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

Elegí el funcionamiento y operatividad de la Agencia del

Ministerio PGblico Especializada en Delitos Sexuales, como tema

de tesis, persuadido de la imperiosa necesidad y trascendencia -

nacional que tiene el hacer un reajuste de los principios, con -

ceptos, nociones, etc., que sobre esta Agencia se conoce, pues -

en nuestro medio existe anarquía y desorientaci6n por lo que re~ 

pecta a las funciones de la Agencia Especializada en Delitos se

xuales. 

De las indagaciones practicadas durante el desarrollo, me 

percaté que no existen investigaciones sobre las Agencias Espc -

cializadas del Ministerio Público en Delitos Sexuales, lo que me 

llev6 a realizar un anSlisis sobre el funcionamiento y operativi 

dad de ellas, tornando en cuenta que la administraci6n de justi -

cia deberá reconocer los derechos humanos de las vfctimas de los 

delitos sexuales, sin olvidar la responsabilidad penal de los d~ 

lincuentes. 

Analizando detenidamente la intervención del Ministerio -

PGblico en el procedimiento penal, se llega al conocimiento de -

que es una Instituci6n que tiene múltiples, variadas y substan -

ciales atribuciones y sin embargo, lo~ ordenamientos jur!dicos -

que lo crean y organizan, señalando sus funciones, revelan se 

rias omisiones y grandes deficiencias que se traducen en una 



atención deshumanizada, poco prudente y carente de sensibilidad, 

provocando con ello desilusión en los particulares que acuden a~ 

te dicha Institución en demanda de justicia, de donde resulta 

que el Ministerio Público en su carácter de Representante Social 

cumpla con los objetivos de procuración y administración de jus

ticia, que el pueblo de México demanda en nuestros días, requi -

riendo para ello una modificaci6n de la justicia penal, teniendo 

principalmente en cuenta las consecuencias victimatizantes que -

se producen como efecto directo de los ofendidos. 

Esta obra es el resultado de un trabajo ambicioso; está

dedicada a los estudiosos del Derecho y sobre todo, para aque 

llos otros que en cualquier momento pueden ser victimas de un d~ 

lito sexual. 

Pretendí que sea de fácil acceso, tornando en cuenta a la

rnayoria de los lectores a quien va dirigida, sin olvidar a los -

estudiantes en formación y para el adulto de cultura media y su

perior con los conocimientos especinles sobre, Derecho Penal y -

Procedimiento Penal. 

Comprendo pues que, la elaboración del presente trabajo,

es de gran importancia por lo que no se escatirn6 consulta ni es

fuerzo alguno para asegurar la exactitud en el manejo de los te

mas. 

Y esta selección no se limitó únicamente al funcionamien

to y operatividad de la Agencia Especializada del Ministerio Pú

blico en Delitos Sexuales, sino que se extendió a todos sus ant~ 



cedentes, buscando siempre lo actual, lo útil y lo práctico. 

A contínuaci6n señalo suscintamente el esp1ritu que me 

guió para la exposiciOn de este trabajo de tesis: 

Se divíde en cuatro Capítulos: El Primero se refiere a -

las Nociones Generales del Ministerio Público, su Concepto, Mar

co Teórico mediante los dos periodos de Acusación, Grecia, Roma

y Edad Media, al Desarrollo Histórico en Francia, en el Derecho

Español, invocando udemá~ su naturaleza jurídica, al Ministerio

Público en M~xico y sus Antecedentes en el Derecho Azteca, Epoca 

Colonial, al proclamarse la Independencia, señalando además sus

atribucíones en el D~recho Penal y como Consejero Auxiliar del -

Ejecutivo, as! corno los principios esenciales que lo cara~teri -

zan. 

El Segundo a la Organización y Funcionamiento del Minist~ 

rio Público del fuero común, atendiendo al texto Constitucional, 

a la Ley Org&nica de la Procuraduría General de Justicia del Dí~ 

trito Federal y al Reglamento de dicha Ley, así como al personal 

y atribuciones d~l mismo. 

En el capitulo Tercero se plantea el estudio de lon Ele -

mentas Formativos de cada uno de los Delitos Sexuales previstos

en Q] Código Penal vigente para el Distrito Federal. Por último 

en el Capitulo Cuarto se establece el Funcionamiento y Operativl 

dad de las Agencias Especializadas del Ministerio Público en De

litos Sexuales, que incluye Datos Estad!sticos, las Necesidades

de Equipamiento, los Tipos de Exámenes Aplicados al Personal, 



as1 como la Guia para la Aplicaci6n del Estudio victimol6gico y -

su clasificaci6n, además una serie de documentos que considero de 

vital importancia. 

La realización de este trabajo lleva impl1cita la mejo1 

intencicSn y empeño, aunque estoy consciente de que como toda em -

prP.:sa humana, no puede ser perfecta; pero s1 respondiera a su fJ. 

nalidad, cumpliría plenamente mis ambiciones, pues conociendo el-

11Funcionarniento y Operatividad de las Agencias Especializadas df?l 

Ministerio Público en Delitos Sexuales 11
, el lector tendrá el ins

trumento de información que lo guie y motive a denunciar los deli 

tos sexuales de los que sen v!ctima, y as1 reducir la cifra negra 

de estos ilfcitos. 



C A P I T U L O l 

EL MINISTERIO PUBLICO 

l. CONCEPTO. 

La palabra ministerio viene del latín ministcrium, que -

significa cargo que ejerce uno, empleo, oficio u ocupación, es-

pecialmente noble y elevado. 

Por lo tanto, en su aceptación gramatical, el Ministerio 

Público significa cargo que se ejerce en relaci6n al pueblo. En 

su sentido juridico la Institución del Ministerio PQblico es 

una dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la r~ 

presentación de la ley y de la causa del bien pUblico, que est~ 

atribuida al fiscal ante los tribunales de justicia. 11) 

El profesor Guillermo Col1n Sánchez, sostiene: "El mi -

nisterio PUblico es una institución dependiente del Estado (Po-

der Ejecutivo) que actúa en representaci6n del interés social-

en el ejercicio de la acci6n penal y la tutela social, en todos 

aquellos casos que le asignen las leyes". !2) 

Fenech define al Ministerio Público Fiscal como "una Pª!: 

acusadora necesaria, de car~cter público, encargada por el Esta 

do, a quien repr~senta, de pedir la actuaci6n de ln pretenci6n-

(l) Franco Villa, Josó. El Ministerio Público Federal. México. Editori.1L -
Porrúa, S.A. 1985. p.2. 

(2) Derecho Mexicano de Procedimit>ntos Penales. lOa. Edición. M~x1co. gdit~ 

ria! Porrúii, S.A. 1986. p. 87. 



punitiva y de resarcimiento, en su caso, en el proceso penal 11 • -

(3) 

JesGs L6pez Portillo sostiene: 11 El Ministerio PGblico es 

una magistratura instituida para pedir y auxiliar la pronta admi 

nistraci6n de justicia en nombre de la sociedad, para defender -

ante los Tribunales los intereses de ésta, en los casos y medios 

que sefialan las leyes 11
• (4) 

Por su parte el maestro Héctor Fix-Zamudio, al abordar el 

tema de que se trata, define al Ministerio PGblico como: 11 el or-

ganismo del Estado que realiza funciones judiciales, ya sea como 

parte o como sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales, -

especialmente en la pena y que contempor:.ineamente efcctaa activ.!_ 

dades administrativas, corno consejero jur1dico de las autorida -

des gubernamentales, realiza la defensa de los inte~escs patrim~ 

niales del Estado o tiene encomendada la defensa de la legali 

dad". (5) 

Aun cuando la nomenclatura pudiera estimarse corno un as -

pecto puramente semántico, tenemos la convicción de que la anar

quía que existe en la denominación de la instituci6n, tiene su -

explicación en la preferencia que se le asigna a alguna de las -

mGltiples, variadas y substanciales funciones que se le atribu -

yen. 

(3) Citado por García F!amírez, Sergio. Derecho Procesal Penal. México. Edi -
torial Porrúa, S.A. 1903. p. 230. 

(4) Ibidem. 
(5) Funci6n Constjtucional del Ministe-rio Público, Publicado en el hnuario -

Jurídico. Año V. 1978. Universidad ?l<.lciorial Autónom<'! de Méx1co. p. 1S3. 



Consciente de lo anterior, estimo que la orientación esen

cial de la institución del Ministerio PGblico en nuestro país, d~ 

be referirse a la investigación de los delitos, a la comproh~ci6n 

del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, en los cua -

les tiene una participación destacada, pero también en otras ra -

mas de enjuiciamiento y por eso intencionalmente utilizamon el 

nombre de Ministerio Público. 



2. MARCO TEORICO. 

Grecia. En Grecia los "Ternosteti 11 eran meros denuncian -

tes; la acción penal pod!a ser ejercida por el agraviado. Licur

go creó los Efodos, encargados de que no se produjese la impuni

dad cuando el agraviado se abstenta de acusar. Con el tiempo 

los Efodes fueron censores, acusadores y jueces. 

A partir de Perícles, el Areópago acusaba de oficio y so~ 

tenía las pruebas en caso de que el inculpado hubiese sido inju~ 

tamente absuelto por los magistrados. Aqu!, comenta Mac Lean, -

el Are6pago fungía como Ministerio Público, al ejercer la acción 

penal ante el tribunal del pueblo para revocar las sentencias 

contrarias a la Ley. Por su parte, el Arconte interveniu en 

asuntos en que los particulares, por alguna raz6n no realizaban

la actividad persecutoria, siendo de advertir que la actuaci6n -

del Arconte era meramente supletoria, pues la acción procesal p~ 

nal estaba en manos de los particulares. 

Roma. En Roma todo ciudadano estaba facultado para pro -

mover la acusaci6n. 

Manduca hace comentarios al respecto diciendo que: " .... 

cuando Roma se hizo notar como la ciudad de infames delatadores

que causando la ruina de 1ntegros ciudadanos, adquir1an honores

y riqueza; cuando el romano se adormeci6 en una indolencia 

egoísta y ces6 de consagrarse a las acusaciones pGblicas, la co

munidad tuvo la necesidad de un medio para defenderse, y de 

aqui nace el procedimiento de oficio, que comprende el primer 

germen del Ministerio Público en la antigua Roma, representar.do-



la más alta conciencia de derecho .•• • (6) 

Los hombres más insignes de Roma, como Cat6n y Cicer6n,

tuvieron a su cargo el ejercicio de la acción penal en represen 

taci6n de los ciudadanos. 

Posteriormente, se designaron magistrados, a quienes se

encomend6 la tarea de perseguir a los criminales como los Curi~ 

si Stationari o Irenarcas que propiamente desempeñaban servi 

cios policiacos y en particular, los Praefectus Urbis en la ci~ 

dad; los Caesaris de la ~poca imperial, que si al principio 

fueron una especie de administradores de los bienes del princ1-

pe (rationales}, adquirieron despu~s una importancia en los ór

denes administrativo y judicial, al grado de que gozaban del d~ 

recho de juzgar acerca de las cuestiones en que estaba interes~ 

do el fisco. 

En las legislaciones bárbaras, encontramos a las Gastal

di del Derecho Longobardo, los Cante o los Sayones de la ~poca

Franca y a los Misci Dominici del emperador Carla Magno. ·El 

procedimiento de oficio, implantado en Roma, se reconoce en el

Oerccho Feudal, por los Condes y justicias señoriales. 

Italia Medieval. En la Edad Media hubo en Italia, al la

do de los funcionarios judiciales, agentes subalternos a qui•! -

nes se encomend6 el descubrimiento de los delitos. 

Juristas como Bartola, Aretino y Gaudino, los designaban 

(6) Citado por Franco. José, op. cit. p. 10. 



con el nombre de Sindici, Cónsules Locorum Villarum o simplemen

te Ministrales, no tiene propiamente el carácter de Promotores -

Fiscales, sino m~s bien representan el papel de denunciantes. En 

Venecia existieron los Procuradores de la Comuna y los Conserva

tori di legge en la República de Florencia. 

Francia. En Francia se puso en manos del Estado lo que -

vulgarmente se llama función persecutoria. En un principio, el-• 

monarca tenia a su disposici6n un Procurador y un abogado encar

gados de atender los asuntos personales de la Corona; el prime

ro atendia los actos del procedimiento y el segundo el sosteni -

miento de los derechos del Rey, el aleqato. 

Estos dos funcionarios podian ocuparse de otros negocioG, 

según ind1~a Ortolán, lo que demuestra la ausencia de represent~ 

ción social. Los funcionarios mencionados interven1an en asun -

tos penales, por multas o confiscaciones que de éstos pudiera 

emanar y que enriquecian al tesoro de la Corona. Atentos a los

derechos que vigilaban, se preocupaban por la persecución de los 

delitos, por lo cual, a pesar de que no podian presentarse como

acusadores, estaban facultados para solicitar el procedimiento -

de oficio. Poco a poco, fueron interviniendo en todos los asun

tos p8nales. Acabando por convertirse en representantes del Es

tado, que tenian la misión de asegurar el castigo en todos los -

acto~ delictivos. 

