

estos inconvientes apuntados. El Ministerio pQblico tendería a 

ser un poco m4s cuidadoso en su investigaci6p, No habr!a la -

supeditaci6n absoluta de la v1ctima a estas imperfecciones de 

la Ley. Y el hecho de que el delito fuera perseguible s6lo a 

petici6n de parte obligar1a a perfeccionar toda la regulaci6n

de los atentados, para que perfeccionada, entonces si pudiera

confiar la v!ctima de los atentados en la regulaci6n de este-

iHci to sabiendo que este es perseguible de oficio. Pero mien 

tras, con la disposici6n en el sentido de que el delito es pe! 

seguible de oficio, la v1ctima tiene que "esperar a ver si el 

Ministerio Ptlblico se decide actuar". Con la actual regula--

ci6n, la victima tiene que esperar a que el Ministerio Pfiblico 

lleve a cabo todas las reglas que marca la Criminolog1a para -

la averiguaci6n de los delitos sexuales. En suma, la v1ctima 

no s6lo es v1ctima de su agresor, sino de la omn1moda compete~ 

cia del Ministerio Pablico para obrar o no conforme a lo que -

dispone la Ley. 
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1.- La denominaci6n de atentados al pudor para el ili

cito estudiado es incorrecta, porque no son "atentados" los 

que sufre la victima de este ilicito, ni su pudor es lo que 

daña, puesto que el pudor es s6lo la reacci6n psicol6gica -

que tiene la victima .después de sufrida la agresi6n sexual. 

A nuestro entender, la denominaci6n correcta para este tipo 

de delitos es la de "agresiones sexuales sobre la honra de

las personas. n 

2.- Tanto la libertad1 sexual como el pudor deben des-

cartarse como bienes jur1dicamente tutelados en el tipo de

los atentados, ya que el hecho de que el agente de los mis

mos carezca de prop6sito de c6pula descarta la intenci6n de 

coartar la libertad sexual y el pudor, como se dijo, es una 

reacci6n psicosocial de la victima al sufrir el atentados ~ 

al pudor. 

En nuestro concepto, el bien jur1dico tutelado es la -

honra, tal y como lo pensaban los romanos, puesto que la hon 

ra es el grado de adaptaci6n que debe tener un individuo a

las costumbres sociales, que prohiben terminantemente reali 

zar o ser objeto de actos er6ticos como los de los atenta-

dos. al i;uD' .Y es precisamente la honra de·· ias v!ctiinas:tle este aten-

tados la que se ve menoscabada con estos. 
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. 3.- La baja penalidad impuesta al delito de atentados -

al pudor es injustificada. El valor de la honra de las per

sonas afectadas, la correcta formaci6n sexual de los impt1be

res, los traumas psicol6gicos que estos puedan tener, los 

puntos de contacto entre la violaci6n y los atentados (el 

hecho de que ambos delitos se persigan de oficio, que admi-

tan la posibilidad de la comisi6n tumultaria, etc.} y la ca

lidad de los delincuentes de los atentados, que generalmente 

son personas con profundos trastornos sexuales, que requie-

ren de una pena ejemplar para refrenarles sus impulsos rec6~ 

ditos, son factores que ampliamente hacen que la pena de los 

atentados resulte insuficiente. En nuestro concepto, la pe

nalidad de los atentados debía ser equiparable a la estable

cida para la violación o por lo menos para el estupro. 

4.- La imprecisa determinaci6n de los sujetos pasivos -

en los atentados hace que el tipo de atentados y el de c:orrue_ 

ci6n de menores sean prácticamente lo mismo. Es necesario, 

para precisar con toda nitidez el alcance del tipo de los -

atentados, que se fije convencionalmente la edad que sea 11-

mite entre la pubertad y la impubertad y la que sirva de lin 

dero entre la pubertad y la edad adulta. 

5.- Empero, a pesar de que esta fijaci6n representa un

avance considerable en la delimitaci6n de los atentados, pe! 

siste el inconveniente de que quedan fuera de la protecci6n-
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de la regulación de los atentados las agresiones sexuales -

que sufren las personas adultas que no pueden ser cataloga-

das ni como violación ni como tentativa de violación. La -

solución, a nuestro entender, es que en el tipo de los aten

tados se establezca que se configurará el delito, con o sin

consentimiento de la victima, cuando esta sea menor de cator 

ce años, y cuando esta sea mayor de esa edad, el delito sólo 

se integrará si no hubo consentimiento de la victima. 

