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NTRODUCC ON 



El tipo penal del delito de violación será el objeto de es

tudio del presente trabajo, dicho ilícito se encuentra previsto 

y Rancionado en los artículos 265 y 266 bis del C6digo Sustanti

vo de la materia, orientando el enfoque a la imputación de la -

responsabilidad que se hace al sujeto activo y a la Reglamenta-

ción de la situación jurídica de la victima en cuanto a la ayuda 

que se le brinda y al derecho que tiene a la Reparación del Dañ~ 

Se analizará la problemática existente en cuanto a la Repa

ración del Daño a la víctima del delito de violación desde el -

punto de vista dogmático y crlmlnológico. 

Desde ant~ño, h~ sido preocupación del Estado regular las -

sanciones que sr han de imponer al sujeto activo del delito, --

aplicando penas graves, haciendo cárceles más seguras, ''prevl--

niendo el delito'' mediante la capacitaci6n de la policía e lnten 

sificando la vigilancia en todos los sectores. Todo lo ante---

rlor a fin de prevenir, o bien, corregir el delito (para reint! 

grar personas útiles a la Sociedad), para lo cual ha emitido --



Leyes y Reglamentos como: la Ley que Establece las Normas M{ni-

mas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, el Reglamento de 

Patronato de Reos Liberados y el Reglamento de Polic{a y-Buen GQ, 

bierno. 

Pero en la comisión de un delito son dos los participantes, 

el sujeto activo y el sujeto pasivo, y se han sacrificado los i~ 

ter~ses particulares del pasivo, dándole prioridad al interés SQ 

cial, aplicando la sanción más severa y más justa a los ojos de 

la sociedad; este hecho ha ocasionado que la parte de la socic-

dad a la que le toca ser sujeto pasivo se vea desamparada, debi

do a la falta de inter~s de nuestras autoridades por defender el 

pago de la Reparación del Daño la instrumentación de un orden~ 

miento que establezca la forma y monto en que se va a resarcir -

el daño a las víctimas del delito. 

La víctima tiene derechos, pero 6stas se encuentran disper

sos en varios ordenamientos como: el C6digo Penal para el Distri 

to Federal, el Código de Procedimientos renales para el Uistrilo 

Federal, la Ley de Amparo y el C6digo Civil para el Distrito Fe

deral, dicha dispersión ocasiona problemas en lo que se refiere 

al momento procesal en que deberá ~plicarse. 

Si en algunos tipos penalos es difícil aplicar loa 1'dcre--

chos otorgados a la víctima", en particular con el delito de vio

lación, se tiene una gran desventaja, debido a que an la mayor -



parte de los casos no son denunciados a las autoridades, por -

otro lado, la falta de responsabilidad del Ministerio Público -

en cuanto a la reclamación del pago de la reparación del daño,

no aportando pruebas para dicho fin, el vicio de la corrupción

que impide seguir el proceso penal dejando en estado de indefen 

ci6n a la víctima, esto es, cuando el Ministerio Público no con 

signa o cuandono presenta conclusiones acusatorias. 

Siendo un delito que requiere la comprobación absoluta de 

la presunta responsabilidad para poder aplicar la sanción, y 

por tanto, obligar al pago de la reparaci6n del dafto, si el M!

nistcrio no presenta conclusiones acusatorias se bloquea et de

recho de la victima a reclamarlo, sin tomar en cuenta el perjui 

cio que sufre la misma, no solo se traduce en un dafio físico, -

sino qt1a se arecta en muchos casos psicol6gicamente a la perso

na, y esta sltuaci6n no se resuelve con la imposici6n do un ca~ 

tigo al aulor, requiore además la atención inmediata a la vícti 

ma por los transtornos ocasionados. 

Se debe considerar asimismo, el número tan elevado de in-

vestigacjones suspet1didas en las Agencias del Ministerio P6bli

co por desconocerse al presunto responsable, donde la Policía -

Judicial demu~slrü su incompetencia y falta de preparación. 

Si se incorporara a la Lcgislaci6n una responsabilidad su~ 

sidiari,1 d~l fRtado, donde se obligara a prestar ayuda a las --



v{ctimas en los casos en los que se desconoce al responsable, -

se vería obligado a exigir mayor responsabilidad a las institu

ciones impartidoras de justicia, lo que se traduclr{a en mayor 

beneficio y seguridad social. 



C A P T U L O 

ANTE e E DENTE s H I S~T o R I e os 



EL deli t-o. de v~olaci6n no siempre ha existidO coma tal .en 

todas las épocas. 

Los antecedentes de este ilícito se remontan a 1a época de 

la prevalecencia de la promiscuidad y de la periodicidad sexua~ 

en la cual se descartaba Ja posibilidad de que la violaci6n se 

constituyera en un delito, ya que en el tfQmpo que incluye la -

duraci6n de la menstruación era el instinto el rector que ser-

vla de estímulo a la agresi6n. 

Es por ello que la inclinaci6n al acto sexual pierde inten 

sidad al ganar la permanencia# en donde el hombre tiene liber-

tad de elegir a la mujer, quien a su vez conquista un mecanismo 

inhibitorio para rechazar los ataques sexuales. Sin emhargo,-

no existe una fecha exacta respecto de esto y se presume quo 

ocurrió en el periódo de la horda que es la primera forma de 

agrupaci6n humana. 

Esta forma da organización se tue desarrollando cada vez -



más, hasta originar culturas que tenian mecanismos inhibitOrios 

mucho más fuertes debido a la influencia de sus factores socia

les, econ6micos, políticos y religiosos, lo que se traduce·en -

sanciones de distinta indole. 

En Egipto, la violaci6n era reprimida con la castraci6n; -

entre los Hebreos, se establecía la pena de muerte o la multa -

según fuese el caso; es decir, si la mujer era casada se impo-

nia la pena de muerte, pero si era soltera se aplicaba multa. 

E11 la antigua Grecia se sostuvo una actitud totalmente in

diferente hacia este delito, siendo una cultura influenciada -

por los Dioses, que realizaban conductas sexuales desordenadas, 

consideradas normales, pues tomaban el ejemplo de los dioses c2 

mo Olimpo, quien rapta y estupra en forma de lluvia de oro, y -

encarnado en forma de cisne, viola. 

Esta tendencia fue variando hasta el punto de considerar -

a la violación como un delito, el cual deb{a ser sancionado y -

la pena que se le impuso al autor fue el pago de una multa y el 

de obligarle a unirse en matrimonio con la victima, ni co que -

'sta lo consentía, pues en caso contrario se le condenaba a la 

muerte. 

En Roma, al igual que en Grecia, se di6 una actitud indif~ 

rente ante el delito de violación, y no fue sino hasta antes del 



cristianismo que en el Derecho Penal Romano se toma en cuenta -

varios delitos como la violación, rapto, incesto, adulterio, es

tupro, lenocinio y pedP-rast{a (robo de hombres). La razón que 

ae di6 para introducir al Derecho a estos delitos fue porque se 

consideraba que lesionaban intereses que eran valiosos y no por 

tratarse de aspectos morales. 

As{ la violaci6n y el rapto se consideraban como delitos de 

coacción y se imponían penas extremas por el ultraje que repre-

sentaban contra la libertad individual: por otra parte, la Ley -

Julia de Vis Pública, reprimía la uni6n sexual violenta con cua1 

quier persona, con pena de muerte. 

En el Código de Manú se establecía que al violador se le -

castigaría con pena corporal, siempre y cuando la mujer no fuese 

de la misma clase social, pues de otra manera no se le impon(a -

pena alguna. 

En el Derecho Canónico se consideraba al "esluprum violcn-

tum'' cuando existía la desfloraci6n de una mujer, sin su consen

timiento, ya que cuando la mujer se encontraba desflorada no se 

podía cometer este delito, por lo tanto no era castigado. 

La penalidad can6nica se establecía Únicamente para la for

nicatio y no se castigó con pena de muerte; ya que con las ideas 

del cristianismo se cambia la concepción de los dioses griegos -
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por la cas~idad de Cristo~ la virgini~ad de la madre de Dios, -

impo~i.éndose' sanciones. Como la pena .capt"~ci1 .:
0 

En 'Inglaterra, por ejemplo, Guillermo e1· Conquistador im---

plantó la pena de ceguera y la castraci6n. 

Carolina se estableció la pena de muerte. 

En la Constituci6n 

En Francia y en ~lemania las disposiciones surgidas de la -

teología, imponían penas graves en la población, como consecuen-

cia al respeto de la J.ey Moral Individual, lo que da motivo para 

la formación del movimiento de la Ilustración (mitad del siglo -

XVIII y principios del siglo XIX), impulsados por las ideas de -

Montesquicv, Voltaire y Rousseau. 

Se distingu~ó entre la Ley Moral y la Ley Social, esta ten

dencia se percib~ con;mayor intensidad en el siglo XIX, adoptada 

po~ las _1~.s9_~~~~-'?i~nes de Europa y de América. 

A P.es~f de los esfuerzos realizados para separar la moral -

dcl:.rierecho¡' la gran relevancia que tiene la moral dentro de la 

co~cieOCla-de la Sociedad, ha marcado en gran medida la pauta -

para decidir cuáles conductas se han de considerar como delitos 

y cu~les no: cambia11do tambihn el carácter de las sanciones, que 

pasan a ser de privación de libertad o muerte. 

Así también la violación, se contempla en la mayoría de las 
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legislaciones como un acto contra la honra y la libe~tad de la -

mujer. 

E P O C 11 P R E H S P 11 N C A 

Resulta difícil determinar en que momento hiRt6rico se con-

sidera a la violación como un delito. Al tratarse de estable--

cer dentro de nuestras culturas prehispánicas su desarrollo, la 

mayoría lo entendía como un gran daño que se causaha a la mujer, 

por lo que la sanci6n deb{a también ser grave, por ejemplo, en -

el caso de los Nahuatls, se determinó que al violador de una mu

jer se le debía aplicar la pena de muerte; en el caso dP. los Ta

rascos se le impon{a la pena de romp6rselcs la boca hasta las -

orejas y luego lo mataban por empalamiento. 

Esta actitud respecto al delito de violaci6n ruc similar en 

la mayorla de las culturas pues se encontraban inf lucnciadas mll

tuamente en muchos aspectos a pesar de sus caractcrtsticas pro-

pias. 



12 

E P O C A D E L A C O L O N A 

Durante la dominación espafiola en nuestro país, se aplica--

ron las leyes vigentes en Espaíla, as{ por ejemplo: "En el fuero 

juzgo Lib. 111 tít. V, se castigaba al forzador si era hombre l! 

bre, con cien azotes y la entrega de ~l se hac{a como esclavo a 

la mujer a quien habla forzado, y si era siervo se le quemaba. 

Estaba prohibido al ofensor y a la víctima contraer matrimonio, 

y si contravenían la infracción quedaban en calidad de siervos, 

con todos sus bienes, a sus herederos más próximos.'' (1) En el 

caso del Fuero Viejo de Castilla se encontraban tres leyes de 

las cuales dos de ellas se referían a la violaci6n castigando al 

ofensor con pena de muerte. En el Fuero Real las cuatro prime-

ras leyes hacen referencia a la violaci6n, en donde se sanciona-

han con la muerte cuando se realizaba sobre mujer soltera. 

Como vemos, en España se consider6 como pena para este dell 

to, la pena de muerte, hasta que se pronunci6 el C6digo de 1822, 

en el- cual se sustituye esta pena por la de prisi6n. 

Desde c11tonces 1 el bien jurídico tutelado era la libertad -

scxu~l del sujeto pasivo. 

( 1) Gonzá\ez !llaneo, J\lherto. DELITOS SEXUALES EN LA DOCTHINJ\ Y EN EL DERE 
CliO POSl'l'IVO MEXICANO. Ja. Edición, México. Editorial Porrua. 1974.-
pág. 8G. 
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"De los delitos sexuales, el más grave es el de vio1aci6n, 

pues claramente se advierte que el sujeto pasivo del delito su--

fre en su cuerpo el máximo ultraje que le impone el agente del -

delito, con el uso de la violencia f{sica que lo constriñe y le 

impide hacer uso de su derecho de resistencia y libertad." (2) 

C) E P O C A C O N T E H P O R A N E A 

En México se comienza a legislar sobre éste delito en el C~ 

digo Penal de 1871, proyectado por el Licenciado Antonio Hartt--

nez de Castro, el cual dió a conocer la urgente necesidad de le-

gislar en forma especifica para nuestro pa{s, pues aún segu{an -

aplicando las 'teyes de la colonia. De esta forma el delito de 

violación aparece en el Titulo V, Libro Ill, bajo el titulo de -

delitos contra el orden de la familia, moral pública y las bue--

nas costumbres. 

(2) De P. Moreno, Antonio. CURSO DE DERECHO PENAL MEXICANO PARTE ESPECIAL. 
México, Editorial Porrua, 1968. TGino 2. p5g. 3~ 
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El artículo 795 del referido C6digo prescribía: "Comete el 

delito de violaci6n, el que por medio de la violencia física o -

moral, tiene c6pula con una persona sin voluntad de ésta, sea -

cual fuere su sexo."¡ la penalidad era de siete a5os de prisi6n 

y multa de segunda clase, que consistía en el pago de una canti

dad de dieciseis a mil pesos, según los artículos 797 y 112. 

De acuerdo al articulo 112 se impondría esa multa siempre -

que la ofendida pasara de los catorce años, ya que si era menor 

de esa edad el término medio de la pena era de diez años. 

En el mismo Título se preeven los siguientes delitos: 

l. Delitos contra el estado civil de las personas. 

IJ. Ultrajes a la moral pública o las buenas costumbres. 

Ill. Corrupci6n de menores. 

IV. Rapto. 

v. Adulterio. 

VI. Bigamia o matrimonios dobles y otros matrimonios iguales. 

VIl. Provocación a un delito y apología de éste o de algún vicin 

Cada uno de ellos contemplaba una conducta espec{fica y por 

lo tanto los bienes jurídicos tutelados eran distintos. 

En el Código Penal de 1929 también se regula el delito de -

vlolaci6n, pero en Títulos separados: 
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I. Delitos contra la moralidad pública, que contenta los eiguien 

tes tipos legales: ultrajes a la moral pública o a las buenas 

costumbres, corrupci6n de menores, lenocinio, provocaci6n de 

un delito y apolog!a de éste a algún vicio. 

II.Oelitos contra la libertad sexual, cuyo contenido era: atent~ 

dos al pudor, violación, rapto e incesto. 

III. Delitos contra la familia, que agrupaba a los delitos contra 

el estado civil de las personas, abandono de hogar, adulte-

rio, bigamia y otros matrimonios iguales. 

Esta clasificación se considera que no es la más adecuada -

ya que agrupa bajo un mismo hecho a los delitos contra la liber

tad sexual1 el estupro y el incesto no se adaptan a lo que es la 

libertad, sino más bien a la seguridad sexual; sin embargo y a -

pesar de. ello, esta clasificaci6n es mucho m6s cohere11te que la 

anterior. El C6digo de 1929 hace una aportaci6n con respecto -

al anterior c6digo al separar a loa delitos contra la moralidad 

pública, de los delitos contra la libertad sexual y los delitos 

cometidos contra la familia a pesar de que su contenido es el -

mismo. 

El C6digo de 1931 introduce los conceptos de acción civll y 

de restituci6n, reparaci6n del daño o de indemnización, es dcci~ 

AU DEBETUR y el GUANTUM DEBETUR. En el artículo 90 se dctcrmi-

na la obligaci6n de la reparaci6n del daño, para obtener poste-

riormente el derecho a la condena condicional, lo que posibilita 
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la acci6n por parte de la Vtc~ima o en su caso por parte del Mi

nisterio P6blico. 

En este Código los delitos se clasifican de la siguiente mª 

nera: 

I) Delitos contra la moralidad pÚblicai ultrajes a la moral -

pública o las buenas costumbres, corrupción de menores, le

nocinio, provocaci6n de un delito y apolog{a de éste o de -

algún vicio. 

IJ) Delitos sexuales: atentados al pudor, estupro, violación, -

rapto, incesto y adulterio. 

III) Delitos contra el estado civil y bigamia. 

Respecto a la forma en que se ha realizado esta clasifica-

ci6n existen algunas opiniones como la de Emilio Prado Aspe, --

quien elogia que nur.stra legislaci6n haya separado los delitos -

sexuales y lo~ delitos contra la moral p6blica, ya que aparecen 

en otras legislaciones unidos, como es el caso de Francia, donde 

se encuentran juntos, en el Titulo de "Atentados contra las bue

nas costumbres"; o en Alemania que estan determinados como "Crí

menes y delitos contra la moralidad sexual"; o en España que los 

denomina "Delitos contra la honestidad'', esto por supuesto por -

la gran inf lucncia del Derecho Can6nico. 

Y es as{ que al separarse en nuestra legislación estos del! 

tos, también se distinguen entre los bienes jurídicos protegido& 
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siendo en algunos casos la seguridad sexual y en otros 18 liber

tad sexual; en cambio, en otras legislaciones se tutela a la So

ciedad o al individuo. 