Se dice que el Ministerio Público naci6 en la Monarquia,

y s~ toma como punto de partida de la moderna institución, la o~ 

dPnflnz.t1 dn Luis XIV, de 1670 y las leyes revolucionarias. 



El Ministerio Público francés, tiene a su cargo ejercitar 

la acci.6n penal, a los responsables de un delito los persigue, -

en nombre del Estado, intervenir en el período de ejecución de -

sentencia y representar a los incnpacitados, a los hiJos natura

les y a los ausentes. En los crimenes interviene de manera pre

ferente, sobre todo cuando estima que se afectan los intereses -

públicos; en los delitos y en las contravenciones, sólo actúa -

de manera subsidiaria. Se distinguen con clarid~d las funciones 

encomendadas al Ministerio Público y a la Policía Judicial. 

Ayarragaray sostiene que el Ministerio Público franc~s, -

no tuvo origen legislativo. Lo adoptaron y organizaron las ord~ 

nanzas y adquiri6 desarrollo después del siglo XIV. al parejo de 

la evoluci6n del procedimiento y de la aparición deJ sistema por 

denuncia e inquisitorial. oespunt6, señala, desde el siglo XII, 

al admitir el Papa Inocencia III la acusación pilblica y la denu~ 

cia, al lado de la acusación privada. 

Durante la Revoluci6n Francesa se conservaron los Comisa

rios del rey, a quienes era preciso escuchar sobre la acusaci6n

en materi.:i criminal y que requer1rian en inter~s de la ley. 

Pero la iniciativa de la persecuci6n se reservó a funcio

narios de la Polic1a Judicial: Jueces de Paz y Oficiales de la

Gendarmeria. El acusador público, elegido popularmentl? sos tenia 

la acusaciOn. En materia correccional, el Comisario del rey po

se1a la iniciativa de la persecuci6n y ejercitaba la acci6n pe -

nal. 

Carlos Franco Sodi, hace comentarios al respecto y resal-



ta que toda esta genealog!a hay que "mirarla con reservas, pues

aunque con el tiempo es evidente que se presentaron unos funcio-

narios antes que otros, tambi~n es cierto que históricamente no-

puede asegurarse la relaci6n de ascendencia entre los romanos y-

los italianos rnedioevales y menos aún entre ~stos y el Ministe -

rio PGblico francés, que particularmente es la meta alcanzada en 

la evolución de dos funcionarios de la monarqu!a capeta, que no

guardan vinculación alguna con aquéllos ni por su origen, ni por 

sus funciones". (7) 

España. En España existió la Promotoria Fiscal desde el-

siglo XV, como una herencia del Derecho canónico. Los Prometo -

res Fiscales obraban en representaci6n del monarca, siguiendo 

fielmente sus instrucciones. En las leyes de recopilación de 

1576 expedidas por el rey Felipe 11, se les señalaban algunas 

atribuciones: 11 Mandamos que los Fiscales hagan diligencias para 

que- se acaben y fenezcan los procesos que se hicieren en la vis

ta privada de los escribanos, ansi contra los mismos jueces como 

contra los escribanos". (l·ibro II, t1tulo XIII). 

Las funciones de los Promotores Fiscales consist!an en v± 

gilar lo que ocurrfa ante los tribunales del crimen y en obrar -

de oficio, a nombre del pueblo, cuyo representante es el sobera-

no. 

Bl Ministerio PGblico funciona bajo la dependencia del M.i 

'{"7)" El Procedimiento-Penal Me:<ican<~. Ja. Edición. Mthnco, O.P. Ed1t.or-lal PS: 
rnia, S.A. t94&. ¡h 51. 



nisterio de J11sticia. Es una magistratura independiente de la -

judicial y sus funciones son amovibles. Se compone de un Procu

rador Fiscal ante la Corte Supr~ma de Madrid, auxiliado por un -

abogado general y otro asistente. 
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3. SU NATURALEZA JURIDICA. 

La determinación de la naturaleza jurídica del Ministerio 

Público ha provocado discusiones interminables dentro del campa

doctrinario; se le ha considerado: 

a) Como un representante de la sociedad en el ejercicio

de las acciones penales, se toma corno punto de partida, para fun 

<lamentar la rcpresentaci6n social atribuida al Ministerio Públi

co en el eJercicio de las acciones penales, el hecho de que el -

Estado al instituir la autoridad, le otorga el derecho para ejeE 

cer la tutela jurfdica general, para que de esa manera persiga -

judicialmente a quien atenta contra la seguridad y el normal de

senvolvimiento de la sociedad. 

Al respecto Francesco Carrara hizo notar: ºAunque la po

testad para la persecución de los delitos emana de la ley social, 

que crea las formas y facilita los modos de esta persecución y -

hace más seguros sus resultados, no crea el derecho que tiene un 

origen anterior a la sociedad civil, y es más bien la razón úni

ca de la esencia del cambio de la asociación natural en sociedad 

civil, ya que la constitución de la autoridad en el Estado, es -

un medio necesario para la tutela jur!dica". (8) 

Chiovenda afirma: El Ministerio Público personifica el -

interés público en el ejercicio de la jurisdicción. 

Rafael de Pina considera que el Ministerio Público "ampa-

(8";. Citado por Guillermo Colfr. S5.nct1t-1. op. C"lt. p. 90. 
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ra en todo momento el interés general implícito en el manteni 

miento de la legalidad", por lo cual, en ninguna forma debe con-

siderársele como un representante de alguno de los poderes esta-

tales, independientemente de la subordinación que guarda frente-

al Poder Ejecutivo, mas bien- agrega-: "La ley tiene en el Mi -

nisterio Público su órgano especifico y auténtico". (9) 

Es indudable que el Ministerio Público representa en sus-

múltiples atribuciones el interés general y de tal interés que -

originalmente corresponde a la sociedad, al in~tituirse el Esta-

do, queda delegado en él para proveer todo lo necesario para el-

mantenimiento de la legalidad. 

b) ¿Es un órgano administrativo? ~l Ministerio Público-

se le considera principalmente en la doctrina italiana como un -

órgano administrativo, la cual se ha dividido: mientras algunos 

lo consideran como tal, otros afirman que es un órgano judicial. 

Guarneri se manifiesta por lo primero, establece que es -

un Organo de la administraciOn pública destinado al ejercicio de 

las acciones penales señaladas en las leyes y por tal motivo, la 

función que realiza bajo la vigilancia del "Ministerio de Gracia 

y Justicia", es de representación del Poder Ejecutivo en el Pro-

ceso Penal, y aunque de acuerdo con las leyes italiana~ forma 

parte del 11 orden judicial", sin pertenecer al Poder Judicial, en 

consecuencia, 11 no atiende por si mismo il la aplicación de la 

{9) Comentarios al Código de ProcediMicntos Penales para ·-~l Distrito Fede -
ral y Territorios Federales. México. Editorial Ht!rreru. 1961. p. 31. 
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Ley". (10) 

Agrega el autor cita do: "Como el Ministerio Público no -

decide controversias judiciales, no es posible considerarle 6rg~ 

no jurisdiccional, sino más bien administrativo, derivándose de-

esto su carácter de parte, puesto que la represi6n penaría pert~ 

nece al Estado en personificación de la misma, para que la ley -

no quede violada, persigue al delito y al subjetivarse las fun -

cienes estatales en: "Estado-Legislación, Estado-Administraci6n 

y Estado-Jurisdicci6n 11
; el Ministerio PGblico realiza del Esta-

do-Administraci6n, poniéndose como sujeto ante el Estado-Jurís -

dicción, pidiendo la actuación del Derecho, pero sin actuarle 

él". (11) 

Por otra parte, los actos que realiza el Ministerio Públ! 

co son de naturaleza administrativa, por lo que justifica que se 

apliquen a ~sta los principios de Derecho Administrativo. 

e) ¿Es un órgano judicial? La doctrina m.l'is reciente en-

cabezada por Giusepe Sabatini y Giuliano Vasalli, se inclina a -

otorgar al Ministerio Público el carácter de órgano jurisdiccio-

nal o de órgano perteneciente a la judicatura. 

Sostiene que ya no puede ser un 6rg.:ino a.clministrativo, s.! 

no más bi':!n de carácter judicial. Para eso, adoptan la postura-

de Santi Romano, el cual distingue la potestad fundamental del -

(10) Las Partes en el Proceso Penal. Traducción de: crmstancio Bernaldo de -
Qu1róz. Puí.!bla, Méx1cr.•. Editonul C.J;ica.199:!.p,¡~. 169 y J70. 

(llJ Idem. p. 171. 
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Estado, dentro de tres funciones comunmente admitidas (legislati 

va, ejecutiva o administrativa y judicial}. 

Raül Alberto Frosali, manifiesta que dentro del orden ju

dicial, segün la etimologia de la palabra, debe entenderse todo

aquello que se refiere al juicio y en consecuencia, la actividad 

jurisdiccional es por ese motivo judicial. 

Es necesario reconocer, agrega Frosali, que la actividad

del Ministerio PGblico es administrativa, porque no es legislati 

va ni jurisdiccional, ni tampoco pol1tica, pero amerita la cali

ficaci6n de judicial porque se desenvuelve en un juicio. {12) 

En el Derecho Mexicano la Constitución General de la Rep§_ 

blica establece: "La imposici6n de las penas es propia y exclu

siva de la autoridad judicial ... " (articulo 21). 

Tal definíci6n es suficientemente clara y precisa; con -

centra exclusivamente en los 6rganos jurisdiccionales la facul -

tad de aplicar el Derecho y en el Ministerio PGblico la persecu

ción de los delitos: separa e independiza las funciones, suspi

ciando ast la exacta y correcta aplicación de la ley. 

d) ¿Es un colaborador de la funci6n jurisdiccional? Se

ha considerado e identificado el Ministerio PGblico como auxi 

liar o colaborador de la funci6n jurisdiccional, debido a las ªQ 

tividades que realiza a través de la secuela procedimental, ya -

que todos sus actos van encaminados a lograr un cumplimiento de-

ll::') Citado por Guille?'mu Colin Sáncht:~. op~ cit. p. 93. 
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sus fines, el Estado, encomienda deberes especificas a sus dive! 

sos órganos para que en colaboración plena y coordinada manten -

gan el orden y la legalidad; raz6n por la cual es Minist~rio PQ 

blico (órgano de la acusación}, lo mismo al perseguir el delito

que al hacer cesar toda lesión jurfdica en contra de los partic~ 

lares, dentro de esos postulados, es un auxiliar de la funci6n -

jurisdiccional para lograr que los Jueces hagan actuar la ley. 

Consecuentemente, el Ministerio Público tiene una persa -

nalidad polifacética; actúa como autoridad administrativa, du -

rante la fase preparatoria del ejercicio de la acci6n penal, ac

túa como sujeto procesal, como auxiliar de la función jurisdic -

cional, ejerce tutela general sobr~ menores e incapacitados y r~ 

presenta al Estado protegiendo sus intereses, etcétera. 
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4. EL MINISTERIO PUBLICO EN MEXICO. 

Derecho Azteca. Con referencia a la evolución del Minis

terio Püblico en México, es conveniente atender al desarrollo p~ 

lítico y social de la cultura prehisp&nica residente en el terri 

torio nacional, destacando en forma principal la organización de 

los Aztecas, entre quienes imperaba un sistema de normas para r~ 

gular el orden y sancionar toda conducta hostil a las costumbres 

y usos sociales. 

El Derecho no t:-:ra escrito, sino más bien, consuetudinario, 

en todo se ajustaba al régimen absolutista a que en materia pal! 

tica había llegado el pueblo azteca. 

El poder d(~l monarca se delegaba en distintas atribucio -

nes a funcionarios especiales, y en materia de justicia, el Ci -

huacoatl es fiel reflejo de tal funci6n. El Cihuacoatl desempe

ñaba funciones muy peculiares: auxiliaba al Hueytlatoani, vigi

laba la recaudaci6n de los tributos; por otra parte, presidia -

al tribunal de apelación; además, era una especie de consejero

del monarca a quien representaba en algunas actividades, como la 

preservación del orden social y militar. 

Otro funcionario d~ gran relevancia fue el Tlatoani, 

quien representaba a la divinidad y gozaba de libertad para dis

poner de la vida humana a su arbitrio. Entre la5 fac11ltades, r~ 

viste importancia la de acusar y perseguir a los delincuentes, -

aunque generalmente la delegaba en los Jueces, quienes auxilia -

dos por los Alguaciles y otros funcionarios, se encargaban de 
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aprehender a los delincuentes. 

Es preciso hacer notar que, en la persecuci6n del delito

el Tlatoani delegaba su funci6n en los Jueces, de tal manera que 

las funciones de aquél y las del Cihuacoatl eran jurisdicciona -

les, por lo cual, no es posible identificarlos con las del Mini~ 

terio POblico, pues si bien el delito era perseguido, esto se e~ 

comendaba a los Jueces, quienes para ello realizaban las invest1 

gaciones y aplicaban el Derecho. 

Epoca Colonial. Con referencia a la evolución del Minis

terio PGblico en México durante la época colonial, es de hacer -

notar que las instituciones del Derecho Azteca, sufrieron una 

honda transformaci6n al realizarse la conquista y poco a paco, -

fueron desplazadas por los nuevos ordenamientos traídos de Espa

ña. 