6.- La concepción predominante en la doctrina acerca -~ 

del cuerpo del delito, concepción que se traduce en los di-

versos Códigos de Procedimientos Penales, consiste en que el 

cuerpo del delito se int«;gra con los elementos materiales 

del mismo, dificulta grandemente la labor de investigación -

en el delito de los atentados, que es un delito donde el ele 

mento primordial de detenninaci6n, el propósito simplemente

lascivo, no de cópula, es de naturaleza eminentemente subje

tiva. 

7.- La dificultad de determinaci6n del propósito de có

pula puede vencerse conjuntando adecuadamente la concepci6n

amplia de lo que es la cópula, con el exeimen mSdico practic~ 

ble en la victima y el estudio psicopático del delincuente. 
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8.- Para vencer la dificultad de distinci6n entre la 

tentativa de violaci6n y los atentados no basta con tener en 

cuenta el prop6sito de c6pula, sino que hay que valerse del

caracter atribuído por la doctrina al delito de los atenta-

dos, y que es la de ser un delito instantáneo. El hecho de

que la Ley hable de que los atentados son un delito que s6lo 

se considera como tal cuando está consumado, y que de este -

hecho nos podamos servir para distinguir a la tentativa de -

violaci6n de los atentados, no obsta para que consideremos -

que en los atentados también pueden existir la posibilidad -

de la tentativa; tentativa que se configurar!a excepcional-

mente, cuando los atentados revistieran la forma de ilícitos 

plurisubsistentes. 

9.- La regulaci6n actual de los atentados al pudor re-

fleja un profundo desinterés, por parte del legislador, so-

bre todos los estudios psicol6gicos y sociol6gicos que se ha 

cen acerca de la personalidad de los delincuentes sexuales.

La consideraci6n de estos estudios, de mala manera, la deja

ª disposici6n de la buena voluntad del Ministerio PQblico, -

quien puede tomarlos en cuenta o no. Parece que en materia

de los atentados s6lo hay preocupaci6n de parte de la Crimi

nología y de la Medicina Forense, porque para el legislador

y la jurisprudencia s6lo cuentan en el panorama de los deli

tos sexuales la violaci6n y el estupro. 



B I B L I O G R A F I A • 



107 

1.- Briseño Sierra, Humberto. Principio Acusatorio en el -
Proceso Penal. cuarto Congreso Mexicano de Derecho Pro
ceRaL Revista de la Facultad de Derecho. 1971. UNAM .. 

2.- Carrara, Francisco. Programa de De.recho Criminal. Edito 
rial Themis. Bogotá 1959. Tomo 1III. 

3.- carrancá y Rivas, Raúl. El Drama Penal. Editorial Porrtla 

M~xico. 1982. 

4.- Carrancá y Rivas, Raúl. C6digo Penal Anotado. Editorial 

Porrúa. M6xico. 1982. 

5.- Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de 

Derecho Penal. M~ico. 1982. 

6.- Cuello Cal6n, Eugenio. Derecho Penal. Tomo I. Editora -

Nacional. México. 1968. 

7.- Fernández P6rez, Ram6n. Elementos Básicos de Medicina -
Forense. Editor Francisco M6ndez Cervantes. M6xico. 
1981 • 

8.- González de la Vega, Francisco. Derecho Penal. Edito--
rial Porrúa. M6xico. 1965. 

9.- Jim~nez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho Penal. Edito
rial Losada. Buenos Aires. 1965. Tomo III. 

10.- Jim6nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano, Edito 
rial Porrúa. M~xico. 1982. 

11.- Mart!nez Rearo, Marcela. Delitos Sexuales. Editorial -
Porrúa. M6xico. 1982. 

12.- Petit, Eugenio. Tratado Elemental de Derecho Romano -
Editora Nacional. M6xico. 1982. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Conceptos Generales
	Capítulo III. El Órgano Investigador
	Capítulo IV. El Cuerpo del Deito y la Presunta Responsabilidad
	Conclusiones
	Bibliografía