La forma de clasificación de este delito var!a enormemente 

en cada legislación, ya que encontramos que en otros paises como 

Brasil y Uruguay los agrupan en los "Crímenes contra la volun-

tad"; Rusia los titula "Delitos de la esfera de las relaciones -

sexuales"; en Argentina, Honduras y Espafia en "Delitos contra la 

honestidad"; en B~lgica en "Delitos contra el orden de las fami

lias y la moralidad pública"; en los Estados Unidos d~ Norteamé

rica, en particular en Nueva York y California los distinguen CQ 

mo 1'Delitos contra la demencia y la moralidad p6blica''; en Chile 

como "Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias 

y contra la moralidad pÓblica''; en Colombia como ''Delitos contra 

la libertad y el honor sexual''; en Cuba en "Delitos contra las -

buenas costumbres y el orden de las familias''; en Guatemala en -

''Delitos contra la honestidad y el contagio ven6rco''; en Nicara

gua en "Delitos contra el orden de las familias y la moral p6bl! 

ca"; en Venezuela en "Delitos contra las buenas costumbres y el 

buen orden de las familias"; en Ecuador en "Delitos sexuales" y 

en Per6 en ''Delitos contra las buenas costumbres y el orden do -

las familias". 
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CONCEPTO DEL DELITO DE VIOLACION. 

Distintas opiniones influyen en la Doctrina y en el Derecho 

Comparado respecto de la consideración de este delito. 

En España, consideran únicamente como sujeto pasivo a ln m~ 

jer, sin tomar en cuenta que tambi~n el hombre puede ser víctima 

de este delito; se establece que es la violencia que se ejerce -

sobre una mujer para abusar de ella contra su voluntad. 

Cuello Catón, por ejemplo, opina que es el ayuntamiento con 

una mujer, haciendo uso de la fuerza f{sica o de la intimidació~ 

con una mujer privada de raz6n o de sentido, o con una mujer mc

norde doce años cuando se realice con su consentimiento. 

Mczger da una definici6n en la cual no se incluye al hombre 

como sujeto pasivo, pero además establece que esta conjunci6n -

carnal debe ser en forma extra-matrimonial para que se pueda con 

figurar el delito, pues de otra manera, en el caso de la conjun

ción carnal violenta entre cónyuges la acci6n es at{pica. 

De acuerdo a la dcfinici6n legal del Diccion~rio Razo1\~do -

de Legislaci6n y Jurisprudencia, violaci6n es ''La violencia qua 

se hace a una mujer para abusar de ella contra su voluntad", to

mando como violencia la fuerza que se usa contra la mujer para -

obligarla a hacer lo que no quiere (la cópula), a través de me--
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dios que no pueden resistir (violencia f{sica o violencia moral~ 

Sin embargo, a pesar de las diferencias existentes entre -

las definiciones, a que se ha hecho referencia, existen elemen-

tos en común como lo son: la existencia de la c6pula, la violen

cia (f{sica o moral) y el sujeto pasivo. 

De acuerdo con nuestro derecho vigente, el delito de viola

ción es la realizaci6n de la c6pula con persona de cualquier --

sexo por medio de la violencia. 

Cab~_aclarar que nuestra legislaci6n ha adicionado el con-

cepto anterior tipificando unn conducta en la que la cópula no -

aparece como elemento primario y al establecer que se sancionará 

a quien ''introduzca por la vía anal o vaginal cualquier elemento 

o instrumrnto distinto al miembro viril, por medio de la violen

cia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido." conte.m 

pla la posibilidad de que se tipifique la violaci6n sin la pre-

scncia del elcme11to c6pu1a, el cual es la característica funda-

mental d~l delito de violación en todas las legislaciones. 

Porte Petit afirma que por violación propia debemos enten-

d~r la cópula realizada con persona de cu~lquier sexo, por medio 

de la vis absoluta o la vis compulsiva. 

En nuestra legislación más que en otras se tiene una visi6n 



21 

m&s amplia de lo que debe considerarse como delito de violaci6n, 

respecto al sujeto pasivo, ya que considera que tanto el hombre 

como la mujer pueden ser victimas de este delito. 

En los diferentes Estados de la República Mexicana varían -

los términos de la sanción, como es el caso de Baja Cali~ornia -

donde se establece en el Título "Delitos contra la libertad y la 

seguridad sexual", en el articulo 221 que se "aplicará prisi6n -

de dos a ocho años al que por la violencia física o moral tenga 

c6pula con una persona sin la voluntad de ésta sea cual fuere su 

sexo. Si la persona ofendida fuere impuber será de tres a nue-

ve aftas de prisi6n.'' La legislación de Guanajuato en el T{tuto 

"Delitos contra la libertad sexual" en el artículo 249 establece 

que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de mil a 

cien mil pesos, al que por medio de la violencia f Ísica o moral 

tenga c6pula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual -

fuere su sexo; si la persona cfendida fuere impuber, la prisión 

sería de cuatro a ocho años. 

De lo expuesto anteriormente encontramos que los elementos 

típicos del delito son los mismos, sin embargo, la diferencia e~ 

triba únicamente en la sanción, la cual es más o monos agravada, 

según la Legislaci6n del Estado de que se trate. 
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TEXTO DEL ARTICULO 265 DEL CODIGO PENAL VIGENTE 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

~ART. 265.-Al que por medio de la violencia física o moral -

real ice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá pri 

si6n de ocho a catorce años. 

Se sancionará con prisi6n de uno a cinco años al que intr2 

duZCd por la via anal o vaginal cualquier elemento o instrumento 

distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o mE_ 

ral, sea cual fuere el sexo del ofendido.« (3) 

Del toxto anterior se plantean varias hip6tesis, que a sa-

ber las podríamos numerar de la siguiente forma: 

1.-Emplaar la violoncia física para realizar la c6pula con una -

persona del sexo femenino. 

2.-Emplear la violencia física para realizar la cópula con una -

persona del sexo masculino. 

3.-Emplear la violencia moral para realizar la c6pula con una -

persona del sexo femenino. 

4.-Emplcar la violencia moral para realizar la c6pula con una -

persona del sexo masculino. 

5.-At qu0 por modio de la violencia física introduzca por la vía 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

(3) COD!GO PENAL PARA EL DISTRITO PEDERAL. Ed!t. Porrua. Edlci6n 45a. pág.96 



23 

viril a una persona del sexo masculino. 

6.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la vía 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

viril a una persona del sexo masculino. 

7.-Al que por medio de la violencia física introduzca por la v{a 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

viril a una persona del sexo femenino. 

8.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la vía 

anal cualquier elemenLo o instrumento, distinto del miembr.o -

viril a una peraona del sexo femenino. 

9.-Al que por medio de la violencia física introduzca por la v{a 

vaginal cualquier elemento o instrumento, distinto del miem-

bro viril a una persona del sexo femenino. 

10.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la vía 

vaginal cualquier elemento o instrumento, distinto del micm-

bro viril a una persona del sexo femenino. 

Nos abocaremos a estudiar 6nicamcnte las hip6tcsis en que -

el sujeto pasivo es del sexo femenino por razón de s~r en este -

sexo en el que mayor {ndice de il{citos de violación se dan. 



viril a una persona del sexo masculino. 

6.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la vía 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

viril a una persona del sexo masculino. 

7.-Al que por medio de la violencia física introduzca por la v1a 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

viril a una persona del sexo femenino. 

B.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la v!a 

anal cualquier elemento o instrumento, distinto del miembro -

viril a una persona del sexo femenino. 

9.-Al que por medio de la violencia física introduzca por la v!a 

vaginal cualquier elemento o instrumento, distinto del miem-

bro viril a una persona del sexo femenino. 

10.-Al que por medio de la violencia moral introduzca por la vía 

vaginal cualquier elemento o instrumento, distinto del miem-

bro viril a una persona del soxo femenino. 

Nos abocaremos a estudiar únicamente las hipótesis en que -

e~ sujeto pasivo es del sexo femenino por raz6n de ser en este -

sexo en el que mayor {ndice de ilícitos de violaci6n se dan. 
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EL BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL DELITO 

DE VIOLACION. 

Como toda norma jur{dica (primaria) que contempla una san-

ci6n por un hecho a realizar, la Teoría Pura del Derecho ha est~ 

blecldo que la resultante de infringir una norma jur{dica en la 

que se precisa un deber jurídico, prescribiendolo a cada indivi

duo, es la sanci6n, es decir, si tal individuo realiza una dete~ 

minada conducta se hace acreedor a determinada sanci6n, indivi-

dua1 izando así la norma. 

La conducta determinada en una norma y el objeto de un de-

ber jurídico, en este caso especial, es la prohibici6n o mandato 

categórico, es decir, que en él se contempla la no rcalizaci6n -

de la c6pula por modio de la violencia f{sica o moral, ya sea -

con una persona del sexo femenino o masculino, según sea el caso; 

as{ también plantea la prohibición de introducir por medio de la 

violencia {física o moral) cualquier elemento o instrumento dis

tinto del miembro viril en la v{a anal de un hombre o en la vía 

vaginal o anal de una mujer. Esto se desprende del hecho de 

que al prohibir las referidas conductas también se especifica la 

sanción a la que se hace acreedor el que infringe esa disposi--

ción cometiendo dicha conducta. 

El bien jurídico tutelado por la ley, en el delito de vial~ 
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ci6n es la libertad sexual y esta afirmaci6n ha sido sostenida -

por la Doctrina de acuerdo con Saltelli y Romano Di Falco, quie

nes dicen que consiste en la "libertad de disponer del propio --

cuerpo en las relaciones sexuales dentro de los límites sefiala--

dos por el derecho y la costumbre sexual." (4) 

Por otra parte, Porte Petit considera que no es ta libertad 

sexual el bien jurídico protegido en los casos de la violación a 

impúberes, ya que en tales casos, debido a su corta edad y falta 

de experiencia aún no tienen una libre disposición de su cuerpo. 

También afirma que el bien jurídico objeto de ld tutela penal en 

el delito concierne escrncialmente a la libertad sexual "contra 

la que el ayuntamiento impuesto por la violencia constitl1ye el -

máximo ultraje, ya que ol agente activo realiza el acto sexl1al -

bien por la fuerza material en el cuerpo del pasivo aumentando -

as{ su resistencia, bien por el empleo de amenazas de males gra-

ves, por lo que se le impide re~istir, independientemente del h~ 

cho de que el uso de tal fuerza no haya dejado huellas m~teria--

les en el cuerpo de la ofendida.* (5) 

Jiménez Huerta, González Blanco, Marcela Hartinez Roaro, A!!. 

tonto de P. Moreno, Etchoberry, Sebastian Soler, Muzqer, M~nfren 

dini y Anolisei afirman que el interés vital tutPlado ~n el dcll 

to de violaci6n es la libertad sexual. 

(4) Porte Petlt Gandaudap, Celestino. ENSAYO IJOGHJIT!CO SOBRE EL DELITO Df: -
VIOUICTON. Ja. Edición. México. E<llt. Porrua. 1980. p.1g. 28 

es¡ rnrnm, pág. 37 
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De acuerdo con González de la Vega, es la libertad sexual, 

en la que señala se ponen en peligro otros bienes jurídicos como 

lo son la paz, seguridad, tranquilidad física, libertad personaL 

integridad corporal, pudiendo ser hasta la vida, esto debido al 

empleo de la violencia C{sica o moral. 

Peña Cabrera afirma que vulnera la libertad y el honor sex

ual de la victima, ya que ee entiende a la personalidad moral de 

todos los miembros de la comunidad. 

OBJETO MATERIAL 

El objeto material es el "elemento constitutivo de un hecho 

criminoso, en relación con el cual tiene lugar la violaci6n del 

interés protegido y que representa la entidad material principal 

(cosa o persona) a la que se refiere la acci6n y omisi6n." (6) 

E~ la viol~ción drl interés protegido, es decir, un ataque 

a las garantías reprPsentado en el daño. 

Se trata de un ente corporeo sobre el cual recae la acci6n 

t{plca. En el caso del delito de violaci6n encontramos que la 

(6) IBIDEH. 
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conducta del sujeto activo recae directamente sobre la persona -

de cualquier sexo (sujeto pasivo, según el artículo 265 del C6di 

go Penal vigente), el objeto material en este caso tendría que -

ser el hombre o la mujer, dependiendo de la hip6teais de que se 

trate. 

SUJETO ACTIVO 

De acuerdo a la redacci6n del art{culo 265 del c6digo Penal 

para el Distrito Federal, podríamos decir que se encuentran con

templadas las siguientes hipótesis: 

l.-Violaci6n de un var6n sobre una mujer, realizando la c6pula. 

2.-Violaci6n de un var6n sobre un var6n, realizando la c6pula. 

3.-Violaci6n de una mujer sobre un var6n, realizando la c6pula. 

4.-Violaci6n de un var6n sobre una mujer, introduciendo un ele--

mento o instrumento distinto del miembro viril por v{a anal. 

5.-Violaci6n de un var6n sobre una mujer introduciendo un eleme~ 

to o instrumento distinto del miembro viril por v{a vaginal. 

6.-Violaci6n de un var6n sobre un var6n introduciendo un elemen

to o instrumento distinto del miembro viril por vla anal. 

7.-Violaci6n de una mujer sobre una mujer, introduciendo un ele

mento o instrumento distinto del miembro viril por la v!a a-

nal. 
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8.-Violaci6n de una mujer sobre otra mujer, introduciendo un el~ 

mento o instrumento distinto del miembro viril por la vía va

ginal. 

Para analizar cada uno de estos supuestos se hace necesario 

establecer lo que se entiende por cópula. 

De acuerdo con el Diccionario Hisp~nico Universal, cópula -

oignifica atadur{a, ligamento de una cosa a otra. 

Etimol6gicamente c6pula significa UNION. 

En nuestro derecho positivo se mantiene la deflnici6n si--

guiente: introducci6n del miembro viril en la cavidad natural, -

pudiendo ser vaginal (normal) u anal (anormal). 

En una acepci6n sexual es la unión de dos cuerpos humanos -

pertenecientes a pQrsonas vivas, donde se ha de rebasar el sim-

ple contacto físico del miembro viril en la parte externa de una 

cavidad natural (an~l o vaginal) del cuerpo ajeno; requiere el -

acceso o penctraci6n de dicho 6rgano en la cavidad vaginal o ---

anal. La c6pula existe en el mismo instante en que se produce 

la introducci6n, aunque fuere vulvar o anal, sin que sea preciso 

llegar a la Qyacu1aci6n. 

Teniendo ya un panorama de lo que se considera como c6pula, 
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se podrlan dar los supuestos que describimos inicialmente, en -

atenci6n a las recientes modificaciones a la ley, pues como se -

ha descrito no es necesario que sea el miembro viril el que se -

introduzca, ni tampoco es necesario llegar a la c6pula para que 

se configure el tipo descrito en la ley. 

Desde el punto de vista jurídico , el autor del delito 

de violaci6n puede ser tanto el hombre como la mujer y es preci

samente al responsable de la acci6n a quien se le llama sujeto -

activo del delitO y concurre solo o acompañado para ocasionar a 

otro un perjuicio en su interés o en su derecho. 

Este sujeto activo debe reunir determinados requisitos como 

lo son: 

1.-Capacidad psíquica, manifestada por la voluntad y la imputabl 

lidad. 

a) La voluntad es el conocer y querer el hecho independiente

mente de que la conciencia del agente esté o no perturbada. 

b) La imputabilidad se orienta a la culpabilidad cuando se ~p 

comprende la ilicitud del hecho. 

2.-Calidad de garante, es la relaci6n estructural y directa en -

que se encuentra un sujeto y un bien. 

3.-Calidad especifica, es el conjunto de caracter{sticae que al

gunos tipos legales exigen para el autor material y la esfera 

del sujeto activo. 
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De acuerdo al criterio Doctrinal tradicional el único suje

to activo que puede darse en este delito es el hombre, aunque la 

ley y otros doctrinarios aceptan que puede ser también la mujer. 

Celestino Porte Petit opina que la violaci6n de un hombre a 

una mujer puede ser lograda por medio de la violencia f !sica o -

moral, pero en el caso de que la mujer se constituya en sujeto -

activo Únicamente puede ser logrado mediante la violencia f{eica 

puesto que puede lograise la mecánica del coito respecto del hom 

bre venciendo los obstáculos fisiolÓgicoS para la erecci6n del -

miembro masculino, como puede suceder cuando se encuentra el su

jeto pasivo, en virtud de la fuerza realizada en condiciones de 

no oponer resistencia ni evitar la maniobra fisiol6gica sobre él 

realizada. 

González de la Vega afirma que se da en la práctica en for~ 

ma generalizada que el var6n sea el sujeto activo ya que se ca~

racteriza por la introducci6n del 6rgano sexual masculino en la 

mujer, originándose una actividad viril para la conjunci6n car--

nal y que s610 h puede d•r las siguientes relaciones: 

1.- C6pula de hombre sobre mujer por la v!a natural. 

2.- C6pula de hombre sobre mujer por la v{a contra natura. 

3.- C6pula de hombre sobre hombre en la relaci6n homosexual. 

y se descarta la relaci6n femenina por no darse una intro-

ducci6n sexual y que solo se daría con determinada "voluntad" --
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del hombre. 