El choque natural que se produjo al realizarse la conqui~ 

ta, hizo surgir infinidad de desmanes y abusos por parte de fun

cionarios y particulares también, as! corno quienes escudándose -

en la pr~dica de la doctrina cristiana, abusaban de ~u investid~ 

ra para cometer atropellos. 

En la persecución del delito imperaba una absoluta anar -

qu!a, autoridades civiles, militares y religiosas invadían juri~ 

dicciones, fijaban multas y privaban de la libertad a las perso

nas, sin m~s limitación que su capricho. 

Tal estado de cosas se pretendi6 remediar a través de las 

Leyes de Indias y de otros ordenamientos jurídicos, estableci~n-
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dese la obligación de respetar las normas jur1dicas de los in 

dios, su goqierno, policf.a, usos y costumbres, siempre y cuando

no contravinieran el Derecho hispano. 

La persecución del delito en esta etapa no se encomend6 -

a una institución o funcionario en particular: el Virrey, los G~ 

bernadores, las Capitanias Generales, los Corregidores y muchas

otras autoridades tuvieron atribuciones para ello. 

Como la vida jurf.dica se desenvolvía teniendo como jefes

en todas las esferas de la administraci6n pública a personas de

signadas por los Reyes de España o por los Virreyes, Corregido -

res, etcétera, los nombramientos siempre recaían en sujetos quc

los obtenian mediante influencias pol1ticas, no d~ndose ninguna

injerencia a los indios para actuar en ese ramo. No fue sino 

hasta el 9 de octubre de 1549, cuando a través de una Cédula 

Real se ordenó hacer una selección para que los indios desempeñ~ 

ran los puestos de Jueces, Alguaciles, Escribanos y Ministros de 

Justicia, especificándose que la justicia se administrara de 

acuerdo con los usos y costumbres que habian regido. 

De acuerdo con lo anterior, al designarse Alcaldes indios, 

~stos aprehendian a los delincuentes y a los caciques les corre~ 

pond1a ejercer la j\lrisdicci6n criminal en sus pueblos, salvo en 

aquellas ocasiones en que la causa se sancionaba con pena de 

muerte, por ser facultad exclusiva de las Audiencias y Gobernad~ 

res. 

Diversos tribunales apoyados en factores religiosos, eco

n6micos, sociales y po11ticos trataron de encauzar la conducta -



18 

de los indios y españoles; y la Audiencia, como el Tribunal de

la Acordada y otros tribunales especiales, se encargaban de per

seguir el delito. 

El establecimiento del Ministerio POblico en México tiene 

hondas raíces con la institución de la Promotoria Fiscal, que 

existi6 durante el Virreinato. 

se le cita en México en la Ordenanz~ de 9 de mayo de 1587 

que fue reproducida en México por la ley de 8 de junio de 1823,

creándose un cuerpo de funcionarios fiscales en los tribunales -

del crimen. El Juez d1sfrutaba de libertad ilimitad« en la di -

rección del proceso y el Fiscal sólo interven!a para formular su 

pliego de acusación. 

Refiriéndose al moderno Ministerio Públjco mexicano, señ~ 

la Ceniceros que éste se ha formado por tres elementos, a saber: 

la Promotoria Fiscal española, el Ministerio PQblico francés y -

elementos propios mexicanos. Igualmente, Piña y Palacios recen~ 

ce tres elementos que dan origen al Ministerio Pfiblico mexicano; 

francés, español y nacional. 

Del mismo parecer es Juventino v. castro, quien describe: 

"Del ordenamiento francés torn6 como caracterrstica principal el

de la unidad e indivisibilidad, pues cuando actaa el agente dcl

Ministerio PGblico lo hace a nombre de toda la institución, Lt -

influencia española se encuentra en el procedimiento, cuando el

Ministerio Público formula conclusiones, las que siguen los mis

mos lineamientos formales de un procedimiento del Fiscal de lu -

Inqu1sici6n. 
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En cuanto a la influencia exclusivamente nacional est~ 

la preparación del ejercicio de la acción penal, ya que en Méxi-

co -a diferencia de lo que sucede en Francia- el medio prepara

torio del ejercicio de la acci6n penal cst~ reservado exclusiva-

mente al Ministerio Público, que es el jefe de la polic!a judi -

cial". (13) 

La Constitución de Apatzing~n íncluy6 a dos Fiscales le -

tractos, uno de lo penal y otro de lo ci.vil, ante el Supremo Tri-

bunal de Justicia, el articulo 124 de la Constitución de 1824, -

incorpor6 al Fiscal a la propia Corte, lo mismo hizo el artículo 

140 con los Promotores Fiscales, por lo que respecta a los Trib~ 

nales de Circuito. En idéntica línea actu6 el articulo 2 de la-

Sa. Ley de las Constituciones de 1836, al referirse a la compos! 

ci6n de la Corte Suprema de Justicia, materia tambi~n regido por 

los art!culos 12, fracci6n XVII, 13 y 14. El art1culo 116 de 

las Bases Org§nicas de 1843 incluyó a un Fiscal en la Suprema 

Corte, en el articulo 194 dispuso el establecimiento de Fiscales 

Generales cerca de los 1'ribunales para los negocios de la hacie.!! 

da y los demás que sean de interés público. En las Bases de Sa~ 

ta Anna de 1853, se dispuso el nombramiento de un Procurador Ge-

neral de la Nación, para que los intereses nacionales sean conv~ 

nientemente atendidos en los negocios contcnsiosos que versen s~ 

bre ellos, ya estén pendiP.ntes o se susciten en ndelantc, promo-

ver cuanto convenga a la hacienda pQblica y que se proceda en t.E. 

(13) El Ministerio Público en México. 7a, Edición~ México~ Editorial Pu1·rü.i. 
S.A. 1985. pp • .2.9-35. 
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dos los ramos con los conocimientos necesarios en puntos de der~ 

cho. En la Ley de Comonfort de 1885 se regul6 la intervenci6n -

de los Promotores Fiscales en materia federal. 

El proyecto de la ConstituciOn de 1856 previno, en su ar

ticulo 27, que a todo procedimiento del orden criminal debía pr~ 

ceder querella o acusación de la parte ofendida o instancia del

Ministerio Público, que sostuviese los derechos de la sociedad.

As1, se equiparó a ambos en el ejercicio de la acción penal, sin 

embargo, fue en el debate congresional donde triunfó el criterio 

adverso al Ministerio Público, ya que por una parte estuvo la p~ 

sici6n que reprobaba sustraer a los individuos el derecho de ac~ 

sar, y por otra, el criterio de quienes observaron lo indebido -

de que el juez fuese parte al mismo tiempo. 

Finalmente zozobr6 el arttculo 27. 

En el texto aprobado, la Constituci6n de 1857, dispuso 

que en la Suprema corte de Justicia figurasen un Fiscal y un Pr2 

curador General. ·Por reforma de 1900, el articulo 91 pas6 a or

ganizar exclusivamente la Corte con Ministros; conforme al nue

vo texto del articulo 96, yued6 a la Ley establecer y estructu -

rar el Ministerio Público de la Federación. 

De la Constitución de 1857 surgieron diversos ordenamien

tos secundarios dotados de gran importancia para la historia del 

Ministerio Público en México. Citase término a la ley de jur<'l -

dos en materia criminal para el Distrito Federal, de 15 de junio 

de 1869 que aport6 al tema un principio de organización al crear 
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tres Promotores Fiscales, sin unidad orgánica que habrían de fu~ 

gir como parte acusadora independiente del agraviado. En el Có

digo de 1880, que aquí adoptó, dice Piña y Palacios quedó conce2 

tuado corno una magistratura instituida para pedir y auxiliar la

pronta administraci6n de justicia, en nombre de la sociedad y p~ 

ra defender ante los tribunales los intereses de ésta. 

El Ministerio POblico fue miembro de la Policía Judicial

de la que el Juez era el jefe, asi las cosas, el control de la -

investigación reca!a en éste último, al paso que la misi6n de 

aqu~l era fundamentalmente requirente. El mismo sisteraa oigui6-

sobre el particular, el C6digo de 1894. Sostiene Piña y Pala 

cios que la Ley Orgánicn Distrital de 12 de septiembre de 1903,

cret'S en rigor el cuerpo de 1 Ministerio Público, independiente -

del Poder Judicial. En la exposici6n de motivos se hizo ver que 

dicho Ministerio Público t\O era un auxiliar del Juzgador, sino -

una parte procesal. 

Cronol6gicamente a la ley de 1903, sigui6 la Federal de -

1908, hasta el advenimiento de nuestra Ley Suprema an vigor. 
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5. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. 

En el Derecho Penal~ La primera atribución del Min.istc -

rio Público, la m§.s suya y caracter1.stica de hoy, de naturaleza-

netamente procedimental, es la persecuci6n de los delitos que 

aquél desempeña tanto en la averiguación previa de los mismos, -

anterior al ejercicio de la acción penal, corno al través de su -

función procesal acusadora. ( 14) 

Como Consejero y f\uxiliar del Ejecutivo. Es importante -

hacer notar l.::i n~cesidad existente de cuidar el dspecto jur1dico 

en los asuntos dPJ. EJecutivo, evi tanda ln anarqu1a. en materia l!:, 

gislativa, de tal manera que, toda cuestión de derecho que surga 

en la Administración Pública y cuando se le solicite su opinión, 

deber~ emitirla por conducto del Procurador General de Justicia-

del Distrito Federal o por conducto de sus agentes, lo anterior-

no debe entenderse como una facultod absorvente de las distintas 

atribuciones encomendadas a las Secretarias de Esta.do, sino como 

un elemento de coordinación para hacer realizable en México un -

verdadero Estado de Derecho y evitar la existencia de una legis-

laci6n s~~undaria deficiente y anticuada, estableciendo su inteE 

venci6n en la esfera meramente consultiva, sin privar a la5 Se -

cret~ri.as y Departamentos de Estado de las funciones que la m5.s-

rna Ley les asigna. 

!141 Cfr. pp. 37-41. 



23 

6. PRINCIPIOS ESENCIAJ,ES QUE LO CARACTERIZAN. 

En relación con el funcionamiento del Ministerio Público, 

de la doctrina y de la ley se desprenden determinados principios 

que le son inherentes, y cuya observancia es imprescindible para 

que la institución pueda cumplir fielmente con su cometido. 

Unidad: el Ministerio Público es uno porque representa -

a una sola parte; la sociedad. Los representantes del Ministe

rio PGblico que intervengan en una causa pueden ser muchos y de

diferentes adscripciones y aun jerarquías; pero su personalidad 

y representación es siempre única e invariable. porque es la mi~ 

ma y única persona representada. 

La Individualidad: consiste en que cada uno de los fun-

cionarios del Ministerio Público representa la instituci6n y ac

taa de una manera impersonal; la persona física que representa

ª la instituci6n, no obra en nombre propio, sino en nombre del

órgano del que forma parte. 

La Independencia: el Ministerio PGblico es en sus funci~ 

nes independiente a la jurisdicci6n a que est~ adscrito, de la -

cual, por razón de su oficio no puede recibir órdenes ni censu -

ras, porque en virtud de una prerrogativa personal, ejerce por -

s!, sin intervención de ningún otro magistrado la acción pGblica. 

La Irrecusabilidad: es prerrogativa acordada por la ley

al Ministerio Público, porque de no ser as! si. acción que es in

cesante e interesa directamente a la sociedad, podrta ser frc 
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cuentemente interrumpida si al inculpado se concediera el dere -

cho de recusación; sin embargo, los agentes tienen el deber de

excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, -

cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ler se

ña la para la excusa de magistrados y jueces. 

La Irresponsabilidad: tiene por objeto proteger al Mini.§. 

terio PGblico contra los individuos que él persigue en juicio a

las cuales no se les concede ningQn derecho contra los funciona

rios que ejercen la acci6n penal, aun en el caso de ser absuel -

tos. Esto no quiere decir que puedan obrar a su capricho o que

no se les pueda perseguir por violaci6n a la ley o infracciones

ª sus deberes. {ver anexo "D") 

La Imprescindibilidad: se refiere a que ningOn tribunal

del ramo penal puede funcionar sin tener un Agente del Ministc -

rio PQblico adscrito. Ningún proceso penal puede ser iniciado 

ni continuado sin la intervenci6n del Ministerio PGblico, pues -

es parte imprescindible en todo proceso en representación de la

sociedad: su no intervenci6n traer~ consigo la nulida<l de las -

actuaciones que se hubieren practicado sin su intervcnci6n. 

La Oficiocidad: este principio, rige en la actuación del 

Ministerio Público, ~n contraste con el principal dispositiva y

consistente en el deber de realizar sus funciones cuando existan 

los requisitos de ley; as! en la materia penal debe procurar la 

investigaci6n y ejercicio de la acción correspondiente si~ ~spa

rar el requerimiento de los ofendidos del delito cometido, en lo 
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que existe anicamente limitación por lo que respecta a los deli

tos que se persiguen a petición de parte, pero nada m§s en cuan

to a la presentación de la querella, ya cumplido este requisito

rige también el principio de referencia. 

La Legalidad: El Ministerio Público al realizar sus act! 

vidades no lo hace en forma arbitraria, sino que debe ajustarse

ª las disposiciones legales en vigor, por ello se dice está suj~ 

to al principio de legalidad. 

Por dicho principio, en el ejercicio de sus funciones, no 

debe tomarse en cuenta circunstancias inconvenientes de carácter 

politice o de otro tipo, como ocurrirta si rigiera el de oportu

nidad. Tiene importancia este principio si se toma en cuenta 

que el Ministerio Público es el encargado de cuidar en general -

por el respeto a la legalidad y m§s todavía, cuando resulta ser

el Onico titular de la acci6n penal. 

La oportunidad, segOn la cual, en contrapartida del ante

rior, para el ejercicio de la acci6n penal no basta que se den -

los presupuestos necesarios, sino que es preciso que los Organo5 

competentes lo reputen conveniente, previa valoración del momen

to, de las circunstancias, etcétera. 



CAPITULO II 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO 

DEL FUERO COMUN 

2.1 TEXTO CONSTITUCIONAL. 

La comisi6n que present6 el dictamen sobre el articulo 21 

Constitucional del proyecto, estaba formada por los señores Dip~ 

tados Francisco J. Mújica, Alberto Rom&n, Luis G. Monzón, Enri -

que Recio y Enrique Colunga. 

Puesto a discusión el articulo 21- como lo proponta la 

comisi6n dictaminadora- surgieron polémicas en las que intervi -

nieron los Diputados Mújica, Rivera, Cabrera, Machorro Narv&ez,

Macías Colunga, Ibarra, Mercado, Jara, Silva Herrera y Epigmenio 

Mart!nez: las cuales consideramos necesario transcribir para e~ 

tender la esencia del articulo en estudio. 

El dictamen relativo se presentó en la sesión del 2 de 

enero de 1917. El proyecto expresaba "La imposición de las pe -

nas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. S6lo inc•.im

be a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones

de los reglamentos de polic1a y la persecución de los delitos, -

por medio del Ministerio Público y de la Policía Judicial, que -

estar§ a disposici6n de fiste 11
• 
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En contraste con el proyecto planteado por Venustiano Ca

rranza, el dictamen estim6 fijar el limite del arresto. Debe 

ser el Ministerio Público quien persiga los delitos y dirija la

investigación, así como a la policta judicial, auxiliado por la

autoridad administrativa y no a la inversa. La autoridad municl 

pal continuó diciendo el dict~men, debe ejercer funciones de po

licía judicial, auxiliares y subordinados al Ministerio Pfiblico. 

Se presentó en consecuencia un proyecto distinto del con

tenido en el mensaje del Primer Jefe. 

Dicho proyecto manifestó: wLa imposici6n de las penas es 

propia y exclusiva de la autoridad judicial. S6lo incumbe a las 

autoridades administrativas el castigo de las infracciones al R~ 

glarnento de Policía, el cual únicamente consistirá en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 

pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutar~ ~sta 

por el arresto correspondiente, que no exceder§ en ningGn caso -

de quince dias. -La autoridad administrativa ejercer~ las fun -

cienes de polic1a judicial que le impongan las leyes, quedando -

subalternada al Ministerio Público en lo que se refiere exclusi

vamente al desempeño de dichas funciones". 

Rivera Cabrera observ6 que era necesario fijar tumbi~n -

el m&ximo de la multa, pues no basta con la prohibición que so -

bre multas excesivas contenta el articulo 22. Asimismo, debía -

dejarse a la autoridad la determinación sobre la aplicaci6n de -

multa o arresto. 

Habia incongruencia entre el proyecto de Carranza y la --
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exposici6n de motivos. La cornisi6n salvo esa incongruencia, co

locando en primer término al Ministerio PGblico, al que quedaba

subordinada la autoridad administrativa, como Polic1a Judicial. 

Hizo notar que no se apuntaba el m~ximo de la multa apli

cable, para que ésta se graduase en vista de la persona del in -

fractor. En uso de la palabra Palavicini observó que en el pro

yecto de Carranza la Policia Judicial estaba contemplada como un 

cuerpo especial, cosa que ya no ocurr1a en el de la comisi6n. 

Machorro Narváez manifest6 que, en realidad el Ministe 

ria Público no formaba parte de la autoridad judicial, sino de -

la administrativa, por lo que era correcta la posición sustenta

da en el proyecto de Carranza. Macias hizo notar que en el priE_ 

cipio del México independiente no hubo en verdad aparición de P2 

deres, y que los Jueces llevaban adelante la persccuci6n por me

dio de la Pclicia Judicial. El Ministerio Público advino como -

figura decorativa. Este forma parte del Poder EJecutivo; de 

aht su carácter administrativo. El mismo estableció la diferen

cia entre polic1a preventiva y judicial. Colunga estimó que la

comisi6n hab!.a procedido correctamente al separar en su proyecto 

la función de sanción administrativa de la persecución de los d~ 

lites. En la práctica, dijo, será difícil deslindar a la Poli -

c1a Judicial de la Preventiva, por lo que conviene facultar a 

~sta para que desempeñe las funciones que corresponden il aquella. 

Jos~ Maria Rodriguez opinó que debe darse amplias facultades sa~ 

cionadoras a la autoridad sanitaria. A ello, replic6 Barrera; -

si al hecho de que se trata constituye delito, corresponde al 
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Ministerio Público llevar la investigación. En su turno Mac!as

explic6 la distinción entre delito e infracción y aceptó la necQ 

sidad de limitar la cuantía de la sanción administrativa. 

Mújica expresó su conformidad con modificar el art!culo,

según el proyecto de Carranza, en lo relativo al Ministerio Pú -

blico, habida cuenta de las convincentes argumentaciones sosten! 

das por Macias. 

En la sesión del 12 de enero de 1917 presentó la Comisión 

su segundo dictamen acerca del articulo 21. El nuevo texto pro

puso: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la -

autoridad judicial. Incumbe a lü autoridad administrativa el 

castigo a las infracciones a los reglamentos de policía, el cual 

únicamente consistir~ en multa o arresto hasta por treinta y 

seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le -

hubiere impuesto, se permutar5 ésta por el arresto correspondien 

te, que no exceder~ en ningún caso de quince dias. Tambi~n in -

cumbe a la propia autoridad la persecución de los delitos por m~ 

div del Ministerio Público 'J de la Policía Judicial, que estará

ª la disposición de éste". A su v~z, Colunga presentó su voto -

particular con la critica del proyecto de la comisión. Si la a~ 

toridad que castiga las faltas es la municipal, dijo, tomando en 

cuenta la redacción del proy~cto, resulta gue a ella incumL~ peE 

seguir los delitos, cosa que contradice la exposición de motivos 

y resulta inadecuada. La Policía Judicial debe poseer cie~ta in 
dependencia y disponer del auxilio de la Policia Común. 

Además la administrativa no s61o puede cast.igar las in 
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fracciones a los reglamentos de policía, sino tambi~n a los gu -

bernativos. Propuso en fin, la redacci6n que hubo de prevalecer. 

Al texto Constitucional que en ese momento planteaba, hu

bo de agregarse posteriormente la última parte del hoy vigente. 

En la sesión del 13 de enero del año anteriormente citado, 

se dio lectura al dictamen y al voto particular. 

En lo concerniente a la base Sa. de la fraccit5n VI del a.;: 

tículo 73 Constitucional, la comisión presentó dictamen compren

diendo asimismo; otras fracciones en la sesión del 17 de enero

de 1917. Dijo: .. Por lo que va al Ministerio Público del Distri:.. 

to Federal, siendo una instituci6n dependiente del Ejecutivo, no 

presenta ninguna dificultad la admísió:i del sistema que propone

el inciso quinto de la fracci6n VI del art!culo 73, para quedar

como sigue: "El Ministerio Público en el Distrito Federal y en

los Territorios Federales, estará a cargo de un Procurador Gene

ral, que residirá en la Ciudad de México y el nGmero de agentes

quc determine la Ley, dependiendo dicha funcionario directamente 

del Presidente de la Repilblica, quien lo nombrarS y removerá li-

brcmcnte". 

Posteriormente se suprirni6 del mencionado inciso la si 

guiente frase: " ••. y en los Territorios F~derales ••. ", y quedar 

como actualmente se encuentra redactado~ 



31 

2.2 LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DI~ 

TRITO FEDERJ\L. 

El art!culo 21 Constitucional otor96 al Ministerio Públi

co, además de las facultades ante los tribunales, que ya poseía, 

la de perseguir a los delincuentes, investigando para ello los -

delitos cometidos. 

El mismo precepto dotaba de autonomia a la Policia Judi -

cial respecto de los anteriores funcionarios que la detentaban -

(Jueces de Instrucción, Autoridades Administrativas, etc.J, y o~ 

den6 para ello la erecci6n de un cuerpo especializado y depen 

diente del Ministerio Público. 

Con tal fundamento constituciondl. el 9 de septiembre de-

1919 se exped1a una nueva Ley Org~nica del Mini5terio Público 

del Distrito federal y Territorios Federales, que ahora si com -

prendia la función investigadora como propia de la institución. 

As!, en el articulo 2o. de la citada Ley se indicaba que

era precisamente el Ministerio Público el encargado de recibir -

las ~enuncias y' las querellas, y más aGn de recabar todos y cada 

uno de los elementos de convícci6n tendientes a la comprobaci6n

del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indicia

do. Asimismo, se autorizaba al Ministorio Público a formular la 

acusación. 

Finalmente la citada ley dispon:ía que para el cumplimien

to de tales actividades, la Representaci6n Social tendria bajo -

su mando a la Policia Judicial. 
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La Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito Fede

ral y Territorios Federales del 2 de octubre de 1929, recogi6 

también los principios constitucionales, estructurando con precl 

siOn diversas dependencias encargadas cada una de ellas de una -

tarea especializada. 

De acuerdo con tal división orgánica del trabajo se crea

ron el Departamento de Investigaciones, antecedente de la Dircc

ci6n General de Averiguaciones Previas, el Laboratorio Cient!fi

co de Investigaciones y la Jefatura de Polic1a Judicial, adem~s

de los Agentes del Ministerio Público adscritos a los tribunales. 

El Departamento de Investigaciones asum1a asi las funcio

nes que el articulo 21 Constitucional habia deparado en exclusi

va al Ministerio Público, esto es en la investigación y persecu

ción de los delitos, actividad que desarrollaba en lo que se co

rnenz6 a denominar "averiguaci6n'' (artículo 39) y que con el paso 

del tiempo recibiría el calificativo de "previa" fase procedime!! 

tal, que tiene su origen en las encuestas de Policía Judicial 

del Derecho francés. 

La ley en cita distinguía con propiedad la labor del De -

partamento de Investigaciones, del Laboratorio Científico y de -

la Polic1a Judicial, pues confería a la primerrt la dirección de

la investigación, por lo que a t6cnica jurldica se refería, y al 

Laboratorio Científlco en lo relativo a la técnica policiaca {a! 

t1culo 39) • 

Por otra parte, la ley de referencia prevenfa de manera -

expresa la desconcentraci6n de funciones del Departamento dP. In-
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vestigaciones al indicar la existencia de los Agentes Investiga

dores adscritos a las demarcaciones y jefaturas de policia del -

Distrito Federal y Territorios Federales (articulas 7o y 220). 

Estos agentes se encontraban encargados de la recepci6n,

de las denuncias y trSmites de los expedientes hasta la consign~ 

ci6n ante los tribunales. 

Por lo que respecta a la Direcci6n General de Investiga -

cienes en la ley, se crearon el Sector Central, una Oficina de 

Hevisores y una de Consignaciones y se denomin6 a las oficinas -

desconcentradas como Agencias Investigadoras (articulo 24)~ 

El Departamento de Servicios Periciales vi6 incrementar -

el nfunero de sus sectores de 6 a 12 y la Policia Judicial depen

d1a de manera 11 inmediata" del Ministerio Pfiblico (artS::culo 34). 

En la Ley Orgánica de la Procuradurta General de Justicia 

del Distrito Federal del 2 de diciembre de 1971, adquirieron la

denominaci6n de Direcciones Generales la de la Polic1a Judicial

y el hasta entonces Departamento de Servicios Periciales, la oi

recciOn General de Investigaciones fue sustituida por la Direc -

ci6n General de Averiguaciones Previas (artículo 30). 

Innovaci6n importante en la DirecciOn General de Averigu~ 

cienes Previas fue la creaciOn de la Jefatura del Departa:nento,

una por cada Delegaci6n Politica Administrativa del Distrito Fe

deral (articulo 24), que sustituyeron a la Oficina de Revisores

y que permitieron la adecuada vigilancia y cor·.t.rol de las Agen -

cias Investigadoras. 
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La Ley Org4nica de la Procuradur!a General de Justicia 

del Distrito Federal del lo de diciembre de 1977, confiri6 a la

Direcci6n General de Averiguaciones Previas tres subdirecciones

de Agencias Investigadoras, de Mesas de Trámite, para la integr~ 

ci6n de aquellas indagatorias que no pudieran ser concluidas en

las Agencias Investigadoras (articulo 26). 