Los c6dlgos penales de Franela (artículo 372), Alemanla--

(artículo 177) y Espaffa (artículo 453) previeron el delito bajo 

el esquema en el cual únicamente la mujer podr{a eer sujeto pa

sivo y el hombre sujeto activo primario, 

Fue Mart!nez de castro quien rompi6 can lo anterior al es

tablecer en el articulo 795 del código Penal de 1871 que decía: 

" Comete el delito de violación el que por medio de la violen-

cia física o moral, tiene cópula con una persona sin la volun-

tad de ésta, sea cual fuere au sexo." 

El C6dlgo Penal de Italia de.1889 slgul6 el criterio able~ 

to del Código de Mart{nez de Castro al establecer " Al que con

violencia o amenazas, obligue a alguno a la conjunci6n carnal.", 

as{ tanto el hombre como la mujer podrían ser sujeto pasivo1 e~ 

te criterio impera en los Códigos Penales de Argentina (articu

lo 119), Costa Rica (art{culo 216), Ecuador (artículo 487) y V~ 

nezuela (art{culo 375). 

La c6pula de acuerdo a estos ordenamientos jurídicos puede 

realizarla el varón en la mujer, por la v{a vaginal, anal u 

oral. 

En cuanto a quien puede ser sujeto activo en este delito -
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ofrece algunos problemas, pues cuando se dice que es el var6n el 

sujeto activo, estamos en el caso común, pero empieza a ser pro

blema· el supuesto en el que la mujer puede ser sujeto activo, se 

puede decir que no existe duda .de que puede ser sujeto activo sg, 

cundario, pues es perfectamente factible que una mujer intimide 

a la víctima en tanto que el sujeto activo primario realiza la 

cópula. El problema es si la mujer puede ser sujeto activo pr! 

maria, esto es, quién tiene con el ofendido (en este caso el hom 

bre} c6pula carnal. 

·~a opinión dominante en Italia es que la mujer puede ser a~ 

jeto activo primario. Manzini, Maggiore, Romeri y Antolisei ee 

limitan a manifestar que el sujeto activo puede ser tanto el va

rón como la mujer, con tal de que tenga la posibilidad física de 

unirse carnalmente." (7) 

Pero Carrara fue más expl{cito en cuanto a sostener que aun 

que mal, puede configurarse una violaci6n por medio de la viole~ 

cia carnal de la mujer sobre el var6n, consumada mediante la vi2 

lencia física. 

La opini6n de Carrara, seguida en la actualidad por Contie

ri, quien sostiene que la mujer puede también ser, en la uni6n -

heterosexual, sujeto activo, pues aunque la fuerza física es el 

(7) IBIDEli. págs. 38 a 42 



medio id6neo en raz6n de la peculiaridad del acto f!siol6gico -

del hombre, no puede decirse lo mismo de la amenaza, la cual pu~ 

de esfumar los motivos inhibitorios, éticos o de otra naturaleza 

y sustituirlos por impulsos en los que al coartarlo deja actuar 

sus instintos reflejos. 

Algunos penalistas argentinos como Soler y Peña Guzmán nie

gan que la mujer pueda ser sujeto activo, fundándose en que la -

descripción típica que del delito de violaci6n se formula en el 

artículo 119 del c6digo Penal de ese país, sanciona al que tuvi~ 

re acceso carnal; y el que tiene acceso carnal es el que penctr~ 

por lo que la mujer soto puede ser sujeto pasivo porque ella nu~ 

ca accede, sino que es accedida. Este argumento en nuestro De-

recho no es aplicable en virtud de que no se hace necesario que 

la introducci6n a la cavidad anal o vaginal sea con el miembro -

viril, ya que puede hacerse con cualquier otro elemento o insté.M 

mento diferente a ese, lo que deja en posibilidad a la mujer de 

ser sujeto activo del delito de violaci6n; ahora bien, cuando el . 

C6digo Penal mexicano establece que "realice c6pula", gramatical 

y conceptualmente tiene una significaci6n mucho más amplia que -

permite proyectarla tanto sobre el var6n como sobre la mujer, 

pues no supone que necesariamente sea el sujeto activo dot deli-

to quien accede o penetra. En erecto, si por c6pula se enticn-

de, como señala elDiccionario de la Lengua Espafiola "unirse o 

juntarse carnalmente" y si desde el punto de vista penalista os

ta uni6n o ayuntamiento carnal ha de rebasar el simple contacto 
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f{sico del miembro viril con la parte externa de una cavidad na

tural del cuerpo ajeno, además requiere un acceso o penetraci6n 

en la cavidad vaginal, anal u oral, la c6pula existe por el solo 

hecho de que se produzca el acceso o penetraci6n con toda inde--

pendencia de quienes fueren sujeto activo·o pasivo del referido 

hecho contemplado en su significaci6n penalista. 

El código Penal Ruso determina en su articulo 118 que "La -

constricci6n de una mujer al acto sexual. La constricci6n de una 

mujer a la uni6n carnal o a la eatisfacci6n del instinto sexual, 

en otra forma de. parte de una persona de la cual la mujer depen

de por razones econ6micas o de servicio será sancionada con pri-

vaci6n de libertad hasta por tres afias.u (8) 

De acuerdo a este artículo podríamos decir que eñ Rusia so

lo se contempla como sujeto activo del delito al var6n, pues se 

presenta expresamente la mujer como sujeto pasivo. Pero en el 

planteamiento del delito en el artículo 117 del propio C6digo se 

establece la violaci6n de la siguiente manera: 

uART.- 117.- Violencia carnal. La violencia carnal, esto es, la 

uni6n carnal efectuada mediante la violencia f{e!ca o amenazas -

o también aprovechándose de la incapacidad de defenderse la vic

tima, será sancionado con prlsi6n de tres a siete affos ••• u (9) 

(8) Interpretando la Transcripción textual de, ZARAVOHISLOV Schneider, Keli
na y Rashkovsca!a. DERECHO PENAL SOVIE'l'ICO. Parte General. Bogotá, E<l!t. 
Teinls, 1970. Pág. 56 

(9) IBIDfl'i. Pág. 78 
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Con el planteamiento de este artículo en los términos men-

cionados apreciamos que en Rusia también se acepta la concepci6n 

abierta, con respecto al sujeto, solo que divide el concepto en 

dos tipos legales distintos como sería el de violaci6n que se h!!. 

ce a una mujer estando al servicio de otra, como lo determina el 

articulo 118; en el caso especial de la relaci6n homosexual dada 

en el articulo 121 la cual determina "Pederaet{a. Las relaciones 

sexuales entre hombres (pederastia) serán castigadas con priva-

ci6n de libertad hasta por cinco aftas. La pederastia cometida mg 

diante violencia física o amenazas, o también contra un menor o 

abusando del estado de dependencia de la víctima, será sanciona

do con privaci6n de libertad hasta por ocho afias." (10) 

SUJETO PASIVO 

No siempre se reunen en una misma persona la calidad de vis 

tima y la de sujeto pasivo del delito, como ya lo veremos en el 

siguiente Capítulo, pero es menester precisar que el sujeto pas! 

va del delito es la persona titular del derecho violado, a difg 

rencia de la v{ctima que es la que se considera tenedora del ob

jeto o derecho, esto es, el bien jur{dlco tutelado. 

( 10) IBIOEM. 
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Por lo anterior, se puede seffalar que el sujeto pasivo es -

el ser humano cualquiera que sean sus condiciones individuales, 

su estado civil, sexo, edad o posici6n social. 

Es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peli-

gro. Respecto a quienes pueden ser sujetos, algunos autores e~ 

tablecen, como Porte Patit y González de la Vega, que pueden ser 

tanto hombres como mujeres, as{ también González Blanco agrega -

que se puede tratar de personas de cualquier edad, estado civil 

o condici6n social. 

Llevando lo anteriormente expuesto a la problemática que 

nos ocupa, podemos decir que la c6pula debe realizarse con una -

persona, o sea un ser humano vivo, pues si la c6pula se diera en 

un cadáver se integraría el delito previsto en la f racci6n 11 

del artículo 281 del C6d!go Penal vigente para el Distrito Fede-

ral. As{ tenemos que el sujeto pasivo del delito de violaci6n 

puede ser hombre o mujer dada la redacci6n del precepto, pero 

aclarando que puede ser sujeto pasivo el hombre, independiente-

mente del sexo del sujeto activo y el sujeto pasivo la mujer con 

tal de que el sujeto activo sea el hombre. 

El sujeto pasivo como tal, comprende determinadas cualida-

des y aunque ya se haya menciona~o en los párrafos anteriores, -

es necesario ennumerarlos para saber cuando estamos en presencia 

de un sujeto pasivo en este delito: 



1.- Ha de ser un ente vivo. 

2.- Puede ser cualquier persona sin importar su condic16n sociaL 

estado civil, su sexo o edad. 

3.- No importa su forma de vida (honesta o deshonesta, sea casta 

o no). 

Además, se pueden considerar también a las personas priva-

das de la raz6n como lo establece el artículo 266 del propio c6-

digo Penal. Estas cualidades no son iguales en todos los pa!-

ses; en Espafia solo puede ser sujeto pasivo la mujer, pues la 

violencia carnal ejercida sobre un hombre integra el delito de -

abusos deshonestos y en estos casos se aplican medidas de segur! 

dad. En esta legislación al tomar en cuenta únicamente a la m~ 

jer, ésta se entiende que puede ser casada, soltera, divorciada 

o viuda. 

En España también se da una situaci6n diferente a lo que 

nuestra Doctrina sostiene, ya que ah{ no se contempla la viola-

ci6n entre c6nyuges, rechazada también por la Doctrina, pues con 

aidera que la relaci6n sexual entre c6nyuges es una obligaci6n, 

aunque ésta se realice en forma violenta. Otra eituación que 

se considera como delito, pero la pena se atenúa es el caso de -

la violaci6n cometida contra una prostituta. 

A diferencia de lo anterior, la Doctrina Mexicana considera 

que hay violencia ent¡e c6nyugee cuando uno de estos realiza la 
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c6pula por medio de la violencia física o moral, pues ya que aun. 

que sea una obligaci6n matrimonial el cohabitar con el c6nyuge, 

esto no implica que se deba hacer en forma violenta. Por lo 

que se rcf lere a una justlf lcaci6n jurídica atendiendo a que el 

matrimonio es un contrato en el cual las dos partes concurren vg 

luntariamente y que la violencia es uno de, los vicios que pueden 

dar por terminado el contrato en cualquier momento, se estaría -

descartando la obligaci6n de los c6nyuges de relizar la relaci6n 

sexual en forma violenta. En cuanto al caso de las prostituta~ 

consideramos que es err6neo tomar en cuenta las cualidades de la 

persona para ser sujeto pasivo, ya que no se toma en cuenta de -

acuerdo al bien jurldico tutelado, sino al hecho de tener mala -

raputaci6n y ser deshonesta, lo cual a todas luces implica una -

barbarie, en lo cual nuestros legisladores acertaron al derogar 

el Cap{tulo I del T{tulo Vigésimo del C6digo Penal en el que pu

diesen quedar circunscritas dichas conductas lesivas tanto al -

agraviado como a la sociedad. 

Jiménez Huerta nos dice que son diferentes las cualidades -

personales del sujeto pasivo, pues el bien jurídico tutelado en 

este delito es la libertad sexual y todos los seres humanos pue-

den ser sujetos pasivos. La prostituta puede ser sujeto pasivo 

del delito de violaci6n, ya que es la libertad sexual el interéa 

jur{dico tutelado y la condici6n de prostituta no la convierte -

en un despojo humano carente de libertad. En nuestro Derecho -

no ofrece menor duda, puesto que aquí se atiende al bien jur{di-
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co tutelado sin importar las cualidades del sujeto pasivo. 

Etcheberry dice que el Código Penal Chileno exige que sea -

sujeto pasivo la mujer, sin requerir la buena fama, honestidad, 

vínculo matrimonial, castidad, parentesco, etc. 

El C6digo Penal Colombiano no es tan diáfano pero se deduce 

que puede ser persona de uno u otro sexo sin necesidad de que -

sea púdica o corrompida, anciana o menor, goce de sus facultades 

psíquicas o no. 

LA CONDUCTA 

Porte Petit opina que dada la naturaleza del núcleo del de

lito, esto es, la conducta, la violación s61o puede cometerse -

por un hacer; esto quiere decir que es imposible realizar la con 

ducta en forma omisiva. 

vannini plantea que el delito de violaci6n carnal, como de

lito formal, es delito de accl6n. 

González Blanco dice que el delito de violación en orden a 

la conducta es un delito de acci6n ya que no puede presentarse 

como un delito de omisión: es un delito instantáneo pues se rea

liza o se agota en el momento de realizar la conducta típica co-
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mo lo es la consumaci6n de la c6pula. 

Como la violaci6n se consuma con la realización de un solo 

acto o varios, se trata de un delito unisubsistente o plurisub-

sistente; es decir, que.el delito de violaci6n se puede dar sin 

que exista otro delito1 sin embargo en algunas ocasiones la vio

laci6n va acompañada de otros delitos, lo cual no le resta impo~ 

tanela sino al contrario, lo acumula a los otros. 

Por lo que respecta al resultado, el delito de violaci6n --

1.-0e mera conducta: porque el tipo se integra en cuanto al ele

mento objetivo, por la realizaci6n de la c6pula violenta, ya 

que de acuerdo con el art{culo 265 de nuestro C6digo Penal p~ 

ra que se configure el delito de vio1aci6n se exige un resul

tado material, por eso es que este delito es formal o de mera 

conducta, de cuya realizaci6n se desprende solamente un reaul 

tado jurídico, lesi~nar el bien jurídico tutelado que es la -

libertad sexual de las personas. 

2.-lnstantáneo: porque tan pronto se consuma desaparace. 

3.-0e lesi6n y no de peligro: porque al realizarce la cópula vig 

lenta, se lesiona el bien jurídico tutelado por la ley. 
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MEDIOS COMISIVOS 

El delito de violación solo se puede llevar a cabo a través 

de medios específicos: por eso se dice que es un delito tipo, -

con medios legales limitados. 

Este delito nos denota que el verbo activo "c6pula" no con.!!, 

tituye el núcleo del tipo, debido a que es un acto de vida per-

fectamente !{cito, y sólo adquiere relevancia jurídica cuando se 

realiza por el sujeto activo utilizando determinados medios como 

seria la violencia f Ísica o la violencia moral o bien aprovechan 

dese de una situación especial del sujeto pasivo, como por ejem

plo: edad menor de doce años, enajenación mental o de otra cir-· 

cunstancia que le impida producirse voluntariamente o resistir. 

Lo que en realidad constituye la escancia típica del delito en -

s!ntesls, es que el agente activo tenga c6pula con el sujeto pa-

31 vo sin la voluntad de éste. 

Unas veces el sujeto activo para doblegar la voluntad con-

traria de la victima ejerce sobre ella la violencia rtsica o mo

ral y en otras simplemente se aprovecha de la situaci6n o cir--

cunstancia que concurren en el sujeto pasivo. 

Como se estableci6 al inicio de este Capitulo, nos referir~ 

mas únicamente al articulo 265 de nuestro Código Penal, por lo -

que solo haremos referencia a la violencia tísica o moral, ya --
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que son las que se encuentran contempladas en el referido art!c~ 

lo como medios comisivos del delito, por lo tanto no nos referi

remos a las cualidades del sujeto pasivo mencionadas en el artl

cu10 266 de nuestro C6digo Sustantivo de la Materia: "menor de -

doce años o que por cualquier causa no tenga posibilidad de re-

sistir la conducta delictuosa." 

Asi, de acuerdo al articulo 265 del C6digo Penal, tos medios 

comisivos del delito pueden ser: 

1.-Violencia física o Vis absoluta; y 

2.-Violencia moral o Vis compulsiva. 

VIOLENCIA FISICA o VIS ABSOLUTA 

Vamos a entenderla como la fuerza con la que se nos obliga 

a hacer lo que n6 se quiere. 

La violencia física es la fuerza material bastante y sufi-

ciente, desplazada sobre el sujeto pasivo para la obtenc16n de -

la c6pu1a. 

La fuerza física ha de ser suficiente para vencer la resis

tencia de la victima y por lo tanto, debe estar en relaci6n a su 
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constituci6n anat6mico. Existe violencia anat6mlca seq6n sefta-

la Carrara, cuando la voluntad contraria a la víctima es dimina

da por la fuerza tlsica, pero es preciso que la resistencia del 

sujeto pasivo se exteriorice en gritos o actos de protesta que -

pongan en evidencia real y verdadera la voluntad contraria a la 

del agresor, no basta que la mujer manifieste que no quiere rea

lizar la c6pula y al mismo tiempo deje que el hombre o el sujeto 

activo del delito realice su deseo. 

La resistencia ha de ser, dice Toscano, recia y constante. 

Es recia cuando está excenta de simulaciones y refleja una autén 

tica voluntad contraria y es cosntante cuando se mantiene hasta 

el Último momento. 