ExpoaiciOn de motivos de la Ley Org!nica de la Procuradu

r!a General de Justicia del Distrito Federal del 16 de noviembre 

de 1983, publicada en el Diario Oficial de 12 de diciembre del -

mismo año; reformada y adicionada por Decreto de 11 de diciem 

bre de 1986, publicado en el Diario Oficial de 24 del mismo mes

y año, teniendo vigencia al d!a siguiente de su publicación. 

La vigente Ley Org4nica de la Procuradur!a General de Ju~ 

ticia del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial el 15 

de diciembre de 1977, no puede ser considerada como disposici6n

que regule debidamente las atribuciones de dicha dependencia del 

Ejecutivo Federal,.en virtud de que a pesar del poco tiempo que

ha transcurrido desde su fecha de expedici6n, en ese lapso sur -

gieron estructuras administrativas, fundamentalmente con motivo

de reformas constitucionales, de modificación a la Ley Org&nica

de la Administraci6n Pública Federal y de la expedici6n de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

que se encuentra en vigor. 

Es necesario la expedici6n de una Ley Org4nica de la Pro

curaduría General de Justicia del Distrito Federal, acorde con -

las disposiciones Constitucionales y al esptritu que dio origen-
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a las mismas, que únicamente precise las atribuciones de la ins

tituci6n y los conceptos orgánicos fundamentales, para evitar 

que el sólo transcurso del tiempo y la modif icaci6n de las cir -

cunstancias, sin que éstas sean fundamentales, hagan aplicable -

el ordenamiento; con este sistema, se dejarS a la materia del -

reglam~nto que limite y distribuya org~nicamente las atribucio -

nes que las leyes asignan a la institución. 

En la Ley Orgánica que se somete a consideración se prec! 

sa que la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal, 

es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que integra la in~ 

tituci6n del Ministerio Püblico en el Distrito Federal, con base 

en las disposiciones constitucionales que rigen a la instituci6n. 

Se precisan sus atribuciones fundamentales: Persecuci6n

de los delitos, vigilancia de la legalidad; protección de los -

intereses de los menores o incapaces; y la de cuidar la correc

ta aplicaci6n de las medidas de pol!tica criminal. Se hace un -

an&lisis de cada una de las anteriores atribuciones en un aspec

to general y se reserva la regulaci6n de ellas en un ordenamien

to secundario. 

La atribución esencial de la Procuraduria que tradicional 

mente es de mayor conocimiento pOblico, es la persecuci6n de los 

delitos; por tanto, en la Ley se delinea ésta, conforme a las -

diversas etapas del procedimiento penal. 

Particular atención merece en la nueva Ley Org~nica, la-

intervenci6n del Ministerio PGblico com<> representcl.nte de los m,!! 
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nores e incapaces y la vigilancia del respeto de sus intereses -

actuando corno cabal representante social. 

Se advierte la conveniencia de que el Ministerio Público, 

practique visitas a los diversos lugares de detención, destina -

dos a la prisión preventiva, en su car~cter de representante so

cial. 

La instituci6n exige selecci6n y profesionalizaci6n del -

pérsonal que eJerza las diversas funciones de procuraci6n de ju~ 

ticia; es por ello que, con especial interés, se precisa la 

obligación de aprobar los exámenes correspondientes y acreditar

los cursos que se imparten, para ingresar a la institución y ser 

promovido. 

Con lo anterior, se pretende que, un ordenamiento legal -

acorde con nuestra Carta Magna y personal profesionalizado, la -

institución del Ministerio Público esté en aptitud de dar res 

puesta eficiente a los requerimientos permanentes de procuraci6n 

de justicia. 

En la nueva ley se presenta una reordenación de atribuci~ 

nes, d~stacando la trascendencia jurfdica que cada una de ellas

reviste, y señala a la instituci6n del Ministerio Público del 

Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Justi -

cia del Distrito Federal, y a éste personalmente, sus respecti -

vas atribuciones y la forma de ejercerlas. 

En los artículos 2 al de la Ley Orgánica se contienen -

las funciones principales de la Procuraduria, del Procurador y -
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de la instituci6n del Ministerio Público. 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 2o., las atr! 

buciones del Ministerio Público son las siguientes: 

Perseguir los delitos del orden comGn, cometidos en el 

Distrito Federal; velar por la legalidad en la esfera de su com 

petencia como uno de los principios rectores de la convivencia -

social, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración e -

impartici6n de justicia, proteger los intereses de los menores,

incapaces, as! corno los individuales y sociales en general, en -

los t~rrninos que determinen las leyes; cuidar la correcta ap1i

caci6n de las medidas de pol!tica criminal, en la esfera de su -

competencia; y, las demás que las leyes determinen. 

Como en el artículo 21 Constitucional se afirma textual -

mente que: "incumbe al Ministerio PGblico la persecución de los 

delitos", esta actividad implica previamente la investigaci6n de 

ellos, raz6n por la cual es acertado, como lo señala el articulo 

Jo., de la Ley Orgánica que, el Ministerio PGblico reciba denun

cias, acusaciones o querellas sobre acciones u omisiones que pu~ 

dan constituir delito para su investigación auxiliados por la P~ 

licia Judicial, los Servicios Periciales y la Policia Preventiva; 

actividad ~sta que se traduce en la pr~ctica de diligencias para 

comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de

quienes en ellos hubieren intervenido, para fundamentarlo, en su 

caso, el ejercicio de la acción penal. 

Se dice también que el Ministerio PGblico restituir~ al -

ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamcn-
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te de oficio o a petici6n del interesado, cuando esté comprobado 

el cuerpo del delito de que se trate en la averiguación previa,

ordenando que el bien se mantenga a disposición del Ministerio -

Público, si se estimare necesario; exigiendo en su caso se otoE 

gue garantta, la que se pondr~ a disposici6n del Organo Jurisdi~ 

cional, si se ejercita acción penal, por Gltimo solicitará la m~ 

dida precautoria de arraigo y las órdenes de cateo en los térmi

nos del art1culo 16 de la ConEtituci6n Pol1tica de los Estados -

Unidos Mexicanos. 

En cuanto al no ejercicio de la acción penal la fracci6n

VI del articulo Jo. de la ley en estudio señala, que el Ministe

rio PGblico no ejercitar§ acción penal cuando los hechos de que

conozca no sean constitutivos de delito, conforme a la descrip -

ci6n t1pica en la ley penal, cuando se acredita plenamente que -

el inculpado no tuvo intención en los hechos punibles y s6lo por 

lo que respecta a él; cuando la responsabilidad penal se hubie

re extinguido legalmente en los términos del Código Penal; cuaQ 

do de las diligencias practicadas se desprende plenamente que al 

inculpado actuó en circunstancias que excluyen de responsabili -

dad penal; cuando aún pudiendo ser delictuosos los hechos de 

que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia por -

obstáculo material insuperable y finalmente cuando por cualquier 

motivo el Ministerio Público consigne a la Autoridad Judicial un 

asunto de los que hace mención esta fracci6n, el Juez del conoc! 

miento, de oficio, declarar~ sobreseimiento en el caso respecti-

vo. 
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En cuanto al ejercicio de la acción penal y durante el 

proceso, el Ministerio Público promover§. la incoacci6n del proce 

so penal, ejercitará la acción penal ante los juzgados competen

tes por delito común, cuando exista denuncia o querella, esté i~ 

tegrado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de 

quienes hubieren intervenido, solicitando las correspondientes -

Ordenes de aprehensión o de comparecencia en los términos del a_E 

ticulo 16 Constitucional, solicitar las órdenes de cateo que 

sean necesarias, poner a disposici6n de la Autoridad Judicial 

sin demora a las personas detenidas, en los términos de las dis

posiciones constitucionales y legales ordinarias; remitir al 6E 

gano jurisdiccional que ~o haya solicitado, a las personas 

aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por éste¡ eje~ 

citar la acci6n penal ante Juez de la ciudad de México, en los -

casos de detenidos por delitos del orden comGn cometidos fuera -

del Distrito Federal, en los términos del articulo 19 de la Con~ 

tituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio 

de que determine lo relativo a su competencia; pedir el embargo 

precautorio de bienes para los efectos de la reparaci6n de daños 

en todos los casos, salvo que é~tc se garantice satisfactoria 

mente; aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso 

las diligencias conducentes al debido esclarecimiento de los he

chos, a la comprobación del delito, de la responsabilidad de 

quienes hayan intervenido, de la existencia dnl daño y a la fij~ 

ci6n del monto de su reparaci6n; formular con~lusiones en los -

términos de ley, solicitando la imposición de penas y medidas 

que corresponden y el pago de la reparaci6n del daño; o, en su-
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caso planteando las circunstancias excluyentes de responsabili -

dad o las causas que extinguen la acci6n penal; interponiendo 

los recursos que la ley le concede, expresar agravios¡ y en ge

neral h~cer todas las promociones que sean conducentes a la tra

mitación regular de los procesos y realizar las demás atribucio

nes que le señalen las leyes. 

La vigilancia de la legalidad y de la pronta, expedida y

recta procuración de justicia comprende: 

La obligaciOn personal del Procurador de proponer al Pre

sidente de la República las reformas legislativas en el ~mbito -

de su competencia, necesarias para la exacta observancia de la -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as! como

las medidas que convengan para el mejoramiento de la procuraci6n 

de justicia y de su administración: tiene la facultad de poner

en conocimiento del Presidente de la República y del Tribunal s~ 

perior de Justicia del Distrito Federal, les abusos e irregular! 

dadcs que s:c .:i.dvicrt.:m en los tribun.J.lcs y juzg.:idoz, que afecten 

la pronta, expedida y recta administraci6n de justicia; auxi -

liar al Ministerio Público Federal y de los Estados y finalmente 

la obligaci6n de poner en conocimiento de la autoridad a que co

rresponda resol ·:er, las quejas que por irregularidades o hechos

de autoridades que no constituyan delitos, formulen los particu

lares orientándolos sobre la atención que legalmente corresponda 

al asunto de que se trate. 

La protección de los menores o incapaces comprende: 
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Esta atribuci6n consignada en la ley consiste en la inteE 

venci6n del Ministerio Público en los juicios civiles o familia

res que se tramiten ante los tribunales respectivos, en los que

aquellos sean parte o de alguna manera puedan resultar lesiona -

dos o afectados. También intervendrá en los juicios en que le -

corresponda hacerlo en su carácter de representante social en 

los términos señalados en las leyes. 

En la aplicaci6n de las medidas de politica criminal. 

Esta actividad incluye practicar vjsitas a los recluso 

rios preventivos, escuchando las quejas que reciba de los inter

nos e iniciar a la brevedad la averiguación que corresponda de -

tratarse de alguna conducta o hechos posiblemente constitutivos

de delito, sin perjuicio de poner los hechos en el conocimiento

de las autoridades encargadas de la reclusión. 

Las demás que determinen las leyes. 

El conjunto de atribuciones invocadas anteriormente cap -

tan el cometido de la institución y sus representantes, pero no

lo agotan, en virtud de que la fracción V del artículo 20., de -

la Ley Org~nica, admite la posibilidad de que otras leyes agre -

guen funciones específicas al Ministerio PQblico del Distrito Fe 

deral, como en efecto sucede. 

No obstante los niveles normativos adoptados en la nueva

Ley Orgánica, se mantienen las bases principales de organización 

de la Procuraduría, la cual cuenta con el Procurador, Jefe de la 

institución del Ministerio PGblico y de sus Organos Auxiliares;-
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la Procurndur!a contar5 con servidores públicos sustitutos del -

Procurador én el orden que fija el Reglamento y con los 6rganos

y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las fun

ciones, con la compttcncia que fije el Reglamento de esta ley, -

tomando en consideración las previsiones presupuestales. 

Auxiliares directos del Ministerio Público del Distrito -

Federal son: la Polic!a Judicial y los Servicios Periciales. 

Asimismo, es auxiliar del Ministerio Público, la Polic1a

Preventiva, debiendo obedecer y ejecutar las 6rdenes que reciba

del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. 

otras Bases de Organización. 

En otras bases de organizaci6n encontramos que el Procur~ 

dar y los Subprocuradores serSn nombrados libremente por el Pre

sidente de la República y deberán tener las calidades que se re

quieren para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación. 

La designación y capacitación de los servidores públícos

de la Procuradur!a, particularmente en las especialidades del M! 

nisterio Público, Policia Judicial y Cuerpo de Peritos, ha adqui 

rido mayor importancia, al incorporar la aprobacic5n dt~ exá.menes

de admisión, cursos de superación profesional y participar en 

otros de opo5ición o de méritos a los que se convoque. 

El titular de la institución expedirá los acuerdos y cir

culares y los manuales de organización y procedimiento conducen

tes, al buen despacho de las funciones de la dependencia; y re-



43 

solver!, por s! o por conducto del funcionario que determine, s2 

bre el ingreso, la promoci6n, los estímulos y la suplencia de 

los subalternos. 

El Procurador o por delegaci6n de éste, otros servidores

públicos de la dependencia, facultados expresamente por el Regl~ 

mento podrán adscribir discrecionalmente al personal de la Inst! 

tuci6n en el desempeño de las funciones que a ésta corresponda,

y encomendarlas al estudio, dictamen 'l actuaci6n que en casos e!! 

peciales estime pertinentes. Asimismo, se podrá auxiliar a 

otras autoridades que legalmente lo requieran, en el desempeño -

de actividades compatibles con las funciones de aquel personal -

tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procura

dur1a. 