El que la voluntad contrarla deba ser recia y constante no 

significa que tenga que ser materialmente anulada por una irre-

sietible fuerza, basta que la violencia o energ{a física desple

qada por el sujeto activo venza la voluntad de su victima# 

La fuerza o violencia puede recaer sobre la persona de el -

sujeto pasivo y no sobre la per$ona o cosas que la circundan, -

sin perjuicio de que la ejercida sabre éstas pueda tener relevan 

cia como intimidación o violencia moral, por ser enunciativa~ o 

demostrativas de lo que el sujeto activo hará en la v{ctima si -

ésta se opone a los prop6sitoq del octivo. 
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Los requisitos que deben darse para que haya violencia fis..!. 

ca son: 

1.-Debe recaer directamente sobre el sujeto pasivo. 

2.-0ebe ser suficiente para vencer la resistencia. 

3.-La resistencia debe ser seria y constante o continua, esto e~ 

debe ser mantenida hasta el Último momento. Todo esto quie-

re decir que tiene que estar comprobado que el sujeto pasivo 

realmente se opuso a la realizaci6n de la c6pula y que esta -

oposición se mantuvo viva durante todo el tiempo que el suje

to activo realiz6 fuerza física. 

La H. Suprema corte de Justicia de la Naci6n considera que 

la fuerza ha de ejercitarse sobre la misma persona que se viola 

y ha de ser ejercitada en forma constante, pues si aquella cede 

al quP violentamente intenta poseerla, no puede considerarse v!~ 

tima de violación. 

Lo anterior nos da una idea de que la violaci6n debe reali

zarse, cuando se trata de violencia f 1sica, en forma seria y --

constante y además no debe ser admitida por la victima en ning6n 

mom~nto, pues de lo contrario no se configuraría el delito: pen

semos, por ejemplo, en el caso en el cual el activo lesiona a la 

v{ctim~ creándole cierta incapacidad para defenderse del acto, -

en este caso, en estricto derecl10 no se configurarla el delito -

por aceptar el acto. La opinión de la Corte restringe en cier

ta medida la actividad de la victima en relación con el activo. 
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En España, al igual que en México, son elementos constltut! 

vos del delito de violación, la fuerza física o la intimidaci6n, 

tomándose la fuerza como aquella ejercida sobre el sujeto pasiv~ 

Esta tendrá el carácter de no ser resistida, esto es, que el su

jeto activo haya empleado la necesaria para el fin propuesto y -

debe ser ejercida únicamente sobre la persona que se intenta vi2 

lar. 

"En el c6digo Penal Ruso se establece en el artículo 1171 La 

violencia carnal, esto es la uni6n carnal ejercitada mediante la 

violencia f{sica, además de que existe una agravación de la pena 

de tres a siete afias dada al final del párrafo del mismo artícu

lo en donde indica que la violencia carnal unida a la amenaza de 

muerte o que causa una lesi6n personal grave, o que va cometida 

por una persona que en el pasado haya sido responsable del deli

to se le castigará con privaci6n de libertad de cinco a diez a-

ftos." (11) 

VIOLENCIA MORAL o VIS COMPULSIVA 

La violencia moral puede ser ejercida directamente sobro la 

( 11) ZARAVCMISLOV SCHNEIDER, Kelina. op. cit. 
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persona cuya voluntad se quiere reducir, haciendo posible la c6-

pula mediante la amenaza de un mal grave, si se niega u opone o 

priyectando dicha amenaza sobre otra persona ligada a ella por -

v!nculos de afecto o parentesco. 

La violencia moral o amenaza, dice Contieri, es la manifea

tacl6n expresa o tácita, explícita o lmplíclta, real o slmb6licw 

escrita. oral o mímica, directa o indirecta del prop6sito condi

cionado de ocasionar un daño o de determinar una situaci6n de p~ 

ligro, si el amenazado no consiente en la conjunci6n carnal. 

No cualquier amenaza de un mal basta para constituir la vi~ 

lencia psíquica, pues por ejemplo, para Carrara es necesario que 

el mal con que se amenace sea grave, presente e irreparable. 

El mal con que se amenaza puede recaer sobre cualquier int~ 

rés jur!dico de naturaleza personal como puede ser: la vida, in

tegridad corporal, honor, libertad o un derecho patrimonial que 

se trate de bienes de gran valor. 

Se trata pues, de las amenazas o amagos de males graves --

(serios y constantes) que el sujeto activo emplea para intimidar 

a la víctima y lograr en esas condiciones su acceso carnal. 

Saltielli y Romano Di Falco, opinan que violencia moral es 

una manifestación de voluntad del agente dirigida a anunciar a -
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la victima un mal futuro en el caso de que no realice el ayunta

miento carnal. 

Porte Petit nos dice que la vis compulsiva es la exteriori

zaci6n al sujeto pasivo de un mal inminente o futuro, capaz de -

constreñirlo para realizar la c6pu1a. 

Los requ·isitos de la violencia moral son: 

1.-0ebe ser seria y grave. 

2.-Debe derivarse un mal inminente o futuro. 

3.-Que dicho mal sea irreparable. 

En España se hace una distincibn respecto a la violencia m~ 

ral al dividirla en amenazas materiales y amenazas morales. La 

material es la que se ejerce a través de presiones psico16gicas 

intensas. 

En el C6digo Penal Ruso en el artículo 117, relativo a la -

violencia carnal, se menciona que la violencia carnal unida a la 

amenaza de muerte o que cause lesión personal grave o que sea c2 

metida por una persona que en el pasado haya sido responsable 

del delito se castigará con privación de libertad de cinco íl -

diez años, el responsable del delito de violaci6n cometido 

diante amenazas es sujeto a la agravación de la pena. 
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LESION O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN 
JURIDICO TUTELADO 

Se analizarán dos aspectos importantes del delito de viola

cl6n: la lesl6n del blen jur!dlco, que es la destruccl6n, compr~ 

si6n o disminuci6n del bien; y la puesta en peligro del bien, en 

la que nos referiremos a las posibilidades asociadas a la des--

trucción, compresión o disminuci6n del bien jur1dico, esto es, -

la consumación del delito (lesión) y la tentativa (puesta en pe-

llgro del bien jur!dico). 

J,ESIONES DEL BIEN JURIDICO TUTELADO 

En orden a la consumaci6n del delito, Porte Petit expresa: 

el delito de violación se consuma cuando se realiza la cópula --

por los medios descritos en el tipo, es decir, a la realización 

de la cópula por medio de la violencia física o violencia moral. 

T.o anterior to apoya Porte Petit al señalar que los 'l'ribun~ 

tes han establecido que el delito de violación se integra por la 

violencia y no requiere la existencia del desfloramiento ni de -

lesión corporal, dado que basta la coacción física o moral que -

produ~ca la realizaci6n de la cópula contra la voluntad de la --

persona or~ndida. 
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En la claaiEicaci6n que hace González Blanco del delito de 

violaci6n dice que es un delito instantáneo ya que se consuma en 

el momento de la realizaci6n de la c6pu1a. 

De la misma opinión es González de la Vega cuando afirma -

que el instante consumativo de la violaci6"n es precisamente el -

momento del acceso carnal, aunque el acto no llegue a agotarse. 

PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURIDICO TUTELADO 

Para explicar la tentativa de violación es preciso seRalar 

que la punibilidad de la tentativa se funda, por una parte en la 

voluntad criminal, que se da al igual en el delito consumado y -

por otra parte en el peligro corrido por el bien jurídico, as{ -

como en la alarma o dafio social que ocasiona. 

El delito de violación al admitir ser realizado en grado de 

tentativa, se consideraría a ésta como la puesta en peligro del 

bien jur{dico tutelado que en este caso particular eer{a la 11-

bertad sexual. 

"Antes del acceso los hechos enunciados directa o inmediata

mente a la re•lizaci6n impositiva del concúbito por modios vio--· 
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lentos si el fornicio no se consuma por causas ajenas a la volun 

tad del agente, integrará el grado de tentativa.• (12) 

Porte Petit sostiene por otro lado que considerando el con

cepto de cópula, habrá tentativa cuando, existiendo un comienzo 

o total ejecución, no se realiza la total introducci6n del órga-

no masculino en el orificio valvular o anal por causas ajenas a 

la voluntad del agente; as! pues, él entiende que el momento de 

la tentativa acabada es cuando se ha realizado el acto violento 

(violencla risica o moral), anteriores a la introducción del ór

gano sexual masculino en el orificio valvular o anal debiéndose 

aplicar la sanción establecida en el artículo 63 del Código Sus

tantivo de la Materia. 

LA VIOLACION DEL DEBER JURIDICO PENAL 

Al ser la antijuricidad uno de los elementos más importan--

tes del tipo penal, nos ocuparemos especialemente de él. La ª.!l 

tijuricidad es al acto contrario al derecho, un ataque a los in

tereses vitales del particular o de la colectividad protegidos -

por la norma jurídica, es decir, la lesi6n o riesgo de un bien -

jurídico. 

(12) !'9nzálcs de la Vega, Francisco. DERECHO PmAL MEXICANO. Edit. Porrua. 
México. 1979. pág. 58 



En el caso que nos ocupa se está protegiendo la libertad -

sexual, por lo que si una persona teniendo o no derecho al coito 

con otra persona realiza sin voluntad y con uso de violencia f{

sica o moral estará realizando una violaci6n del deber jur{dico 

establecido en el artículo 265 del C6digo Penal. 

Como lo menciona Porte Petit, es indudable que la conducta 

en la violaci6n sea antijur!dica cuando, siendo t{pica, no exis

ta una causa de licitud, en caso de que proceda, como podr{a al~ 

garse en el caso de la violaci6n entre c6nyuges, donde se aduce 

que se tiene derecho al concúbito carnal. 

JURISPRUDENCIA 

VIOLACION1 EXISTENCIA DEL DELITO DE, TESIS RELACIONADA. 

(Semanario Judicial de la Fedcraci6n, 6a. Epoca, Vol. XII, 2a. 

parte, pág. 89), 

En el delito de violaci6n, el elemento c6pula debe tomarse 

en su más amplia concepci6n, o sea cualquier forma de ayuntam1e~ 

to o conjunción carnal, normal o anormal, con eyaculaci6n o sin 

ella y en la que haya habido la introducci6n sexual por parte 

del reo cuando no haya llegado a realizarse completamente. 
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VIOLACION: EXISTENCIA DE LA VIOLENCIA FISICA NO OBSTANTE LA 

CONFORMIDAD DE LA VICTIMA, TESIS RELACIONADA. 

(Tribunal Colegiado del 20 Circuito de Toluca, México). 

El hecho de que la ofendida, cuando le pegaba el procesado 

junto con otros dos sujetos haya dicho que mejor abusaran de --

ella no implica que haya dado su consentimiento con el acto ---

sexual sino que la violencia ejercida y su poca edad (15 años) -

motivaron que se intimidara y haya aceptado la c6pula. 

VIOLACION: EL BIEN JURIDICO QUE TUTELA E!. TI PO DEI.ICTUOl:iO 

DE, TESIS RELACIONADA. 

(Semanario Judicial de la Federaci6n, 6a. Epoca, Vol. XIII, 2a. 

parte, pág. 170). 

El tipo delictuoso de violaci6n, esta constituido por la ll 

bertad sexual y no por la honestidad y la castidad que son ele-

mentas constitutivos del estupro, pero no del de violación y es

tando demostrado que tanto el acusado como el coacusado, realiZ! 

ron el acto sexual en ausencia del consentimiento de la ofendida 

la circunstancia de que ~sta se le hubiera encontrado bajo los -

efectos del licor ingerido, no desvirtúa la culpabilidad jurídi

co penal en que incurrieron, ya que, en dado caso, la sit11aci6n 

de hecho relativa a la pretendida ebriedad s610 dar{~ posibil 1-

dad para que la autoridad responsable y el Agente del Ministerio 

Público -en su caso- hubieran hecho el encuadramiento del delit~ 

equiparando a la violaci6n la circunstancia de que la ofendida -

se hubiera encontrado privada del sentido; pero de todas formas 
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su conducta antijur!dica sería constitutiva del delito de viola

ción sexual, que como se dijo, se caracteriza por que el sujeto 

activo del delito realiza una agresión contra la libartad sexual 

de la parte ofendida. 

VIOLACION: VIOLENCIA MORAL EN LA, JURISPRUDENCIA 300. 

(Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. 6a. Epoca, Secci6n 

la. pág. ~85). 

El delito de violación se configura no s6lo imponiendo la -

cópula por la fuerza física, sino también cuando mediante violen 

cia moral, la parte ofendida accede o no pone resistencia al ac

to sexual ante las graves amenazas de que es objeto. 

OFENDIDO: VA\.OR DE LA DECLARACION DEL, TESIS 204. 

(Semanario Judicial de la Federación, Sa. Epoca, Tomo LXIII, PªL 

te la. pág. 147). 

Es inatendiblc el argumento que niega valor probatorio a la 

declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a 

sostener que er<l innec~sario la invcstigaci6n judicial, el exa-

men de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la 

prueba de responRabilidad de determinados delitos que, por su n~ 

tural~za, SP verifican casi siempre en ausencia de testigos, se 

dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la v{ctima 

mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a -

sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado -

valor, en proporción al apoyo qua le preseten otras pruebas rec~ 
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hadas durante el sumario por s{ sola podrá tener valor secunda-

ria, quedando reducida al simple indicio, pero cuando se encuen

tre robustecida con otros datos de convicci6n, adquiere validez 

preponderante. 

V!OLAC!ON1 COHPROBAC!ON DE, TESIS 3797. 

(Legislaci6n del Estado de México. la Sala, 7a. Epoca, Vol. - -

XXXV, 2a. parte, pág. 73) 

Según se advierte del Titulo Tercero, Capítulo I, del C6di

go de Procedimeintos Penales del Estado de México, el delito de 

violación, al no tener una comprobaci6n especial, su existencia 

necesariamente debe acreditarse por los elementos materiales que 

lo integran, conforme a su tipificaci6n legal. Ahora bien, si -

con arreglo a lo dispuesto por el artículo 208 del C6digo Penal, 

la violación se configuraría cuando una persona, por medio de la 

violencia física o moral, tiene c6pula con otra, es claro que su 

comprobaci6n es dable .hacerla por cualquier medio de prueba, --

siempre que éste, como lo previene el artículo 139 del Código de 

Procedimientos Penales, no este reprobado por éste. En estas 

condiciones, debe concluirse que la ausencia en el caso de una -

fé judicial o de un certificado ginecol6gico que haga saber si -

la víctima fue objeto de la violencia f{sica, de la realizaci6n 

de un coito reciente, de ningún modo conduce a la incomprobación 

del cuerpo del delito de violación, habida cuenta que el C6digo 

de Procedimientos Penales, como se apunta en el párrafo preceden 

te, autoriza rect1rrir a cualquier medio de prueba para llegar a 
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demostrar su existencia material, sin m&s limitaci6n que aquel 

que no este reprobado por la ley. 



C A P I T U . L O t· I 

V I C T I M O L O G I A .Y R E P A R A C I O N 

D E L 
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En el presente Capítulo se dará una noci6n general de lo -

que se entiende por víctima del delito, au derecho a la repara-

ci6n del daffo, su evolucl6n y método seguido actualmente para su 

aplicaci6n. 

La Escuela Clásica se ocupó del delincuente, pero no se ca~ 

centr6 en él, puesto que tras el hecho criminoso se perfila el ~ 

actor y tras éste su capacidad de obrar. En todo acto jurídico 

hay seres humanos que realizan o dejan de realizar, pero obvia-

mente una cosa es el delincuente desde el plano técnico-jur{dico 

como sujeto activo del delito y otra muy diferente su composi--

ción humana que piensa, siente y es posible que tenga motivacio

nes racionales e irracionales, afecciones y detecciones y el to

do inmerso en sus creencias y su marco social y cultural que ca-

si siempre lo determina. La ciencia y la técnica, además de lo 

jur{dic~, no escapa a ello, ve menos al hombre que a su acto di~ 

valioso. 

César Lombroso y sus seguidores Enrico Ferri y Gar6Calo, de 
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la Escuela Positivista italiana, precisaron que el delincuente y 

el ser humano objeto de investigación, forman un plano indisolu-

ble del campo penal. Manifestaron que en la naturaleza del de-

lito esta la naturaleza del delincuente y la descripci6n del ma~ 

co social de pertenencia. Esta Escuela no se lo propuso direc-

tamente, pero sign6 al crimen como una expresi6n de psicopatía -

social. De ah{ suigió la criminotog{a, la cual se preocuparía 

de prevenir y combatir con elementos id6neos; la anormalidad del 

hombre en si como en el contexto social, pero sin ocuparse de la 

victima, la cual también lleva un rol en ese estudio. 

Es importante señalar que el enfoque de la victima desde el 

punto de vista de la técnica-jurídica forma parte de una disci-

plina independiente: LA VICTIMOLOGIA. 

El concepto del vocablo víctima apela a dos variedades, 

"VINCIRE", que se refiere a los animales que He sacrifican a los 

Dioses y deidades¡ o bien "VINCERE", que representa al sujeto -

vencido; de los anteriores vocablos se derivan los términos en -

diferentes idiomas, as{ se dice VICTIK en inglés, VICTIME en --

francés, VITTIMA en italiano y VICTIMA en español. 