Disposiciones Generales. 

En lo relativo al titulo de "Disposiciones Generales", la 

ley contiene normas diversas, entre ellas se refiere a las obli

gaciones del personal de la Procuradur!a, las cuales debe obser

var en su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus 

atribuciones especifica~; cxcusSndose del cono9imicnto de les -

negocios en que intervengan, cuando tengan alguna causa de impe

dimento conforme a la Ley. 

Los Agentes del Ministerio Público y sus secretarios no -

podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo que lo autorice el

Procurador, siempre y cuando sea de carácter docente o bien que

na sea compatible con sus funciones dentro de la Institución, 

no podrán ejercer la abogac1a sino en causa propia, de su c6nyu-
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ge o concubina, o descendientes o ascendientes, de sus hermanos

º de su adoptante o adoptado. 

Para la expedición de constancias o registros que obren -

en su poder, el Ministerio Público y la Polic1a Judicial sólo 

las expedir~n cuando exista mandamiento de autoridad competente

que funde y motive su requerimiento, o cuando lo soliciten el 

denunciante o querellante, el inculpado o su defensor y quien 

tenga interés jur1dico legítimo. 

La desobediencia o resistencia a las Ordenes legalmente -

fundadas del Ministerio Público o de la Polic1a Judicial, dará -

lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposici6n de co 

rrecciones o sanciones, según el caso, en los t~rminos que pre -

vengan el Código Penal y el C6digo de Procedimientos Penales. 

El Personal de la Procuradurfa, por faltas que incurra en 

el servicio, estará sujeto a las correcciones disciplinarias pr~ 

vistas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. 

En el caso de la Policía Judicial, se aplicar4n las mis -

mas sanciones, o bien, a juicio del Director General de la Cor~ 

ración y bajo su responsabilidad, arresto constitucional, reten

ci6n en el servicio o privaci6n de servicios de salida hasta por 

quince d!as, si la falta lo amerita. 

Cuando se impute la comisión de un delito a un Agente del 

Ministerio Público, el Juez que conozca del asunto pedir~ al Pr2 

curador que lo ponga a su disposiciOn sin perjuicios de que se -
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adopten las ;.:edidas cautelare~ que correspondan para evitar que

el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

Reglamento de la Ley Org&nica. 

El Reglamento de la Ley Orgfinica de la Procuraduria Gene

ral de Justicia del Distrito Federal, promulgado el 11 de enero

de 1969 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12-

de enero del mismo año, entrando en vigor al día siguiente de su 

publicaci6n, constituye un cuerpo normativo que de manera actua

lizada regula la organizaciOn interior de la Procuradur!a Gene -

ral de Justicia del Distrito Federal y la distribuci6n del ejer

cicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes, enco

miendan a la Procuraduria, Procurador y Ministerio PQblico. 

Personal. La Procuraduria General de Justicia del Distr! 

to Federal, presidida por el Procurador, para el despacho de las 

atribuciones que establece la Ley Org&nica de la propia Procura

dur1a y otros ordenamientos aplicables, se integra con: 

Subprocurador de Averiguaciones Previas. 

Subprocurador de Control de Procesos. 

Oficial Mayor. 

Contralor1a Interna. 

Oirecci6n General de Administraci6n y Recursos Humanos. 

Oirecci6n General de Asuntos Jur1dicos. 

Direcci6n General de Averiguaciones Previas. 

DirecciOn de Control de Procesos. 

Direcci6n General de Coordinaci6n de Delegaciones. 
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Direcci6n General del Ministerio Püblico en lo Familiar y 

Civil. 

Dirección de Polic1a Judicial. 

Oirecci6n General de Servicios a la Comuniñad. 

Direcci6n General de Servicios Periciales. 

Unidad de Comunicación Social. 

Organos Oesconcentrados por Territorio. 

Comisiones y Comit~s. 

Las Subdirecciones Generales, Direcciones y Subdireccio -

nes de área, Jefatura de Departamento, Jefatura de Oficina de 

Secci6n de Mesa y Servidores Públicos que señale el Reglamento -

y las oficinas administrativas que se requieran y establezcan 

por acuerdo del titular de la Procuradur1a deberán contenerse y

especificarse· en el Manual de OrganizaciOn. 

Atribuciones. 

Del Procurador. Al Procurador corresponde originalmente

la representaciOn~ ·trámite y resoluci6n de los asuntos que comp~ 

ten a la Procuradur1a General de Justicia del Distrito Federal,

pudiendo delegar sus facultades en servidor~s públicos subalter

nos, a excepci6n de las que la ley reserva expresamente en favor 

de su titular y que pueden ser resumídas corno sígue: 

Proponer al Presidente de la República, acciones y meca -

nismos de coordinaciOn que coadyuven a la integraci6n y consoli

dación del sistema de justicia y seguridad pública el\ el Distri

to Federal. 

Aprobar la organización y funcionamiento de la Procuradu-



47 

ria y adscribir orgánicamente sus unidades administrativas. 

Autorizar y disponer la publicaci6n del Manual de Organi

zación General de la Procuradur!a, as1 como aprobar y expedir 

los manuales de procedimientos normativos, de coordinación y de

operación necesarios para el funcionamiento de la dependencia y

la atenci6n al público. 

Expedir los acuerdos y circulares, conducentes al buen 

despacho de las funciones de la Procuradur1a. 

Asimismo, serán tambi€n atribuciones del Procurador Gene

ral de Justicia del Distrito Federal, las siguientes, mismas que 

por acuerdo de éste podr§n ser delegadas en los Subprocuradores. 

Resolver sobre las consultas que el Agente del Ministerio 

Pfiblico formule o las prevenciones que la Autoridad Judicial 

acuerde, en los términos que la ley establezca a propósito de 

conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya co~ 

secuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absol~ 

ta del inculpado~ antes de que se pronuncie sentencia. 

Las dem~s que por disposici6n legal le confieran y tengan 

ese carácter. 

Subprocuradurias. Los subprocuradores auxilian al Procu

rador General de Justicia del Distrito Federal, de acuerdo con -

la distribución que sobre las mismas considera conveniente y pa~ 

ticularrnente en los asuntos relacionados con las Unidades que e~ 

t~n bajo su responsabilidad. 

Son atribuciones de los Subprocuradores. Someter a la 
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aprobación del Procurador los estudios y proyectos de trascende~ 

cia que se elaboren en las unidades administrativas a su cargo: 

Oflcialia Mayor. La Oficialia Mayor está a cargo de un -

Oficial Mayor y tendrá entro otras las a tri bue iones siguientes: 

Establecer, con la aprobaciOn del Procurador, las políti

cas, normas, sistemas, criterios técnicos y procedimientos de 

la administraci6n de los recursos humanos, financieros, materia

les y tecnológicos de la Procuradur1a, de conformidad a sus pro

qramas y objetivos para proporcionar el apoyo que requieran las

unidades administrativas y los servidores públicos de la instit~ 

ci6n. 

Acordar en términos de las bases generales fijadas por el 

Procurador, los nombramientos, movimientos de personal y termin~ 

ci6n de los efectos del nombramiento, de los servidores públicos 

de la instituci6n. 

Autorizar y controlar las adquisiciones necesarias para -

satisfacer las necesidades materiales de la Procuradurta, as1 e~ 

mo conservar y mantener los muebles e inmuebles de la misma. 

Apoyar la vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal -

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Las demas que les señalen las disposiciones legales y r~ 

glamentarías l' las que les confiera el Procurador, as! como las 

de la competencia de las unidades administrativas a su cargo. 

Contraloria Interna. Dentro de las múltiples funciones -
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que tiene la Contraloria Interna, podemos señalar las siguientes: 

Realizar los estudios y análisis relativos a la organiza

ción e instrumentación del sistema integrado de control de la -

Procuradurta, para el manejo eficaz de los recursos humanos, fi

nancieros y materiales que tiene asignado, informando de los re

sultados tanto al Procurador, como a la Secretaria de la Contra

loria General de la Federación, para alimentar el sistema de ev~ 

luaci6n y control gubernamental. 

Recibir, investigar y resolver, conforme a las normas y -

procedimientos establecidos por la Secretaria de la Contralor!a

General de la Federación y los ordenamientos legales aplicables, 

las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 

los servidores públicos. 

Aplicar a los servidores pOblicos de la institución, las

sanciones que correspondan, en los t6rminos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Direcciones Generales. Bajo el rubro "Direcciones Gene -

rales" quedan comprendidas aquellas Dependencias a que alude el

art1culo lo., del Reglamento de la Ley Org~nica de la Procuradu

ria, por lo que enseguida haremos referencia a cada una de ellas. 

Direcci6n General de Administraci6n y Recursos Humanos. -

La Direcci6n General de Administraci6n y Recursos Humanos, ejer

cerá las siguientes atribuciones: 

Recopilar, analizar y generar la información que permita-
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identificar el grado de avance de los programas institucionales. 

Formular y actualizar los manuales, instructivos y demás

docurnentos que se requieran para informar y orientdr al personal 

de la Procuradur1a en el desempeño de sus labores. 

Procesar la información institucional y generar las esta

d!sticas correspondientes. 

Planear, implementar, desarrollar, controlar y evaluar el 

sistema de formación y actualización profesional en la Procurad~ 

ria. 

Promover la capta=ión de aspirantes a servidores públicos 

de la institución. 

Formular las pruebas de selección espec1f ica de los aspi

rantes a ingresar a la institución o ser inscritos en los cursos 

de íormaciOn. 

Elaborar y proponer al Procurador los programas anuales -

del sistema de profesionalización en la Procuradur1a que abarque 

a todo el personal de la instituci6n. 

Detectar las necesidades de profesionalizaci6n del perso

nal_ de la instituci6n y proponer alternativas de solución, para

ejecutarlas con aprobaci6n del Procurador. 

Las demSs quo le confieran otras disposiciones legales y

reglamentarias aplicables y sus superiores jerárquicos, en el §~ 

bito de sus atribuciones. 

Oírcccí6n General de Asuntos Juridicos. La DirccciOn Ge-
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neral de Asuntos Juridicos, tendr~ las siguientes atribuciones: 

Formular proyectos de instructivos, acuerdos y circulares, 

para facilitar el desempeño de las funciones del Ministerio PO -

blico, por indicación del Procurador o que considere debe expe -

dir éste, para ser sometidos a su aprobación. 

Las demás que les señalen las disposiciones legales y re

glamentarias y las que le confiera el Procurador, asi como las -

de la competencia de las unidades administrativas a su cargo. 

Direcci6n General de Averiguaciones Previas. La Direc 

ci6n General de Averiguaciones Previas tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre acciones 

u omisiones que pueden constituir delito. 

Investigar los delitos del orden comGn con el auxilio de

la Polic1a Judicial, de los Servicios Periciales y de la Polic1a 

Preventiva, practicando las diligencias necesarias para la inte

graci6n de la averiguaci6n previa y alleg~ndose las pruebas que

cons idere pertinentes, para la comprobaci6n del cuerpo del deli

to y la probable responsabilidad de quienes en él hubieren inteE 

venido, as1 como el daño causado y en su caso, el monto del mis

mo. 

Asegurar los bienes, instrumentos y objetos relacionados

con hecho delictivos en los casos que corresponda, para ponerlos 

a disposici6n del 6rgano jurisdiccional. 

Requerir informes y documentos de los particulares, para-
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el ejercicio de sus atribuciones. 

Solicitar la medida precautoria de arraigo para su apli -

caci6n. 

Remitir a la Direcci6n del Ministerio P6blico en lo Fami

liar y Civil, copia autorizada de las averiguaciones previas que 

se relacionen con menores en situación de daño, peligro o con 

flicto. 

Solicitar a la Dirección General del Ministerio Público -

en lo Familiar y Civil, los dictfimenes de trabajo social o los -

psicosociales que se estimen necesarios para el mejor desempeño

de las funciones del Ministerio Público, en la averiguación pre

via. 

Las dem&s que le señalen las disposiciones legales y re -

glamentarias y las que le confiera el Procurador, as! como las -

de la competencia de las unidades administrativas a su cargo. 

Direcci6n General de Control de Procesos. La Dirección -

General de control de Procesos se ocupa de lo siguiente: 

Sostener por conduelo de los Agentes del Ministerio Públi 

ca adscritos a los Juzgados o Salas Penales y en el área de Con

signaciones; intervenir en los procesos penales, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, debiendo promover todas las d~ 

ligencias necesarias al debido esclarecimiento de los hechos y a 

la tramitaci6n regular del proceso, hasta que el Organo juris<lis 

cional competente, dicte su Gltima resoluci6n que en derecho µr~ 

ceda. 
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Direcci6n General de .Coordinaci6n de Deleqaciones. La D! 

recci6n General de coordinación de Delegaciones tendr& las si 

guientes atribuciones: 

Planear, dirigir, organizar, coordinar y evaluar el desem 

peño de las Delegaciones Regionales a su cargo y asesorar a las

unidades administrativas de la Procuradur1a en el proceso de de~ 

concentraci6n. 