~a VICTIMOLOGIA, scg6n la deflnlci6n del Primer Simposio •2 

bre Victimolog{a, celebrado en Jerusalén, Israel en 1973, es el 

estudio cient[fico de las victimas del delito. 
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Consideramos que la victima que l~ víctima es el ser humano 

producto de un hecho criminal, considerando al hecho como una -

unidad b!o-psicoaocial. 

Es de hacerse notar que no es lo mismo hablar de victima 

del delito, que ofendido en el delito, pues el ofendido es la 

persona a la que se le reconoce un poder jurídico sobre el bien 

que constituye la materia del delito y que recibe un perjuicio 

econ6mico o moral, lo que fundamenta su derecho a la reparaci6n 

del dafio, en cambio, víctima del delito es el sujeto en el cual 

recáe la acci6n tlpica. 

Según se expresó en el Capitulo anterior, en cuanto al obj~ 

to material, podemos sostener que el delito de violaci6n reune -

en una sola persona al ofendido y a la victima, ya que es en --

ella en la que recáe la acci6n típica, por lo cual se utilizarán 

en P.l presente Capítulo indistintamente los términos de víctima 

y de ofendido. 

El autor alemán Von Renting sostiene que víctima es la per

sona lesionada objetivamente en un bien jur!dico protegido y --

que siente subjetivamente esta lesión con disgusto o dolor, acl~ 

rando adem~s que para ser jur{dicamente una victima no es ncces~ 

rio serlo moralmente. 

La victima debe ser estudiada dentro de una disciplina ind~ 
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pendiente. De la misma forma como el delincuente ha sido estu-

diado por la criminolog{a, la victima seria estudiada por la vic 

timolog{a, dándole un enfoque más amplio, debido a la importan--

cia que ésta tiene. As{ pués, la victimolog{a estarla encarga-

da de una finalidad eminentemente práctica, la de buscar el gra

do de participaci6n de la víctima en el delito, para fines de -

graduaci6n de la pena y de la justificaci6n del derecho del pago 

de la reparaci6n del daílo. Sus fines serian la prevenci6n, ---

igual que en la criminología, para evitar las reincidencias de -

las tendencias victimales. 

De acuerdo a la participación que la víctima tiene en la c2 

misi6n del delito se podrían hacer las siguientes clasificacio--

nea: 

El alemán Van Henting divide a las víctimas en RESISTENTES 

COOPERADORAS. 

Luis Jiménez de Asúa clasifica a las víctimas ent 

!.-INDIFERENTES: las que resultan de un delito en el cual el cri 

minal no escoge a la persona a quien habrá de atacar. 

2.-0ETERMINADAS: aquellas cuya persona es lo importante para el 

victimario, es una persona espec{f ica, s6lo en el puede caber 

el delito que ha de cometer el criminal, es una victima esco

gida; las subdivide en: 

A)RESISTENTES.-se da en delitos regularmente violentos, en --
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los cuales la víctima opone resistencia a la consumaci6n 

del hecho delictuoeo. 

B)COADYUVANTES.-son aquellos cuya partlclpacl6n de la v!ctlma 

es determinante para la consumaci6n de un delito, 'al pres-

tarle determinado auxilio a1 victimario, citando como el -

ejemplo cláslco el sulcldlo. 

El investigador hindú Fattah, clasifica a las victimas de -

la siguiente forma: 

1.-VICTIMA PROVOCADORA: es la que desempeña un rol decls!vo des

de el punto de vista etiológico porque incita al delincuente 

a cometer la infracción; los subdivide en: 

A)EL TIPO PASIVO.-es la víctima que por su negligencia o im-

prudencia favorece la situación propicia para el crimen, i~ 

citando indirectamente al delincuente a accionar. 

B)EL TIPO ACTIVO.-es aquella víctima que provoca directamente 

al delincuente a cometer una infracci6n; la subdivide en: 

!.-LA VICTIMA CONSCIENTE:es la que incita a la acc!6n como 

agente provocador y desea el acto dclictuoeo y hace todo 

lo que puede para que se produzca. 

n.-LA VICTIMA NO CONSCIENTE:en este caso la victima no inci 

ta, pero provoca con sus reacciones la conducta delicti

va, sefiala como ejemplo la victima que muestra un arma -

para defenderse y resulta muerto. 

2.-VICTIMA PARTICIPANTE:se sltúa en la fase de la mlsma ejocu--

ci6n y su participacl6n puede conslstlr en una actitud paslv~ 
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que facilita la ejecuc!6n del crimen o en una forma activa; -

la subdivide en• 

A)EL TIPO PASIVO.-se caracteriza por su actitud favorable a -

la realizaci6n del crimen, la pasividad puede tomar diver-

sas formas: 

- Simple deseo de que el acto sea cometido; 

- Consentimiento por medio de la persuact6n; 

- Sum!s!6n o res!gnaci6n1 

- Complicidad: 

-. Indiferencia o apatía total; todas estas actitudes son f.,! 

vorablcs a la ejecuci6n del crimen. 

B)EL TIPO ACTIVO.-es cuando la victima tiene. una participa---

ci6n directa en la 1nfracci6n; señala los siguientes casos 

- La v{ctlma contribuyente¡ 

- La victima cooperadora; 

- La victima colaboradora; y 

- La v!ct ima coadyuvante. 

Hilda Marchlori refiere una clsificacl6n en relaci6n al au

tor-victima del deiito, en que se analizan los mecanismos psieo-

16gicos de las circunstancias de encuentro entre ambos (autor y 

victima): 

1.-Vtctimas pertenecientes al mismo grupo familiar del autor del 

delito:regularmente las causadas por los padres que golpean a 

los ni~os o a sus esposas a causa de algún vicio. 

2.-VIctimas conocidas:int~rvienen diversas circunstancias para -
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que el autor conozca la sitúaci6n y costumbres de la v{ctima 

para cometer el delito, entre ellos el de violaci6n. 

3.-V!ctima desconocida:concurre la circunstancia de que el autor 

y la victima acuden o se ubican en un mismo lugar, en dando -

el autor efectúa la conducta pato16gica. 

Pero de las clasif lcaclones, la del israelí Beniamin Mende! 

- shon es la más aceptada hoy por hoy en el campo de la victimolo

g{a y sostiene que en ta relaci6n de la ''pareja penalº (victima y 

victimario) es común encontrar que la posici6n del criminal y la 

victima no se encuentran en patos opuestos, sino en posiciones -

intermedias; basándose en lo anterior y según sean tas relacio-

nes entre ellos, elabora diversas categorías de víctimas que a 

saber son: 

1.-LA VICTIMA ENTERAMENTE INOCENTE o VICTIMA IDEAL:es la que se 

haya totalmente ajena a la actividad criminal y que nada ha -

.hecho o nada h~ aportado para desencadenar la situaci6n crim! 

nal por la que se ve damnificada. 

2.-LA VICTIMA DE CULPABILIDAD MENOR o POR IGNORANCIA1es en el -

cual la victima por cierto grado de culpa o por medio de un -

. acto irreflexivo causa ou propia victimrtcl6n. 

3.-LA VICTIMA TAN CULPABLE COMO EL INFRACTOR (v{~t!ma volunta--

ria) :en estos casos la v{ctima es tan o más responsable que -

el autor, pués es la víctima quien solicita, pide o implora -

se realice el acto delictivo. 

4.-LA VICTIMA MAS CULPABLE QUE EL INFRACTOR:esta clase la subd!-
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vide en los siguientes casos: 

A)LA VICTIMA PROVOCAOORA.-es aquella en que por BU conducta -

incita al autor a cometer ilicitud penal, tomando en cuenta 

o pasando por alto las condiciones psicol6gicas del autor. 

B)LA VICTIMA POR IMPRUOENCIA1es la que determina el accidente 

o hecho criminal por falta de control en su persona o en -

sus bienes. 

5.-LA VICTIMA HAS CULPADLE o UNICAMENTE CULPABLE:en este grupo -

también efectúa una subclasif icaci6n: 

A)LA VICTIMA-INFRACTOR: es cuando el sujeto, cometiendo la in

fracci6n, resulta finalmente victimar cita como ejemplo el 

caso de la legítima defensa, en el que la víctima resulta -

el atacante. 

D)LA VICTIMA-SIMULANTE:es el caso de quien acusa y logra imp~ 

tar penalmente con el deseo concreto de que la justicia co

meta un error, pues en la realidad no ha sufrido ningún da

ño. 

C)LA VICTIHA-IHAGINARIA:refiriéndose a los individuos que ge

neralmente sufren serias psicopatías de car¡cter y conduct~ 

Finalmente, M~ndelshon clasifica a las victimas desde el -

punto de vista represivo en 

ler. GRUPO:La víctima inocente; en estos casos le serta aplicada 

al infractor la totalidad de la pena, sin ninguna di~ 

minuci6n, debido a que la victima no ha tenido ningún 

rol. 
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2do. GRUP01La victima provocadora1 

La víctima por imprudencia; 

La victima voluntaria; y 

La víctima por ignorancia.-estaa víctimas han colabo

rado en la acci6n nociva y existe una culpabilidad r~ 

cíproca, por lo cual la pena debe ser menor para el -

victimario. 

3cr. GRUPO:La víctima agresora; 

La victima simuladora; y 

La victima imaginaria.-en estos caos son las víctimas 

las quo cometen por s! la acción nociva y el inculpa

do debe ser excluido de toda pena. 

Desde nuestro punto de vista, la primera clasificación que 

el autor israelí hace de la victimología es muy acertada o al m~ 

nos clara y precisa, pero en lo referente a la segunda clasific~ 

ci6n somos de la opini6n que no puede ni debe clasificarse a las 

victimas o victimarios, ya que es una sltuacl6n en donde dcbc11 -

vigilar y aplicar la ley a cada caso concreto, esto es, ind1v1-

dualizar la pena, observando las circunstancias particulares de 

cada caso y no imponer una sanción o penalidad a priori. 

Otra clasiflcaci6n que no por sencilla deja de ser importan 

De acuerdo a la partlcipaci6n que la víctima tiene en la c2 

misi6n del delito se podría hacer la siguiente clasiflcaci6n1 
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!.-VICTIMAS DOLOSAS:son aquellas que cooperan voluntariamente y 

en forma concicnte en el delito; por ejemplo en el masoquismn 

2.-VICTIMAS CULPOSAS:comprende a las víctimas por los delitos -

causados por imprudencia. 

3.-VICTJHAS INOCENTES:es la que fundamenta plenamente su derecho 

al pago de la reparación del daño, pues en este caso la vlcti 

ma no participa ni voluntaria nl imprudencialmente en la com! 

si6n del delito. 

Es impnrtante señalar que el derecho a la reparaci6n del d~ 

ño se.tendría en los dos Últimos incisos, puesto que la victima 

no participa voluntariamente en la comisión del delito, por lo -

que se fundamenta perfectamente el derecho al pago de la repara

ción del daño y en el Último 3 una ampliaci6n de la pena en for

ma total, al autor del hecho. 

TEORIA DE LA RF.PARACION DEL DAÑO 

Y LA PENOLOGIA 

De acuerdo a la Teor{a de la Reparaci6n del Daño y la Peno

logf a, en toda parnja criminal al autor del delito le correapon-

de una pena y la reparación del daño. La penolog!a se ocupa de 

la sanción corporril que le correnponde al delincuente, asimismo 
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debla de ocuparse de las distintas sanciones pecuniarias que le 

impusieran a los delincuentes, para con esto resarcir el daffo a 

la víctima, y decimos que debía ocuparse de estos dos conceptos 

debido al carácter que tiene la pena en Héxico, de ser pena pú-

blica, por tanto si al delincuente se le comprueba la comisión -

de un hecho criminal se debe exigir el pago de la Reparacibn del 

Dafto causado como resultado de tal hecho. 

Es importante señalar que el hecho de que la pena tenga el 

carácter de pública tiene una gran desventaja, debido a que el -

delincuente al cumplir la pena privativa de libertad, cumple su 

responsabilidad con la sociedad y con la víctima, aunque no le -

repare el daño ocasionado. Ahora bien, de acuerdo a lo prcvis-

to en la Ley que Est~blece las Normas Mínimas sobce Readaptación 

Social de Sentenciados, en el artículo 10 párrafo segundo, se -

precisa: "Los reos pagarán su sostenimiento en el Reclusorio con 

cargo a la pe~cepci6n que éste ~enga como resultado del trabajo 

desempeffado. Dicho pago se establecerá a base de descuentos co-

rrespondientes a una proporci6n que deberá ser uniforme pa~a to

dos los internos en un mismo establecimiento. El resto del pro-

dueto del trabajo se distribuirl del modo siguiente: ~reinta por 

ciento para el pago de la reparación dQl daffo, trQinta por cit11-

to para el sostenimiento de los dependientes del reo, treinta 

por ciento para la constituci6n del fondo de ahorro dQ éste y 

diez por ciento para los gastos menores del reo •.. • Como se 

puede ver, el treinta por ciento destinado al paga dQ la repara-
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ción del daño es obtenido del producto del trabajo realizado por 

el sentenciado dentro del Reclusorio, por lo cual se induce que 

es una de las causas por las cuales no se repara el daño a la -

víctima del delito. 

La reparación del dafto debe comprender lo siguiente: resti

tuci6n del objeto obtenido por el delito, el pago del numerario 

que con el delito se hizo el delincuente o una reparaci6n de ca

rácter moral que puede ser apreciable pecuniariamente, además de 

los gastos de juicio. Esta reparaci6n s610 será exigible, como 

ya lo explicamos ant~riormcnte, cuando la víctima fuese inocente 

o culpable; además, se estima necesario que el Estado como órga

no administrativo con facultades de impcrium debería pugnar por 

el aseguramiento del resarcimiento del daño, por lo que debería 

tomar medidas tales como crear una caja pública cuyos fondos se 

formaran con las multas impuestas a los delincuentes, recurrien

do a ellas para indemnizar a las victimas de los perjuicios su-

frido~ por los delitos donde se CdUce daño y el responsable no -

se logre descubrir, pues no es moral que el Gobierno se enrique~ 

ca con los delitos que no ha sabido prevenir. 

Al respecto se plantean tres posibles formas de resarcir el 

daílo causado por un hecho delictuoso: 

1.-Rcstltución de la cosa obtenida por el delito; que se presen

taría en los delitos en los que se puede recuperar el bien -

mueble o inmueble obtenido con el delito. 
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2.-El pago obtenido por el delito1dándose en los casos en los -

cuales se ha obtenido un bien fungible como el dinero. 

3.-El resarcimiento del daño moral; el cual debe considerarse el 

de mayor trascendencia, ya que sería aplicable a casos como -

el estupro, violaci6n, lesiones, homicidio, etc., en los que 

la reparación podría hacerse consistir en el pago de los gan

tes médicos por posibles afecciones mentales o físicas de la 

victima. 

EVOLUCION DE LA REPARACION DEL DAílO 

En el Derecho primitivo no se diferenciaba entre penas para 

reparar el daño social y la indemnizaci6n civil para reparar el 

daño individual, ya sea en su persona o bienes, libertad u honon 

acci6n penal y acción de daño se confunden. 

La ley sabia, "la composici6n", impone el sacrificio pecu--

niario que sobrepasa el daño causado, lo que es responsabilidad 

penal, pero ~ambién es civil porque debe abandonar el ofendido -

el dercho de venganza. 

Después se desconoce el carácter público a la acci6n repar~ 

dora del daño individual, quedando a los ofendidos o herederos -
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la responsabilidad civil. 

Se pensó que la mejor opini6n era la del jurisconsulto Dem2 

gue, propuesta en 1891, en la que la responsabilidad de repara-

ción civil de los delitos quedaba en manos del Ministerio Públi

co, quien se encargaba de exigir la indemnizaci6n en forma ofi-

ciosa, lo que anula el que quede a instancia de parte legítima y 

con ella dirima los convenios, transacciones o cesiones. 

El Ministerio Público por ello adquiere una gran importan-

eta en la reparación del daño a la victima, ya que concentra la 

acci6n civil y penal. 

Según Arturo Rocco, daño es todo lo que produce la pérdida 

o disminución de un bien. En un sentido jur{dico se entiende -

como susLracci6n o disminución de un bien, el sacrificio o la -

restricción de un interés ajeno garantizado por una norma jurídi 

ca ya sea objetiva respecto al sujeto o subjetivamente en forma 

de derecho subjetivo mediante el reconocimiento jur!dico de la -

voluntad individual que aquel interés persigue. 
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REQUISITOS DE LA REPARACION DEL DARO 

Debe determinarse que para la exigibilidad del resarcimien

to del daffo han de ob~ervarse determinadas circunstancias, tales 

como: 

1.-La reparaci6n no s6lo es de interés público sino de orden pú

blico, su exigibilidad y el procedimiento son ajenos a la vo

luntad de los ofendidos. 

2.-Debe ser exigida de oficio por el Ministerio Público (articu

lo 34 del C6digo Penal y 239 del C6digo Federal de Procedi--

mientos Penales). 