Impulsar y promover el proceso de desconcentraci6n de la

Procuradur!a conforme a las pol!ticas e instrucciones del Procu

rador. 

Realizar directamente o a trav~s de los delegados region! 

les, visitas periódicas a las Agencias del Ministerio POblico p~ 

ra verificar el desarrollo de las actividades. 

Las dem4s que les señalen las disposiciones legales y re

glamentarias y las que le confiera el Procurador, as! como las -

de la competencia de las unidades administrativas a su cargo. 

Direcci6n General del Ministerio Público en lo Familiar y 

Civil. La Direcci6n General de Ministerio PUblico en lo Farni 

liar y Civil, a través de los Agentes del Ministerio Pfiblico, 

adscritos a los Juzgados y Salas de lo Familiar y Civil, tendrá

las siguientes atribuciones: 

Turnar a la DirecciOn General de Averiguaciones Previas -

los informes y documentos que se requieran, cuando estime que d~ 

be iniciarse averiquaci6n previa, por la cornisiOn de hechos de -

lictivos. 
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Intervenir en todos los casos de que conozca la Dirección 

General de Control de Procesos y la Dirección General de Servi -

cios a la Comunidad, cuando determinado asunto origine para al -

gún menor o incapacitado, una situación de conflicto, de daño o

de peligro, as1 corno en los que sean parte a de alguna manera 

puedan resultar afectados, a fin de determinar lo que en Derecho 

proceda. 

Intervenir en los juicios en que sean parte los menores -

incapaces y los relativos a la familia, al estado civil de las 

personas, sucesorios y todos aquellos que por disposición legal

sea parte o deba darse vista al Ministerio PGblico. 

Las dem~s que le señalen las disposiciones legales y re -

glamentarias y las que le confieran el Procurador o sus superio

res jer~rquicos, as! como las de la competencia de las unidades

administrativas a su cargo. 

Direcci6n General de la Policta Judicial. La Direcci6n G~ 

neral de la Polic1a Judicial tendr~ entre otras las siguientes -

atribuciones: 

Investigar los hechos delictivos en los que los Agentes -

del Ministerio Público soliciten su intervenci6n, as1 como aque

llos en que tenga noticia directamente, debiendo en este caso h~ 

cerlo del conocimiento inmediato del Ministerio PGblico que co -

rresponda. 

Buscar las pruebas de la existencia del delito y las que

tiendan a determinar la responsabilidad de quienes en ellos par-
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ticiparon. 

Ejecutar las órdenes de aprehensión, presentación o com -

parecencia y de cateo que emitan los 6rganos jurisdiccionales. 

Las dem!s que señalen las disposiciones legales y regla -

mentarías aplicables y las que le confieran el Procurador y sus

superiores jerárquicos, en el ámbito de sus atribuciones. 

La investigaci6n policiaca se sujetará en todo momento al 

principio de los derechos del individuo y se ejercer& con estri~ 

to apego a la legalidad. El Ministerio Público en cada caso coQ 

creta instruirá a la Polic!a Judicial sobre los elementos o ind! 

cios que deben ser investigados o recabados para la integraci~n

del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. 

Dirección General de Servicios a la Comunidad. La Direc

ci6n General de Servicios a la Comunidad, tendrá entre otras las 

siguientes atribuciones: 

Convocar a los grupos organizados de los sectorea social

y privado, para emprender acciones de participación y organiza -

ci6n ciudadana, en relaciOn a las funciones de la Procuradurfa. 

Dar aten~i6n, orientación y canalizar a la autoridad com

petente para su auxilio a la victima del delito y sus familiares 

cuando as1 lo soliciten, as1 corno a los famil~ares del sujeto a~ 

tivo del mismo, en su caso. 

Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinaci6n y

concertación social, tendientes al fortalecimiento de los progr~ 
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mas de prevenci6n del delito. 

Las demás que les señalen las disposiciones legales y re

glamentarias y las que le confieran el Procurador o sus superio

res jerárquicos, as1 corno las de la competencia de las unidades

adrninistrativas a su cargo. 

Direcci6n General de Servicios Periciales. La Dirección

General de Servicios Periciales, tendrá las siguientes atribuci~ 

nes: 

Formular los dict5menes periciales que les sean encamen -

dados para la debida integración de las averiguaciones previas,

utilizando las más avanzadas técnicas en el desempeño de sus 

atribuciones; atender la integración y manejo del casillero de -

identificación y auxiliar a otras autoridades en la medida de 

sus posibilidades. 

Las demás que les señalen las disposiciones legales y re

glamentarias y las que le confieran el Procurador y sus superio

res jerárquicos, as1 como las de la competencia de las unidades

administrativas a su cargo. 

Unidad de Comunicaci6n Social. Planear, organizar, coor

dinar y ejecutar programas de comunicaci6n masiva y de relacio -

nes públicas, recabando de las distintas &reas informes y docu -

mentas necesarios para la elaboraci6n de boletines informativos

º materiales audiovisuales, y distribuirlos a los medios de com~ 

nicaci6n. 

Asimismo, mantener un archivo de las informaciones emití-
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das, y de las recopilaciones de notas periodísticas, radiof6ni -

cas y televisivas; manteniendo un sistema de evaluación de las

informacioncs relativas a la Procuradur!a, debiendo elaborar los 

análisis, resúmenes y demás documentos escritos que específica -

mente ordeno el Procurador~ 

Ta~bién debe supervisar la irnpresi6n de las publicaciones 

oficiales de la Procuradur1a. 

Organos Oesconcentrados por Territorio. Las delegaciones 

Regionales, son 6rganos desconcentrados por territorio, tendr~n

la jurisdicción que les señale el acuerdo respectivo, mismo que

deber~ ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Las Delegaciones Regionales ejercerán dentro del ~mbito -

territorial que se les haya asignado las atribuciones de las un! 

dades de la Procuradur1a, que expresamente se les delegen y si -

guiendo los lineamientos que señale el Procurador (acuerdo A/20/ 

90 y A/22/90 de la Procuradur1a General de Justicia del Distrito 

Federal. 

Comisiones y Comít6s. Corresponde a los Subprocuradores, 

Oficial Mayor y Contralor Interno formar parte de las Comisiones 

y Comítés que establezca el Procurador, como instrumento para el 

mejor desempeño y coordinaci6n de las funciones de la Procuradu

rta. 

Corresponde a los titulares de las Direcciones Generales

y Organos Administrativos desconcentrados participar y formar 

parte de los Comités que establezcan los Subprocuradores. 



C A P I T U L O III 

ELEMENTOS FORMATIVOS DE LOS DELITOS SEXUALES 

3.1 ATENTADOS AL PUDOR. 

Definici6n legal. Articulo 260: "111 que sin el consenti

miento de una persona y sin el propósito de llegar a la c6pula,

ejecute en ella un acto sexual con intenci6n lasciva o la obli -

gue a ejecutarlo, se le impondrá prisi6n de quince días a un año 

o de diez a cuarenta días de trabajo en favor de la comunidad. 

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

ser~ de uno a cuatro años de prisi6n 11
• 

llrt1culo 261: "Al que sin el propOsito de llegar a la c6-

pula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de 

edad o en persona que por cualquier causa no pueda resistirlo o

la obligue a ejecutarlo, se le impondrá de seis meses a dos años 

de prisi6n o de veinte a ochenta dias de trabajo en favor de la

comunidad. 

Si se hiciere uso de la violencia fisica o moral, la pcna

será de dos a siete años de prisión". 

Sebasti&n Soler nos proporciona lo que él considera cons 

tituyen los actos de abuso deshonesto -nombre que se le da en 
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Argentina a los atentados al pudor- o sea, los actos erótico-s~ 

xuales, 11 son acciones corporales de aproximación o tocamiento, -

inverecundo, realizados sobre el cuerpo de otra persona 11
• (15) 

Bascuña Valdez define este delito como el ''conjunto de as_ 

tos de carácter sexual y dP. naturaleza impOdica que excluyendo -

la conjunción carnal normal, su comete sobre personas de uno u -

otro sexo en forma atentatoria". (16) 

Elementos Constitutivos. 

Un Acto Sexual. La conducta típica de este delito consi~ 

te en ejecutar en otro un acto sexual. Esta frase que se refie-

re al elemento objetivo, est~ llena de elementos subjetivos y v~ 

lorativos, pues resulta imposible calificar un acto de sexual 

con base en el simple comportamiento externo desligado de su te~ 

dencia final1stica; por lo tanto es importante que en cada caso 

en particular, se formule una valoración integral de la conducta 

y atender especialmente a su motivación. 

Dentro de la frase "acto sexual con intención lasciva sin 

el propósito directo e inmediato de llegar a la c6pula", entran-

todos aquellos que con base en la ~xtcriorizaci6n del autor de -

ben ser valorados como libidinosos, fueren de !ndole superficial, 

por ejemplo, los tocamientos o manoseos lascivos, refregar el 6~ 

{15} Derecho Penal Argentino. Tomo IIl. Dueni;is Aire~, Argentina. Editorial -
Argentina. 1970. p. 327. 

(16) El Delito de Abusos Deshonestos. Seminario de Derecho Penal y M.edicina
Lcgal. Chile. Editorial de Chile. 1961. p. 56. 
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gano sexual de la victima con el miembro viril, hacerse tocar el 

miembro viril, palpar las piernas o los pechos de una mujer o i!}_ 

traducirle los dedos en la vagina, besar aplicando labios y len

guas lubricantes, etc., sin ser necesario que el acto sexual se

efectúe directamente en los órganos sexuales de la persona ofen

dida¡ bastando cualquier contacto fisico o epidGrmico. 

Ausencia de prop6sito directo e inmediato de llegar a la

c6pula. La ausencia del prop6sito directo e inmediato de llegar 

a la cópula resulta de cuanto ha quedado expuesto, al examinar -

la esencia del acto sexual y observar que reposa conceptualmente 

en el fondo del comportamiento t!pico y que de dicha voluntad i~ 

terna depende la naturaleza sexual del acto externo. 

De tal forma el acto sexual, t1picamente relevante para -

integrar el delito de atentados al pudor, es el que s~ realiza -

sin el prop6sito directo e inmediato de llegar a la c6pula y con 

intenci6n lasciva. 

Aptitud Fisiol6gica. El delito de atentados al pudor es 

un delito corporal porque el sujeto pasivo siempre lo sufre en -

su persona, ofendiéndose su inviolabilidad carnal. Por eso, de!! 

tro del concepto de acto sexual, ejecutado en la victima, caben

diversas hipótesis en las que ésta siempre reciente en su cuerpo 

la acci6n: a) las acciones obscenas que el autor del delito 

realiza directamente en el cuerpo de la victima: bl las que h~ 

ce realizar por un tercero en el ofendido pare. gozarse con su 

contemplación; e) las acciones corporales lGbricas que se ha -
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ccn realizar a la victima en su ofensor; d) las que se le ha -

cen realizar en un tercero como modo contemplativo de excitar o-

satisfacer la libídine; e) las que se le obliga a ejecutar ma-

terialmente en su cuerpo. En todas estas hip6tesis los resulte 

dos de la actividad criminal recaen físicamente en la persona 

del sujeto pasivo, que es lo que exige la ley cuando dice: "Al-

que ... ejecute en ella ..• o la obligue a ejecutarlo (a la vict! 

mal un acto sexual •.• " 

El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona,-

hombre o mujer, igualmente el sujeto pasivo puede serlo hombre o 

mujer. 

Esta indiferencia en cuanto al sexo de los protagonistas-

la explica Carrara haciendo notar que: "en los actos de libídi

ne la diversidad de sexos no puede ser requisito, porque la luj~ 

ria pervertida puede encontrar un desahogo aun sobre el cuerpo -

de individuos del mismo sexo; y no puede serlo, aunque el ultr~ 

je se cometa con fines de odio o venganza, porque el resultado -

que se quiere impedir es id~ntico y el derecho que tiene toda 

persona de que sea respetada su pudicia debe ser protegido con -

tra la violencia de otro, cualquiera que sea el sexo dP.l delin -

cuente. Por lo dem~s, se comprende f§cilmente que la dificultad 

pr~ctica de la realización de un caso de delito de violaci6n ca-

metido por la mujer en hombre, no existe en el atentado al pudor': 

(17) 

(17) Programa del Curso de Derecho Criminal. Parte Gcn•!ral. Vr.Jl. 11. Traduc
ción de José J. Arteaga Torres. Bogotá. Editorial Tilr.ds. 1'175. p. 154&. 
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3.2 ESTUPRO. 

Definici6n Legal.. Arti.culo 262: "Al que tenga cópula con

mujer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su 

consentimiento por medio de engaño, St~ le aplicar§ de un mes .:i -

tres años de prisión. '1 

Art1culo 263: "No se procederá contra el estuprador, si

no por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de

éstos de sus representantes legttimos; pero cuando el delincuen 

te se case con la mujer ofendida, cesará toda acción para perse

guirlo. 11 

Elementos Consti tu ti vos. Cópula: Copular, según el Diccio

nario de la Lengua, significa "juntar o unir una cosa con otra". 