3.-Los ofendidos pueden poner a disposici6n del Ministerio PÚbli 

ca todos los datos de culpabilidad del acusado y de justif ic~ 

ci6n del daffo a reparar. 

4.-La reparaci6n no esta sujeta a transacciones o convenios en--

tre ofendido y responsable. El monto ser& fijado por el Juez 

5.-La reparaci6n es renunciable por el ofendido, pero la renun-

cia no libera ~1 responsable porque aquella se adjudica al E~ 

tado. 

6.-El crédito por la reparaci6n es preferente, es decir, que se 

debe cubrir antes que cualquier otra obligac16n personal que 

hubiese contratado posteriormente a la comlai6n del delito. 

7.-La preferencia comprende a los casos en los que e1 Estado ti~ 

ne derecho a lD pena de multa. 

8.-su cobro es bajo procedimiento administrativo (econ6mico-coas 

tivo). 
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9.-En el caso de participaci6n de varios responsables en el deli 

to, la reparaci6n se har& en forma solidaria. 

RESTITUCION DEL DAÑO 

En la restituci6n del daffo queda comprendida la restituci6n 

mate~lal al estado anterior a la violaci6n del derecho. 

La misma se hace en una entrega material o simb6lica en la 

cual se da una prestaci6n de su equivalente pecuniario cuando s~ 

pone un daño patrimonial; cuando no lo es se reparará por medio 

de algún bien, que de acuerdo al sujeto agraviado equivalga al -

daño sufrido por causa del delito. 

El Legislador de 1931 logr6 introducir en el C6digo de Har

t{nez de Castro las formas que contienen la acci6n civil prove-

nientes del delito, restitución, reparaci6n o indemnizaci6n al -

AU DEBETUR y el GUANTUM DEBETUR. 

Asimismo, tambieñ al introducir en el artículo 90 del Códi

go Penal las conductas a observa~ por el delincuente para alcan

zar el beneficio de la pena condicional, ee ofrece la garantía -

de pago de la reparación, como requisito. 
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Actualmente el Ministerio Público no ofrece las pruebas ldá 

neas y suficientes sobre el monto y existencia del daño y fre--

cuentemente se condena a penas corporales y se absuelve de la r~ 

paración por falta de pruebas, quedando sin oportunidad !a vSc~} 

ma a pedir el pago de la reparaci6n del daño. 

Debido a la situación que opera en la práctica lo mejor se

ría que se dejara en manos de la victima la decisi6n de exigirla 

o no. 

La reparaci6n del daño a pesar de ser sanci6n privativa, -

tiene un sustrato de derecho público por su origen, as! el Esta-

do y la Sociedad tiene interés en que se aplique. Sólo cuando 

las víctimas no tengan voluntad o no acepten la reparaci6n, el -

HinisteriO Público debe actuar como sustituto procesal y lo hace 

en nombre del Estado tal como lo estipula el articulo 35 del Có

digo Penal. 

FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL 

Como todo régimen jurldico, se tiene que dar una fundamcnt~ 

ci6n Constitucional para los actos realizados por la autoridad, 

realizados en beneficio de la Sociedad. 
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Ya en la Constituci6n de c&diz de 1812, en su articulo 294, 

se prescrib{a:"SÓlo se hará embargo de bienes cuando se proceda 

por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria y en -

proporci6n a la cantidad a que ésta pueda extenderse." 

En la Constitución de 1824 en el art{culo 30 se determina: 

"La Nación esta obligada a proteger por leyes sabias y justas -

los derechos del hombre y del ciudadano. 11 

En la Constituci6n Centralista de 1836, en el articulo 45, 

se dec{a:"Ningún preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes 

sino cuando la prisi6n fuere por delitos que tenga responsabili

dad pecuniaria y entonces sólo se verificará en lo suficiente p~ 

ra cubrirla." 

PROBLEMAS PROCESALES 

La reparación del daño se encuentra comprendida en la ac--

c i6n penal, toda vez que ésta se integra por la acci6n persecuto 

ria del delito y la acción reparadora del daño. Esta situación 

ocasiona los siguientes problemas procesales: 

!.-DURANTE LA CONSlGNAClON:cuando el Ministerio PÚblico conside

ra que no estan integrados los elementos del articulo 16 Con~ 
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titucional y no consigna la averiguaci6n previa, en ese momento 

el Ministerio Público actúa como autoridad administrativa. 

Dentro de nuestro Sistema Procesal es muy fácil lograr que 

nuestras autoridades se corrompan para lograr que se paralice la 

accl6n penal, o bien, las circunstancias del hecho típico hacen 

dif{cil la comprobaci6n del cuerpo del delito, la acreditación 

de la presunta responsabilidad, as{, la averiguación previa se -

traduce en un pliego de consignaci6n con elementos vagos y f al-

tos de fuerza jurídica para que a la postre pueda concluir en -

sentencia condenatoria y la consecuente reparación del daño, lo 

cual debe ser el objetivo primordial del ejercicio de la acción 

penal. E~ sabido que en las instituciones persecutorias y pre

ventivas de los delitos, la reparación del dafio no representa el 

objetivo fundamental de la actividad jurisdiccional, salvo en el 

caso del delito de Oafto en Propiedad Ajena cometido en tránsito 

de vehículos, lo que las Instituciones persiguen es el castigo a 

la violación de la ley penal. 

2.-DURANTE LAS CONCLUSIONES:en este momento procesal el Ministe

rio Público puede no acusar por considerar que las pruebas -

aportadas por la defensa son suficientes para demostrar la ino--

cencia del acusado. En este momento procesal el Ministerio I•6-· 

blico actúa como parte en el proceso. 

Hemos presentado estos puntos como problemas procesales PºL 

que en ambos procederia el Amparo, promovido por la victima del 
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delito, fundamentado en el articulo 14 Constitucional, primer P! 
rrafo, en donde se establece que:"Nadie puede ser privado de sus 

bienes, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan -

las formalidades esenciales del procedimiento •.. ", pero en am~ós 

casos se da una improcedencia jurisdiccional, para lo cual se -

han dado las siguientes justificaciones por la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nac!6n: 

t.-En el caso de que el Ministerio PÚblico no ejercitara la ac-

clón penal, no procede el Amparo porque el particular estarla 

sustituyendo al Ministerio Público en el ejercicio de la ac-

ci6n penal y con esto se violarla el artículo 21 Constitucio

nal, puesto que ésta le otorga al Ministerio Público como in~ 

titución de buena fé, la reprcsentaci6n de la sociedad, el m2 

nopolio de la acci6n penal. La critica que se le podría ha

cer a este argumento es que el Ministerio Público, al actuar 

de asta manera se vuelve dueño y señor de la esfera jurídica 

del particular. 

2.-Cuando el Ministerio Público desiste de ejercitar la acci6n -

penal durante la presentaci6n de las conclusiones, las razo-

nes que se dan para este punto son las mismas que ya se expu

sieron antP-riormente, además de introducir la improcedencia -

por actos cometidos por un particular, ya que aquí actúa como 

p~rte dentro del proceso y no como autoridad. 

Ahora bien, si tornamos en cuenta que en ambos momentos se -
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le esta privando de su derecho a la victima, por lo que se refi~ 

re al pago de la reparaci6n deo!. daño en la comisi6n de un delito 

contra su persona, aquí estarla dada la motivaci6n jurldica para 

que procediera el Amparo contra la reso1uci6n dada por el Minis

terio Público. 

Y aUnque el código de Procedimientos Penales establece que 

el ofendido tiene derecho al recurso de apelaci6n para reclamar 

el pago de la reparaci6n del daffo, esto es ilusorio, puesto que 

se ha establecido que dicho pago es parte de la pena pública, -

que s6lo es efectiva si se condena al sujeto activo, ya que e1 -

presunto responsable puede alegar que no tiene por qué pagar el 

dafio si no se le ha comprobado que él fue el responsable del he

cho que se le imputa. 

LA VICTIMOLOGIA Y EL DELITO DE VIOLACION 

Habiendo ya establecido el planteamiento básico de la victi 

mología y el de la reparación del daño en la comisi6n del delito 

en forma general es importante destacar como esos planteamientos 

son útiles para el estudio del delito de violación. 

Considerando la clasificación que se hizo de la participa--
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ci6n de la victima en el delito de violación, la misma s610 po-

dr{a ser inocente o culpable ya que puede tener una participa--

ci6n culposa dentro del delito e inocente porque en la mayor PªL 

te de las veces la victima no tiene ninguna participaci6n en la 

comisi6n del delito. Esta situaci6n ~undamenta en form~ plena 

el derecho que ella tiene para exigir el pago de la reparaci6n -

del daño. 

LA REPARACION DEL DAÑO EN EL DELITO 

DE VIOLACION 

Ya se han planteado los problemas que se presentan para rep~ 

rar el daffo a la víctima del delito, tanto loa de tipo procesal 

como los que s~ originan con el pago, en sentenciados. 

A manera de comentario, sugerimos que la reparaci6n del da

ño se separe de la acción penal para que dejara de ser parte de 

la pena pública y con esto se estableciera el mecanismo de una -

acción civil promovida por la v{ctima para exigir dicho pago. 

La mayoría de los casos de violaci6n denunciados ante las autor1 

dades se presentan contra ••quien resulte responsable", o sea, se 

desconoce la identidad del sujeto o sujetos del delito, es aquí 

donde se plantearía la responsabilidad subsidiaria del Estado p~ 
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ra reparar el dafio ocasionado por la comisl6n del delito. 

En cuanto a la reparaci6n del daffo del delito de vio1aci6n 

correspondería un resarcimiento del daño moral, efectuado en fo~ 

ma de pago por concepto de gastos m~dicos, psiquiátricos, medie! 

nalee, etc., de acuerdo con los transtornos que presentara la --

v{ctima. Además un pago pecuniario por concepto de indemniza--

ci6n que seria calculado en d!as de trabajo, que hubiese dejado 

de laborar la victima como consecuencia del delito perpetrado en 

su persona. 

Y seria tan justo que el Estado asumiera la obligaci6n sub

sidiaria para garantizar el pago de la reparación del daño, to-

mando en cuenta que él mismo ha asumido el monopolio del ejerci

cio de la acci6n penal, con ello se procuraría obtener hasta el 

máximo el pago íntegro para resarcir el mal causado a la víctima 

del delito, y en el caso que nos ocupa, el de violaci6n. 
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A partir del año de 1966 y al influjo del gran crimin61ogo 

Alfonso Quiroz Cuar6n, se inició en el Estado de México una pon-

dcrable reforma carcelaria. Por ese afio se cre6 el hoy célebre 

Centro Penitenciario de Toluca (en Almoloya de Juárcz}, en ver-

dad un complejo penitenciario con los tres niveles de seguridad 

(máxima, media y m{nima) y se puso al frente al Doctor Sergio -

Garc{a Ramlrez, quien trabaj6 all{ con el Licenciado Antonio sáll 

chez Gallando, ambos disctpulos del citado crlmin61ogo. 

Recien en el año de 1971 y reflexionando sobre los primeros 

resultados de esa y otras reformas carcelarias, se creó un nota

ble cuerpo legal con muy pocas normas, la Ley de Normas Mínimas 

sobre Readapt"ación Social de Sentenciados, para el Distrito Fed.Q 

ral y para los reclusos federales de todo el pa{s. Los otros -

Estados mexicanos fueron adecuando sus establecimientos carccla-

rios al estilo de Toluca y legislando normas similares para el -

trato de los reclusos. Pero ya en 1969 el Distrito Federal se 

puso a la vanguardia de América y buena parte del mundo, creando 

por inspiración de García Ram{rez, entonces Procurador Ccner~l -
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de Justicia, una ley de protecci6n y auxilio a las víctimas del 

delito. 

All{ se fija claramente la manera de comprobar el estado -

econ6mico de las v{climas a las cuales la ley protege, por medio 

de un organismo de antigua raigambre en varios Estados del país, 

el Departamento de Previsión y Readaptaci6n Social. Se fijan -

las formas de recaudar los fondos para el auxilio previsto sin -

necesidad de recurrir a imposiciones de los contribuyentes. Por 

su importancia lo transcribimos a continuaci6n: 

LEY SOBRE AUXILIO /\ LAS VICTIMAS DEL DELITO 

"ART. 10.-El departamento de Prevenci6n y Readaptaci6n Social -

brindará la m§s amplia ayuda, conforme a las posibilidades y ne

cesidades, a quienes se encuentren en dificil situaci6n económi

ca y hubiesen sufrido daño material como consecuencia de un del! 

to, cuyo conocimiento corresponda a las autoridades judiciales -

del Estado. Esto se entiende sin perjuicio de lo previsto ace~ 

ca de la reparación del daño, en el Código Penal, y en el C6digo 

de Procedimientos Penales. 

Para el anterior efecto, el propio Departamento comprobará 

en forma sumaria y por los medios que juzgue pertinente la causa 

del daño que ante dicha dependencia se manifieste, su monto, y -

la neceSidad urgente que el dañado tenga de recibir ayuda del E~ 



83 

tado. 

Se deberá comprobar que el solicitante, carece de recursos 

propios con que subvenir a sus necesidades inmediatas, y que no 

le es posible obtener, en forma lícita y adecuada, auxilio de -

otra fuente. 

ART. 2.-El auxilio que el Departamento de Prevenci6n social brili 

de a la víctima del delito, podrá ser de cualquier clase, según 

las Fircunstancias del caso, para lo cual recabará la colabora-

ci6n de Dependencias y orga11ismos p6blicos q11c estará11 obligados 

a prestarlas en la medida de sus posibilidades. Asimismo, el -

Departamento podrá solicitar la ayuda de particulares. 

ART. ·3.-La asistencia econ6mica que se preste, cuyo monto será -

prudcnLemcnte regulado por el Jefe del Departamento de Preven--

ción y Readaptación Social, a fin de que sea posible brindarla 

al mayor n6mero de personaY, se otorgará con cargo a un rondo de 

reparaciones integrado con las siguientes percepciones: 

l}La cantidad que el Estado recabe por conceptos d~ cauciones 

que se hagan efectivas en los casos de incumplimiento de obli

gaciones int1ercntes a la libertad provisional bajo cauci6n, la 

suspensión condicional de la condena y ta libertad condicional 

seg6n lo previsto por las leyes respectivas. 

2)La cantidad que el Estado recabe por concepto de multas impue_a 

tas corno pena, por las autoridades judiciales. 

3}La cantidad que por concepto de reparaci6n del dafio deban ct1-

brir los reos sentenciados a tal pena por los Tribunales del -

Estado, cuando el particular beneficiado se abstenga de roela-
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misma se deba al Estado en calidad de perjudicado. 

4)El cinco por ciento de la utilidad liquida anual de todas las 

industrias, servicios y demás actividades lucrativas existen-

tes en los Reclusorios Estatales. 

S)Las aportaciones que para este fin hagan el propio Estado y --

los particulares. 

ART. 4.-A efecto de que la Dirección General de Hacienda inicie 

de inmediato el procedimiento económico coactivo que correspond~ 

los TrtbunaleR correspondientes harán del conocimiento de aque-

lla Dependencia, los caeos de revocaci6n de libertad provisional 

o de suspensión condicional de la condena, cuando dicha vocaci6n 

determine q110 se haga efectiva la caución otorgada. 

Por su parte, el Departamento de Prevenci6n y Rcadaptaci6n 

Social informará a l~ Dirección Nacional de Hacienda, acerca de 

las sentencias ejecutorias en las que se haga condena a multa y 

a reparación del daño, o sólo alguna de estas penas. 

ART. 5.-Para los efectos previstos en el articulo 3g fracci6n I~ 

y los demás afines de control que resulten pertinentes, lOS Di-

rectores de los Reclusorios Estatales rendirán anualmente a las 

Direcciones Generales de la Gobernaci6n y Hacienda, tnforme detA 

llado sobre el resultado del Último ejercicio y enterarán a la -

segunda Jlepcndancia indicada, la cantidad que constituya el por

centaje fijado en la fracción 4a. del articulo tercero. 

Para ello, en los Reclusorios se formará un fondo de Previ

sión, en el curso de cada ejercicio. 
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A su vez, la Direcci6n General de Hacienda informará, tri-

mestr~lmente, sobre lae cantidades que integren el fondo de repA 

raciones. 

g5 de mencionar que el Reglamento del Centro Penitenciario 

de Toluca prevé expresamente el trabajo obligatorio del recluso 

para, entre otros fines, solventar la indemnización debida a la 

víctima del delito. 

Es por todos sabido que la ley ha quedado en letra muerta,

tanto as! que personalmente se corrobor6 al presentarme en la Di 

recci6n de Atenci6n a las Víctimas, a efecto de indagar sobre la 

aplicaci6n de esta Ley y para gran sorpresa nos percatamos do 

que el personal que ah! labora desconoce la existencia de la re

ferida ley sobre auxilio a las victimas del delito, por lo tanto 

es obvio suponer que la aplicaci6n de la misma es plenamente in~ 

perante. 

De ninguna manera podríamos siquiera pensar que la victima 

de los delitos en general, reciben la ayuda que conforme a dere

cho les correspondería, si alguna ayuda reciben es con fundamen

to en Acuerdos, Convenios, Circulares u otra clase de ordenamiell 

tos que desde luego no están a disposici6n de la población y mu

cho menos de las víctimas, por lo que su aplicaci6n es muy irre

gular, en suma, no existe reglamentación vigente y positiva so-

bre la atcnci6n a la victima dn' delito. 
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La mencionada Ley Sobre Auxilio a las victimas del Delito -

no se oboca únicamente a la asistencia de las victimas de los d~ 

litos sexuales, sino que trata de abarcar la totalidad de los d~ 

lites. 

A continuación analizaremos dicha ley, de la cual obtender~ 

moa lo siguiente: tipo de daño, forma de reparaci6n del daño, bg 

ncficios que plantea para la víctima del delito y la ~btenci6n -

de recursos para la asistencia de las víctimas. 

1.-TIPO DE DAÑO: En el articulo primero se menciona claramente -

que el daño ocasionado por el hecho delictuoso debe ser de tipo 

material, es decir, que las consecuencias del delito deben cau-

sar una alteración física o econ6mica a las victimas para que el 

Departamento de Prevención y Readaptaci6n Social "brinde su más 

amplia ayuda". Ahora bien, en el caso de una víctima de viola-

ci6n los transtornos que le ocasiona el delito muchas de las ve

ces no son de tipo material, esto es, lesiones corporales vial-

bles, sino que presentan verdaderos transtornos psidol6gicos. 

Parece pues que la l~y únicamente se aboca a atender a víctimas 

en un csldo de indigrncia casi completa, pués como lo establece 

el párrafo segundo del artículo primero, el Departamento debe -

comprobar en forma sumaria el motivo y la necesidad urgente de -

que el dañado tenga de recibir ayuda del Estado, debiéndose com

probar que el solicitante carece de recursos propios con que --

"sub~istir a sus necesidades inmediatas y que no le sea posible 
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obtenerlo en forma l{cita". 

2.-FORHA DE REPARACION DEL DAÑO: En el art!culo segundo, éste o~ 

denamiento dice que el auxilio que ee brindar& a las v!ctimae po 

drá ser de cualquier clase, según la circunstancia del caso, re

cabando la colaboraci6n de Dependencias y organismos públicos, -

que de acuerdo con la ley, estaráp obligados a prestarla "en la 

medida de sus posibilidades", pudiendo solicitarla además de los 

particulares. En el articulo tercero se menciona la forma eco-

n6mica en que podrá atender a las victimas dictándose un "monto 

prudente" regulado por el Jefe del Departamento, esto con el fin 

de que sea proporcionada a un mayot número de personas, dicho -

fondo se integrará con: 

~)La cantidad que el Estado recaude por multas e impuestos que -

se impongan como pena por las autoridades judicia1eR. 

B)La cantidad recabada por concepto de cauciones que se hiciesen 

efectivas por incumplimiento de obligaciones, suapensi6n condi 

sional de la condena y libertad condisional. 

C)La cantidad por concepto de la reparacibn del dafto que deben -

cubrir los reos sentenciados cuando el particular no lo recla

me en tiempo o renuncie a ella o cuando se deba al Estado en -

calidad de perjudicado. 

D)El 5% de la utilidad líquida de todas las industrias, servi--

cios y dem&s actividades lucrativas de los Reclusorios del Es

tado. 

E)Aportaciones que a éste fin hagan el propio Estado y los parti 
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culares. 

En este punto es muy importante hacer notar que la obliga-

ci6n que se establece para las dependencias de prestar ayuda no 

se encuentra bien definida, pues en principio se dice que lo ha

rán "en la medida de sus posibilidades", pudiendo sustraerse de 

la responsabilidad de la asistencia aludiendo a una falta de re

cursos, lo cual no distar1a mucho de la realidad. 

Toda norma jurídica debe regular una conducta y sancionar -

el incumplimiento de ésta: en esta forma se menciona únicamente 

la conducta, pero no se expresa la sanci6n que recaerá a las De

pendencias que no presten la referida ayuda. 

Al mencionar la ayuda que se prestaría a la víctima no se -

especifica claramente el tipo ni la forma en que será prestada, 

a610 scfiala que ''la a~ietencia econ6mica que preste, cuyo monto 

será prudentemente regulado por el Jefe del Deparatemento de Pr~ 

venci6n y Readapataci6n Social"; se deja a la discrecionalidad -

de u11a sola persona, sin definir el monto de la ayuda, lo que -

nos hace pensar qu~ los delitos sexuales no estar{an protegidos 

con esta disposición, pues ya que la asistencia que requiere la 

víctima de éstos delitos es principalmente de tipo clínico. 

El artículo en comento no se queda únicamente con las nepe~ 

dencias del Sector Público, sino que va más alla y nos dice que 
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ee podrá solicitar ayuda a los particulares, pero esta ayuda no 

se puede entender como obligatoria, sino como potestativa para -

el particular el brindarla. 

3.-BENEFICIOS QUE PLANTEA PARA LA VICTIMA DEL DELITOoEn el arti

culo segundo de la Ley en cuestión, se especifica que la ayuda -

que brinde el Departamento de Prevensión y Readaptación Social -

podrá ser de cualquier clase. En el articulo primero se dice -

que se brindará la más amplia ayuda, conforme a las posibilida-

des y necesidades de quien se encuentre en difícil situaci6n ec2 

nómica. 

En los dos artículos se habla de la ayuda que se le brinda

rá a la victima del delito, pero en ningún art{culo se espcc{fi-

ca el monto, forma en que se dará dicha ayuda. Queda demasiado 

abstracto el planteamiento y en el caso del delito que nos ocupa 

deberla especificarse el tipo de ayuda que se le brindaría y el 

momento procesal en que se le darla pues s6lo así podríamos sa-

ber si se trata de ayuda otorgada por el Estado o la reparaci6n 

del daño propiamente dicha. 

4.-0BTENCION Df. RECURSOS PARA LA ASISTENCIA DE LAS V!C'l'l!1ASoAun

que ya mencionamos el artículo tercero del ordenamiento en cuQa

tión, el cual contiene los medios con los cuales se integrará el 

fondo de reparación, es muy importante ver si es posible la int~ 

gración del fondo con todos los ingresos que se mencionan o si -
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En los artículos cuarto y quinto se da una instrumentaci6n 

para hacer efectiva la recaudaci6n del fondo de reparaci6n del -

dafio, coadyuvando a la Dirección General de Hacienda como recep

tora y retroalimentadora de la información aportada por el Depa~ 

tamento de Prevención y Readaptación Social. 

En la fracción I del art!culo tercero se estipula que las -

multas impuestas como pena por las autoridades judiciales serán 

incorporados a la ayuda de las victimas del d~lito, en la frac-

ci6n rr, la cantidad recabada por concepto de cauciones que se -

hagan efectivas en el caso de incumplimiento de obligaciones in

herentes a la libertad provisional baja cauci6n, suspensi6n con

dicional de la conder1a y libertad condicional; en la fracción -

III, la cantidad que los reos tendrán que pagar por concepto de 

reparación del daño cuando el particular no lo reclame en tiempo 

o cuando se deba al Estado en calidad de perjudicado; aqu! se en 
cuentra presente la importancia que tiene el pago de la repara-

ción dP.l daño cuando la víctima renuncia a reclamarla; en la --

fracci611 IV se menciona el 5% de la utilidad líquida anual de t2 

das las industrias, ~ervicios y demás actividades lucrativas 

existentes en los Reclusorios Estatales; sobre éste punto ya se 

analiz& el problem~ de tipo laboral que tienen los Reclusorios -

de M6xlco, si se obtuvieran utilidades éstas no ser!an de mucha 

relevanci~ para integrar dicho monto al fondo de reparación del 
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daño; en la fracci6n V se incorpora un punto de apoyo no muy re

gular, como son las aportaciones que hagan e1· Estado y los part.!. 

culares, decimos que no son regulares porque no establecen la -

cantidad anual aportable. 

Como ya se mencionó anteriormente, la ley que se ha estado 

analizando es inoperante en el Distrito Federal y más aún, es -

desconocida ta existencia de dicha reglamentación, lo cual provg 

ca que la victima, en el caso concreto ta del delito de viola--

ci6n, se encuentre sin fundamentaci6n para exigir la debida atefr 

ci6n, en la actualidad son Asociaciones Civiles las que brindan 

apoyo a las v!ctimas de los delitos sexuales, pero e11as tienen 

más que una Reglamentaci6n, una ~tica de trabajo interna se --

allega recursos de fuentes particulares, con lo cual no se puede 

asegurar que el Estado tome su papel en las consecuencias que -

originan la comlsi6n de delitos; es cierto que el Estado no debe 

ser el ábrete sesamo de tos problemas sociales, sin embargo él -

mismo se ha impuesto la carga del auxilio a la víctima desde el 

momento mismo en que monopolizó el ejercicio de la acción pr.nJl 

y en consecuencia la exlglbilidad de la rcparaci6n del daHo, en 

el caso concreto, una v{ctima del delito de violaci6n gl"neralmc.!.l 

te resulta con grandes traumas, lesiones y perjuiciofi patrimo-

nlales, los cuales por falta de interés no son debidamente valo

rados, al respecto, cabe recordar que las autoridades cuentan 

con peritos en cada una de las ramas del saber humano, con lo 

cual se podría cuantificar económicamente, o técnicamente, el 
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monto que debe exigirse para la reparaci6n del daño, en términos 

generales se podría decir que cuantificar el tratamiento, que en 

particular se refiera, no es difícil, tal vez lo sea para un le

go de la especialidad de que ee trate, pero para un conocedor de 

su materia debe resultar concreta la cuantía de la reparación 

del daño, pues como perito él puede inferir el costo aproximado 

del tratamiento, medicamentos o cualquier eventualidad que se r~ 

quiera, lo anterior desde luego tendría un margen de error, pero 

en este caso estaríamos ante una cantidad mínima o pocos recur-

sos que aportar por la propia victima1 de lo anterior lo impor-

tante es que el Estado asuma verdaderamente su responsabilidad -

en la tutela de las víctimas del delito. 

ACUERDOS PLAN1'EADOS POR EL PROCURADOR GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DE REPARACION DEL DAÑO. 

Ya se mencion6 que en el Distrito Federal la Ley sobre auxi 

lio a las víctimas dP.1 delito no tiene aplicación, corroborado 

en la propia Dirección de Atenci6n a las víctimas de la Procura

dur{ a General de Justicia del Distrito Federal, lo único que se 

ha hecho en favor de la víctima es crear la infraestructura nec~ 

saria para intentar darle un mejor servicio, pero en el fondo --
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atacar realmente el problema que representa tener víctimas ino

centes, desamparadas y sin recursos para resolver, o al menos s2 

brellevar el problema, no se da y en un tiempo muy considerable, 

no se dará; lo anterior se afirma en atención a que los Acuerdos 

que los diferentes Procuradores han emitido van encaminados pri

mordialmente a señalar las obligaciones de tos Agentes del Mini§ 

terio Público para atender a las víctimas de los delitos, y Últi 

mamente, creando Agencias Especializadas, entre las que sobresa

le la de Delitos Sexuales; en dichas Agencias, el personal que -

se hace cargo de la atenci6n al p6blico no recibi6 alguna prcpa

raci6n especial, ni mucho menos se puso al frente de dichas Aqe.Q 

cias a personal previamente capacitado, tan solo se concretaron 

a distribuir a la gente que más entusiasmo demuestra en el trab~ 

jo, pero por muy buena intención que se tenga, no puPdc ser com

parado con la que daría un personal expresamente capacitado para 

una labor como la que se les ha encomendado. Cabe señalar que 

se ha creado la Direcci6n General de Servicios a la Comunidad, -

la cual debiera, entre otras, dar atenci6n, orientdcl6n y can~li 

zar a la autoridad competente, para su auxilio, a la víctima del 

deiito y a sus familiares, lo cual desde luego sucede en muy po

cas ocasiones. 

La Dirccci6n de Atención a la Víctima del Delito, s~ prcscn 

ta como una asistencia social de la propia Procuradt1r!a anLe las 

víctimas de los delitos sexuales: estupro, atentados al pudor, -

adulterio, incesto y violación~ es por eso que no hay una forma 



especializada de atender a la víctima del delito.de vio1aci6n 

cuando ésta presente transtornos seVeros de conducta. 

La reparaci6n del daño que se deriva de la comisi6n de un -

delito es poco exigible en razón de que el Representante social 

se avoca a comprobar el cuerpo del delito y acreditar la presun

ta responsabilidad del probable responsable~ el resarcimiento -

del mal causado a la victima del delito de violaci6n, en prime

ra instancia, se "exige'' en el Pliego de Consignaci6n que se ha 

de entregar al Juez, sin embargo esa exigibilidad es ya de "ma--

chote", un~ forma impresa en unos cuantos renglones dentro del -

mismo pliego consignatario, sin precisar los elementos que se le 

hacen llegar al Juzgador para que tenga por acreditado el mal 

causado y en consecuencia se repare dicho dafio. 

Todas las probanzas obtenidas durante la averiguaci6n pre-

via van dirigidas hacia la comprobaci6n del cuerpo del delito y 

la acrP~itaci6n de la presunta responsabilidad, pero para nada -

se hace mcnci6n ni tampoco se agregan las pruebas que se orien-

tan hacia la acreditación del mal causad~ para su resarcimiento, 

raz6n m&s que suficiente para que los Juzgadores generalmente se 

olviden de dicha siluacl6n al dictar la sentencia correspondien

te, y cuando lo hacen, es decir, cuando condenan a la reparaci6n 

del mal causado, solo lo hacen por aquellos conceptos que forma-

ron parte del cuerpo del delito, tales como bienes materiales -

(ropas), curaciones m~dicas por las lesiones causadas por motivo 
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de la violencia de que fue objeto la victima, pero se olvidan de 

los costosos tratamientos que podrían devolverle la seguridad y 

confianza a la víctima. 

ENTREVISTA REALIZADA A LA LICENCIADA HILDA 

MARTINEZ HERNANDEZ, AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO ADSCRITA AL SEGUNDO TURNO DE LA 

AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES 

EN COYOACAN. 

La ayuda que se da en esta Instituci6n a las victimas de d~ 

litas sexuales tales como: adulterio, bigamia. estupro, viola--

ci6n, rapto y atentados al pudor, y en general todos aquellos en 

los cuales se encuentra involucrada de un modo o de otro la f am! 

lia, se encuentra regulada a nivel de Acuerdos emitidos por el -

Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

El área de trabajo es buena y el equipo de apoya también es 

competente y se encuentra integrado por especialistas en d!Ceren 

tes ramas de la ciencia, tenemos por ejemplo: peicotógos, psi-

quiatras, crimin6logos, médicos generales y m6dicos legistas, e~ 

te personal atiende indistintamehte a todas las victimns o suje

tos pasivos de algún hecho criminal da tipo sexual, sln embargo, 
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el referido personal no se encuentra físicamente a nuestro alean 

ce, es necesario hacer llamadas telef6nicas o enviar a las v!ctl 

a la sede de los especialistas con un oficio, canalizandolos --

através de la Dirección de Atenci6n al las victimas del Delito. 

En cuanto a la atenci6n médica que se les brinda, ésta con

siste en ver si la víctima se encuentra todavía dentro del pri-

mer trimestre de embarazo, si es as{, para obtener el permiso -

del juez a efecto de que se les haga abortar, siendo canalizados 

regularmente al Hospital de la Mujer para que esa Inatituci6n -

les ayude en lo necesario, cabe señalar que aún y con la autori

zaci6n del juez, se han dado algunos casos en que dicho Hospital 

se niega a realizar el aborto por razones no muy precisas. 

En cuanto ha pasado esta médica, se pasa a la fase psicol6-

gica en la cual se investigan sus antecedentes familiares, soci~ 

les (adaptación social al trabajo, escuela, núcleo familiar, --

etc.) para saber cual fue la repercuci6n del hecho con estos --

factores tan importantes. Posteriormente se determina que tipo 

de tratamiento se le va a dar, observando la gravedad del s{ndrQ 

me de violaci6n, el cual maneja el equipo interdisciplinario de 

apoyo y as! determinan el tipo de tratamiento; pero es sabido -

que los tratamientos que practica la Instituci6n (Procuradur!a -

General de Justicia del Distrito Federal) únicamente es de dos -

clases: 1) Terapia breve y 2) Terapia de emergencia. 



97 

Como se puede sobreentender estos tratamientos son fundamen 

tales en cuanto al tiempo, ya que como se nos explicó, la Insti

tución Únicamente atiende a las v!ctimas en el periódo crítico, 

ya que si la víctima presenta lesiones m§s graves son canaliza-

das a otras Instituciones en las cuales no son atendidas como d~ 

hieran, en el caso de que sean verdaderamente profundos los pro

blemas, no se les resuelve el problema, tan s61o se les brinda -

el apoyo moral que, en esto5 casos aunque es importante, no rc-

auelve el problema esencial y cuando se trata de lesiones leves, 

normalmente son victimizadas nuevamente, en forma moral, por el 

personal que ahí labora y que por cierto normalmente no tienen 

preparación especializada al respecto, por lo que no tratan los 

problemas con la sutilidad requerida. 

Sobre la capacitaci6n del personal, la Licenciada llilda nos 

comenta que el personal que atiende las denuncias de las v[cti-

mas no ha recibido capacitaci6n sobre la problemática que se --

atiende, sin embargo, esa falta de capacitaci6n ha sido suplida 

por el propio coraje del personal al ver la frecuencia e intensi 

dad con que se cometen los delitos sexuales, principalmente la -

violación: el personal que aqu{ trabajamos fuimos seleccionados 

de entre todos los que laboran en la Direcci6n General de Averi

guaciones Previas, se podría decir que en la selección hubo ele~ 

to criterio que se inclin6 hacia el personal con los mejores an

tecedentes y que desde luego tuvieran la experiencia suficiente 

para atender este tipo de problemas en particular: al lnicio, --
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cuando aún no se daban todas las condiciones para entender a las 

victimas de los delitos sexuales, el personal se encontraba des2 

rientado ya que no se establec{an aún los sistemad de apoyo con 

que ahora se cuenta, pero conforme pas6 el tiempo se ha conjunt~ 

do un buen equipo y poco a poco han perfeccionado la atenci6n, -

empero, a la victima no se le ha podido brindar la atenci6n méd! 

ca necesaria para superar el trauma de que fue objeto, sin emba~ 

go, tenemos la esperanza de que se les llegue a brindar un apoyo 

tal que los rehabilite emocional, psicológica y mentalmente. 

Las estadísticas que últimamente se han dado a conocer indi 

can que la Delegaci6n Tlalpan es la que tiene el nada honroso -

primer Jugar en cuanto a la comis16n de delitos sexuales se re-

riere, específicamente al delito de violaci6n. 

DIFERENCIA ENTRE LOS ACUERDOS Y LA LEY 

Rs evidente que los dos ordenamientos se encuentran en dif.,!! 

rentes niveles de jerarquía jurídica: mientras que la Ley Sobre 

Auxilio a las victimas del Delito tiene una aplicaci6n nula, de

bido a lo abstracto y falta de sanciones para su aplicaci6n, los 

Acuerdos que el Procurador ha emitido tan s6lo son sefialamientos 

al Ministerio Público, sobr~ las obligaciones en cuanto a rcca--
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bar los elementos de prueba necesarios para la integraci6n del -

tipo penal y as{ elaborar el pliego consignatario correspondien

te. La naturaleza propia de los Acuerdos no es la de brindar -

garant{as, derechos o beneficios a la comunidad victlmizada, si

no que en ellos se establecen los mecanismos internos para aten

der y llevar a cabo los mandatos de una Ley, Reglamento o Circu

lar, pero insistimos, los Acuerdos se encaminan hacia la parte -

operativa del combate del problema en cuesti6n. 

De cualquier modo, debe hacerse notar que tanto la Ley So-

bre Auxilio a la Atención de la Victima del Delito y los Acucr-

dos del Procurador son un intento de asistencia a la~ v{ctimas y 

a hacer complementarlos 6stos dos ordenamientos; por lo que hace 

a la Ley, reglamentando la ayuda a la victima de acuerdo al tipo 

de delito de que se trata, pues no es lo mismo dar ayuda a la -

victima del delito de robo que al de violaci6n, por ejemplo, ya 

que los daños ocasionados son totalmente diferentes; por tanto -

debe ser una reglamentaci6n que observa a la victima del delito, 

que ocasiona verdaderos transtornos físicos, psíquicos y de sa-

lud en general en forma prioritaria, ya que éstos son los verda

deros problemas que requieren de una atención inmediata, pues m~ 

chas de ellos son graves y no pueden esperar a la emisi6n de la 

sentencia del juez para ser atendidos. 

Con lo anterior no queremos decir que las victimas a que se 

refiere dicha reglamentación fuesen únicamente los delitos con--
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tra la vida, la integridad corporal o la libertad sexual del in

dividuo, s6lo hacemos notar la diferencia que hay entre una y -

otra, y el grave inconveniente de reglamentarlas en un solo ru-

bro como lo hace la multicitada Ley Sobre Auxilio a las víctimas 

del Delito. 

Por lo que hace a los Acuerdos, con gran acierto se ha cre

ado el sistema administrativo necesario para poder atender a las 

víctimas, sin embargo, como se ha visto, falta la Reglament.aci6n 

que al respecto se haga y tenga as{ el apoyo legal que se debe -

tener para atender a las víctimas de los delitos. En nuestra -

opinión, se hace necesaria la emisi6n de una nueva Ley de Aten-

ci6n a las víctimas de Delitos, concretando su aplicación, su -

observancia obligatoria y los recursos que deben asignarle a las 

víctimas, los mecánismos para ello y forma de allegarse dichos -

recursos, con lo anterior el c. Procurador tendría buen material 

para emitir nuevos Acuerdos a efecto de hacer operativa dicha -

Ley. 



coNCLUS O N E 5 
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- Conforme el ser humano ha evolucionado ha tratado de ha-

cer la convivencia social m5s segura para lo cual ha hecho uso -

de la regulaci6n de su conducta, hasta aquellas que llevan de -

por medio el instinto humano, como lo es el sexual, el de alimcn 

tarsr. y el de supervivencia; este afán de convivir con sus scmg 

jantes obligó al hombre a mantener ciertos valores de moral que 

fueran comunes a la sociedad en que vivía, estableciendo normat! 

vamente algunas conductas dañinas a esa moral y por tanto a la -

estabilidad de la comunidad. As{ en las antiguas cultural como 

de la de los Griegos ha era sancionada la violencia sexual come

tida contra el hombre o mujer, cambiando dicha concepci6n con la 

entrada del cristianismo que introduce valores de moral diatin-

tos, de acuerdo a los cuales se castiga dicha conducta por cona! 

derarse atentatoria a la integridad del ser humano. 

- Estos cambios se fueron dando en todas las culturas, to-

mando características particulares en cada una de ellas, por --

ejcmrlo: en España únicamente se puede cometer este delito con-

tra l~ mujer, no así en Italia, donde se puede cometer lo mismo 
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c~ntra una mujer que contra un hombre. 

- Aunque la Legislación mexicana sobre éste delito fue un -

poco tard{a, pues aparece en 1871, se hace una consideraci6n --

abierta del delito al establecer que se puede cometer lo mismo -

contra una mujer que contra un hombre, sin importar requisitos -

de honestidad o castidad de la víctima. Aunque se han dado mo-

dificaciones en nuestra legislaci6n éstas más bien se han encaml 

nado hacia el tipo de conductas que se pueden dar en dicho deli

to. 

- Es evidente que a la víctima del delito de violaci6n le -

asiste el derecho a reclamar la reparaci6n del da~o, fundada en 

la violaci6n a su derecho a la libertad sexual de determinar 

con que persona ha de realizar la relaci6n sexual, esta trans-

gresi6n a su libertad sexual rundamenta su derecho a exigir que 

le sea resarcido el mal causado, para lo cual debe proporcionar

sele los medios legales como; la reclamaci6n que haga ante el Ml 

nisterio Público durante el proceso, la interposic16n del recur

so de apelación por medio del Amparo de la falta de interés pue~ 

ta por el Ministerio PÚblico durante el proceso. Todos los me-

dios que ya mencionamos anteriormente, tienen la gran desventaja 

de que el Estado insiste con tener una actitud paternalista h~-

cia las autoridades por 61 de'signadas. 

- La Ley Sobre Auxilio a .las Víctimas del Delito que se ha 
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expedido para atender a la~ victimas del delito es tan abstracta 

y poco fundamentada que para aplicarse tendría que contar con la 

buena voluntad de la ciudadan{a, con un sistema menos corrupto -

de justicia y una renovaci6n completa del sistema penitenciario1 

todo nos deja ver que a la Ley le faltó un sistema de sanciones 

para poder tener eficacia en su aplicaci6n, tal como si fuera 

otra ley penal. 

- Los Acuerdos emitidos por el Procurador General de Justi-

cia del Distrito Federal no son más que seBalamientos de las --

obligaciones del Ministerio Público como Instituci6n peraecutora 

del delito y protectora de la sociedad. 

- No podemos negar que la victima tenga derechos legislado& 

pero éstos no se encuentran regulados en un solo ordenamiento, -

dicha disperci6n ocasiona que no se le de importancia a su nivel 

como parte integrante :del delito. 

- En cuanto a la víctima del delito de violaci6n hay que h~ 

cer notar los tranatornos que le ocasiona la comisi6n del delito 

para determinar la importancia que tiene, dichos transtornos pu~ 

den ser de tipo físico, psíquico o mental; en cuanto a los tísi-

coa encontramo~ las lesiones y el rompimiento del himen; en cua~ 

to a los mentales, la frustrac16n de los deseos de conservarse -

virgen para el matrimonio en caso de mujeres solteras; paiquica-
~ mente se produce un autodesprecio, odio hacia la sociedad, adc--
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más de la pérdida del apetito sexual, alterando as{ el libido -

del sujeto, produciendo el vaginismo y la frigidez, la cual con

siste en la imposibilidad de conseguir el orgasmo en el coito -

normal y el vaginismo en la contracción involuntaria de los mus

culas de la vagina, que llevan a veces a impedir la introducci6n 

del pene y por tanto la realizaci6n del coito. Cttando la v{ct! 

ma es un hombre los transtornos son distintos; cuando el ataque 

se realiza a corta edad puede ocasionar el homosexualismo o la -

impotencia; las caractcr!sLicas que presenta esta víctima son: 

sensación de pérdida de la virilidad, humillación intP.rna, odio 

hacia la sociedad, hostilidad al medio ambiente que le rodea, -

deseo de venganza y ausencia del interés sexual. 

- Viendo la importancia que tiene la victimé del delito, c2 

mo sujeto pasivo, se hace necesario reglamentar la rcparact6n 

del daño, como consecuencia de la comisi6n del delito, ya que si 

el propio Estado se ha impuesto esa carga, debiera cubrirla ade

cuadamente. 

- En el artículo 34 del Código· Sustantivo Penal, se cstablg 

ce que la reparaci6n del daño que deba ecr hecha por ül delin--

cuente, se exigirá de oficio por el Ministerio P~blico, de to -

que se podría elaborar un reglamento que estableciera la obliga

toriedad de las autoridades de exigir la reparación del daño, -

considerando tres tipos de daño ocasionados a la víctima del de

lito, corno lo son: 
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!.-DAÑO PATRIMONIAL: En el caso de los_ delitos patrimoniales, -

principalmente, aunque en el delito que nos ocupa se sancionarla 

por los d{as de trabajo que ha dejado de laborar la víctima como 

consecuencia del delito; hay un daño patrimonial ya que la v{cti 

ma tiene una vida productiva que realizar y en muchas ocasiones 

existen personas que dependen economicamente de ella, los días -

que ha dejado de laborar no le son remunerados, por ta:ito se le 

esta afectando en su ingreso econ6mico, por lo que es responsab1 

lidad del autor del delito pagar este daño patrimonial. 

2.-D~ÑO fISICO: Este se dar{a en los delitos contra la vida y la 

integridad corporal del individuo, por lo que en este rubro et -

delito de violaci6n no es la excepci6n, puesto que, en la mayor 

parte de las violaciones se efectuan violentamente, ocasionando 

lesiones graves, por tanto este daño debe ser pagado por el res-

ponsable. En et caso de la victima de vlolaci6n los daños fls! 

cos no son únicamente las lesiones externas de la víctima, sino 

los tranatornos que ésta presenta en su conducta, daños pslcol6-

gicos, los cuales deben ser atendidos por especialistas para su 

recuperación. Tomando en cuenta el concepto de les16n que se -

maneja en la doctrina, que es toda alteraci6n en la salud de la 

persona, los transtornos psicol6glcos o psiquiatricos que preserr 

te la vlctima son alteraciones de salud y por tanto deben ser r~. 

sarcidas las erogaciones que por ese concepto se hagan. 

3.-DAÑO MORAL: En los delitos sexuales se afecta al individuo no 

únicamente en su salud o patrimonio, como ya lo señalamos, sino 

que también la aceptaci6n con la sociedad con la cual convive, -
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por lo que el responsable tiene la obligaci6n de indemnizar a la 

víctima por los daños sociales que le caus6. 

- En el Capitulo tercero mencionamos la responsabilidad su2 

sidiaria del Estado ante los delitos que no ha podido corregir o 

prevenir, dicha responsabilidad se estructurarla con fundamento 

en lo dispuesto por la f~acci6n VI del artículo 32 del C6digo P~ 

nal para el Distrito Federal, el cual establece que el Estado e~ 

tá obligado a reparar el daño en forma subsidiaria, por sus fun

cionarios y empleados y podría comprender: 

1.-ATENCION MEDICA: En l~ etapa critica, principalmente en el 

primer trimestre despu~s de cometido el delito, ya q11e existe la 

posibilidad de embarazo, en este caso el Ministerio PÚblico debe 

promover la dispensa ante el Juez para que se le practique el --

aborto necesario a la victima. Cuando los trunstornos son d~ -

tipo psiquiatrico debe d~rsele atención en la etapa cr{tica pues 

ya que la víctima no puede esperar hasta la emiei6n de la sentcn 

cia. condenatoria del juez. Todo lo anterior, sin contar con --

las lesiones externas que presente la victima, las cuales deben 

ser atendidas de inmediato. 

2.-INDEMNIZACION LABORAL: La cual conslstlr{a en el pago de los 

días de trabajo que deja de laborar la v{ctima como consccueucia 

de la comisi6n del delito cuando se desconoce al presunto rcspou 

sable, esto daría como resultado el. exigimiento de una mayor re~ 

ponsabllldad a los Agentes del Ministerio Público. 
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- El Estado debe responder ante la incompetencia de tas au

toridades designadas por él, tanto para perseguir los delitos CQ 

mo para juzgarlos; dentro de la Averiguación Previa, en primer -

término porque la responsabilidad del sujeto aún no esta compro

bada plenamente y no se le puede obligar a pagar; y cuando se 

emite sentencia absolutoria, pues en este caso se tendría que 

reiniciar la averiguación previa para encontrar al verdadero re~ 

pensable y en la mayor parte de los casos el responsable se des

conoce y por lo tanto la víctima queda sin la posibilidad de una 

atención médica, psico16gica y en general sin el resarcimiento 

del mal causado con motivo de la comisi6n de un delito. 

- Cuando se encuentra plenamente identificado al responsa-

ble del delito, lo cual se comprueba durante el proceso, el in-

culpado tendrá que hacer el pago al Estado por las atenciones -

que se le dieron a la victima durante la primera etapa (averigu~ 

ci6n previa), además de hacer el pago de la indemnización labo-

ral y la de tipo moral a la víctima del delito. 

- El momento procesal en que se debe hacer este pago debe -

ser antes del ingreso a la Penitenciaria, esto es, al momento de 

la sentencia, haciendo uso del embargo, en caso de ser necesari~ 

pues una vez que ir.gresa a la Penitenciaría los ingresos del reo 

son casi nulos y por la falta de trabajo penitenciario y lo mal 

remunerado, además de la falta de interés del acusado para pagar 

el mal causado a fiU víctima, serta extremadamente difícil obte--
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ner lo requerido. 

- Para que la responsabilidad subsidiaria del Estado funci2 

nara, serian necesarias dos cosas: 

PRIMERA: Crear un fondo de asistencia a las víctimas del delito, 

el cual se formaría con: 

1.-Las multas impuestas como pena por las autoridades judiciale~ 

lo cual sería obligatorio para dichas autoridades. 

2.-Las cauciones que se hagan efectivas en los casos de incumpl! 

miento de las obligaciones que conciernen a la libertad prov! 

sional bajo cauci6n, la suspenci6n condicional de la condena 

y libertad condicional; aportaciones que también tendr{an el 

carácter de obligatorio. 

3.-El presupuesto dSignado por el Estado en forma anual o men--

sual a este fin, lo cual deberá contemplarse como un egreso -

Cijo anual para el Estado. 

4.-Las aportaciones de particulares que hagan con este fin, las 

cuales tendrían el carácter de voluntario. 

Con el Fondo creado se darla la atenci6n a la v{ctima, can~ 

lizándola con un equipo especial e interdisciplinario, stn emh~L 

go, el Fondo se mancjaria a través de un Fideicomiso. Al res-·-

pecto, se designarla a uan autoridad como responsable de rccau- .. 

dar dichas aportaciones, dentro de las que tienen ingerencia en 

el conocimiento de ilícitos penales. 
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SEGUNDA: Aprovechar o crear Instituciones de asistencia médica -

para las victimas del delito, determinando que dicha asistencia 

se brindarla en forma obligatoria por esas Instituciones. 

Con esta reglamentación sencilla y poco costosa, se le da-

r{a a la v{ctima del delito la importancia que ésta merece y ha

cer que las autoridades que se asignan como persecutoras del de

lito o como impartidoras de justicia se comprometan más con qui~ 

nes han tenido el infortunio de sufrir el mal causado por el de

lincuente. 
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