Y en su acepci6n trascendente en •:?l delito en estudio ••unirse a

juntarse carnalmente". Esta unión carnal ha de tener, sin emba~ 

go, un sentido más a fonUo que el que implica el simple contacto 

f1sico entre el miembro viril del sujeto con cualquier parte del 

cuerpo de su victima, pues del concepto se desprende la idea de

acceso o penetración que simultáneamente origina un momentáneo -

acoplamiento anatómico. 

Jim~nez Huerta cuando se refiere a la cópula en el estu -

pro, acepta que debe entenderse por ésta la introducción del 

miembro viril en la abertura vulvar, anal o bucal. Es de los a~ 

tares que acepta la cópula anormal en el estupro y lo fundamenta 

en lo siguiente: 11 Si la ratio que fundamenta la creaci6n y eXi.§. 

tencia del delito de estupro es la tutela de la libertad sexual, 
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negándose validez al consentimiento obtenido de mujer menor de -

dieciocho años por medio de la seducci6n o engaño, no existe fu~ 

damento jur1dico para considerar v~lido dicho consentimiento en-

los casos de cópula impropia, por el hecho de que el estuprador-

hubiere sabido con sus malas artes o basta experiencia, obtener-

de la mujer estuprada dicho cópula impropia o anormalM. (18) 

La cópula carnal puede anatómicamente ser vaginal, anal u 

oral. La primer~ constituye la forma propia y normal y las dos-

últimas, formas impropias, anormales o sucedSneas. 

La cópula existe en el mismo instante en que se introduce 

el miembro viril en la abertura vulvar, anal o bucal, sin que 

sea necesario que se efectúe la inmisio seminis, ni en la c6pula 

normal que se produzca la rotura del himen o desfloramiento y la 

completa penetraci6n del pene en la vagina. 

Mujer menor de dieciocho años y mayor de doce. El sujeto 

pasivo del delito de estupro ha de ser menor de dieciocho años -

de edad. 

El consentimiento que otorgue está viciado de oriqen tan-

to por la rninor1a de edad de la mujer que le impide darse cuenta 

de los posibles resultados dañosos de su aceptación, como por el 

dolo viciador del consentimiento que tienen los maliciosos proc~ 

dimientos empleados por el estuprador. 

(18) Derecho Penal Mexicano. Tomo III. 6a. Edici6n. México. Editorial Porrúa, 
S.A. 1996. p. 239. 
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La innovación introducida por Decreto de lL de diciembre-

de 1966, publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1967,-

relativa al delito de violación ha reducido en su polo sur el d~ 

lito en examen, al establecer: «se equipara a la violaciOn y se 

sancionará con las mismas penas, la c6pula con persona menor de

doce años .... " por lo tanto su ámbito queda limito.do a quo la m}! 

jer estuprada tenga m&s de doce años. 

Casta y honesta. El C6diga exige conjuntamente en la -

mujer la castidad y la honestidad, pues en lñ letra del artículo 

262 ambos conceptos están unidos por la preposici6n "y". 

González de la Vega afirma qttc: "La castidad es una vir-

tud relativa a la conducta externa del ser humano que consiste -

en la abstenciOn corporal de toda actividad sexual ilícita". (19} 

Y la honestidad consiste: "No s61o en la abstcnci6n cor-

poral de los placeres libidinosos, sino en una correcta actitud

moral y material, en lo que se relaciona con lo cr6tico". (20) 

González Blanco percibe entre la honestidad y castidad 

una relaci6n de género a especie- La primera seria el género y

la segunda la especie¡ y como puede existir g~nero sin especie-

cabe admitir mujeres honestas pero no castas, v.gr. viudasJ cas~ 

das y divorciadas. {Zll 

(19) Derecho Penal Mexicano. 23a. Edición. Editorial Porrüa, S.A. 1990. p.-
382. 

{2:0) Ibidem. 
t21) Delitos Sexuales en la Doctrina y en el Derecho Positivo Mexicc.no. Mé

xico. EditoJ:ial Po1·rúa, S.A. 1985. p. 229. 
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Carranc4 y Trujillo manifiesta: "Castidad es tanto como-

pureza. Se le identifica por ello con la virginidad, pudiendo -

no existir ~sta y s! la castidad o bien lo contrario. La hones-

tidad es el recato o moderaci5n en la conducta que se lleva con-

personas del sexo distinto. 

El signo externo con que se le distingue lo constituyen -

las palabras, ademanes, gestos, aficiones, costumbres sociales;-

afinidades y simpat!as, etc., todo lo cual es valorado socialmerr 

te a trav~s de un concepto pGblico. Mientras la castidad atien

de al ser la honestidad al parecer". (22) 

En cuanto a los t~rminos casta y honesta opina Jim~nez 

Huerta: "Es mujer casta y honesta, conforme a las acepciones v~ 

lorativas impera~tes en la comunidad, aquella que conduce su li

bido con la continencia y decencia que emanan de los príncipios

éticos que rigen el grupo social ••. Castidad y honestidad, son

pues, matices diversos del comportamiento sexual exter~o de l~ -

rnL1 ier". {23) 

Gonz~lez Blanco define la castidad de la siguiente forma: 

Castidad, es la abstenci6n total de relaciones ~cxuales ilícitas. 

(24) 

Por lo tanto, la castidad. y honestidad aon conceptos val2 

rativos proyectados sobre el comportamiento sexual de la mujer -

en la vida social. 

(22} C6digo Pl!nal Anotado. Ml'xico • .Editoril:1l Por rúa, ~.A. 1990. p. 409. 
(23} Mariano Jim~nez Huertil. op. cit. p. 244. 
{24) Gonzc!lez Blanco. op. ciL p. 96. 
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Consentimiento Obtenido por enqaño.. Engaño: 11 es la maniQ. 

bra que se realiza con el fin de que se crea lo que no es". (25) 

El engaño, como medio de ejecución del estupro, consiste en los-

artificios realizados con la finalidad de obtener el acto sexual. 

El engaño en el ~stupro consiste en una tendenciosa acti-

vídad de mutación o alterací6n de la verdad -presentaci6n como -

verdaderas de hechos falsos o promesas mentirosas- que producen-

en la mujer un estado de error, confusi6n o equivocaci6n, por lo 

que accede a la pretenci6n er6tica del sujeto. 

Entre la actividad falsa del var6n y la accptaci6n del a~ 

ta sexual por la mujer debe existir seria, estricta y directa r~ 

laci6n de causalidad o, en otras palabras, el engaño ha de ser -

la causa determinante de la aceptaci6n del cuncubito carnal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha deterrninado

que: "el engaño es la tendenciosa actividad seguida por el agen 

te activo del delito, para alterar la verdad y producir en el 

agente pasivo un estado de error, confusi6n o equívocaci6n, para 

lograr la pretensión er6tica." (26) 

3.3. VIOLACION. 

Concepto Legal. Articulo 265: "Al que por medio de la--

violencia f!sica o moral realice c6pula con persona de cualquier 

sexo, se le impondr~ prisi6n de ocho a catorce años. 

(25) Porte Petit, Celestino. Emrnyo Dogmático sobre el Delito di:! E::>lupro. -
Sa. Edición. México. Editoríal Porrúu, S.A. 1986. p. 49. 

(26) Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIII. p. 2076. 
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se sancionar~ con prisión de uno a cinco años al que in

troduzca por la ví.a anal o vaginal cualquier elemento o instru

mento distinto del miembro viril, por medio de la violencia fís! 

ca o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.• 

Artí.culo 266: 11 Se impondrá la misma pena a que se refie -

re el primer párrafo del art!culo anterior, al que sin violencia 

realice cl'Spula con persona menor de doce años de edad o que por

cualquier causa no tenga posibilidad de resistir la conducta dc

lictuosa. Si se ejerciere violencia, la pena se aumentar§ en 

una mitad." 

Articulo 266 bis: NCuando la violaci6n fuere con interve~ 

ci6n directa o inmediata de dos o más personas, las penas preví~ 

tas en los articulas anteriores se aumentar~n hasta en una mitad. 

Adem~s de las sanciones que señalan los articulos que an

teceden, se impondrán de seis meses a dos años de prisi6n, cuan

do el delito de violación fuere cometido por un ascendiente con

tra su descendiente, por éste contra aquél, por el tutor en con

tra de su pupilo, por el padrastro o amasio de la madre del ofen 

dido en contra del hijastro. En los casos en que se ejerciera,

el culpable perder~ la patria potestad o la tutela, as1 como el

derecho de heredar del ofendido. 

cuando el delito de violación sea cometido por quien de -

sempeñe un cargo o empleo público o ejerza una profesi6n utili 

zando los medios o circunstancias que ellos lf~ proporcionen, se

r~ destituido definitivamente del cargo o empleo o suspendido 

por el t~rmino de cinco años en el ejercicio de dicha profesi6n .11 
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Elementos Constitutivos. 

C6pula. Segan el Diccionario de la Lengua por c6pula se

en tiende "unirse o juntarse carnalmente"; y si desde el punto -

de vista penal!stico esta unión o ayuntamiento carnal ha de reb~ 

sar el simple contacto ffsico del miembro viril con la parte ex

terna de la vagina y requiere un acceso o penetración en la cav! 

dad vaginal. 

Teniendo como conducta básica a la cópula normal (coito), 

sólo la podemos comparar con otra conducta que sea lo m§s seme -

jante posible: la cópula anormal. 

Entendiendo por c6pula anormal, la introducción del pene

en el ano o en la boca. 

La víolací6n puede realizarse por una mujer sobre otra, e 

incluso sobre un hombre, si se está llevando como una conducta -

similar al coito, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, -

en cuanto al activo que la realiza con ánimo de copular, como el 

pasivo que se ve agredido y ofendido en su libertad sexual, en -

igual medida que si se realiza la cópula normal, al introducirle 

el primero cualquier elemento o instrumento distinto del miembro 

viril por v1a anal o vaginal. 

En conclusión la cópula violenta ha de rebasar el simple

contacto físico del miembro viril o substituto de éste, con la -

parte externa de una cavidad natural del cuerpo ajeno; requiere 

el acceso o penetración de dicho órgano o substituto en la cavi

dad vaginal, anal u oral. Del art1culo 265 párrafo segundo se -



69 

desprende que no acepta y por lo tanto no se castiga la introdu~ 

ci6n o penetración de un substituto del miembro viril por v!a 

oral. 

Gonzálcz Blanco en cuanto a la forma de c6pula, expresa:-

"Fisiológicamente tanto existe actividad sexual en los actos co~ 

tra natura, corno en los normales". (27) 

Jos~ Ignacio Carona define el acceso carnal como "la pen~ 

tración del 6rgano masculino en cavidad natural de la victima, -

con el propósito de practicar el coito o un acto que lo reempla-

ce, siendo indiferente que la penetración sea total o parcial, -

que se produzca o no la desfloración, que se llegue a la "semin~ 

tio 11 (eyaculación) y, en consecuencia, que haya o no goce genés!_ 

co; entendiendo por cavidad natural toda aquella que no fuere -

producida artificialmente". (281 

Violencia F1sic3. La violencia f1sica consiste en la 

fuerza material aplicada directamente en el cuerpo del ofendido-

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

voluntad, a sufrir en su cuerpo la violaci6n sexual que no puede 

evitar. 

Violencia Moral. La violencia moral consiste en constre-

ñimiento psicol6gico, amagos de daños o amenazas, de tal natura-

leza que por el temor que causan en el sujeto pasivo o por evi -

(27) Cfr. GonzAlez Blanco. op. cit. pp. 135-173. 
(28) Violacíón, Estupro y Abusos Deshc.nl!stos. Argentina. Editorial Buenos -

Aires. 1971. p. 30. 
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tar males mayores le impiden resistir la c6pula que en realidad-

no ha querido. 

No es necesario que la amenaza de causar daños se infie -

ran directamente al sujeto en que se pretende la realización de-

la cópula, pues áste puede intimidarse o perturbarse cuando se -

le manifieste que dichos males recaerán en personas ligadas a él 

por v!nculos familiares o de afecto. 

El mal con que se amenaza puede recaer sobre cualquier iD, 

terés jurídico de naturaleza personal -vida, integridad carpo -

ral, honor o libertad- o patrimonial, además de ser inmediato.-

Si no lo es, la victima puede evitarlo por otros medios y no pu~ 

de existir coacci6n. 

La doctrina expresa Porte Petit, señala tres requisitos -

que deben darse para que exista la vis absoluta: 

l. La vis absoluta debe recaer en el sujeto pasivo. 

2. La fuerza debe ser la suficiente para vencer la resi~ 

tencia del sujeto pasivo. 

3. La resistencia del sujeto pasivo debe ser seria, con~ 

tante y continuada. 

La vis compulsiva o violencia moral, consiste para Porte

Petit, en: "La exteriorizaci6n del sujeto pasivo de un mal inm.!_ 

nente o futuro capaz de constreñirlo para realizar la c6pula". -

(29) 

(29) Ensayo Dogiñatico sobre el Delito o.~ Violación. ~éxico. Editorial Rcgina. 
1973. p. 40. 



Sujeto pasivo menor de doce años. Hay v1ulac16n c-uando -

se copula "con persona menor de doce años", pues la ley estable

e+.: con car~ct.er general que el consentimiento prestado por una -

menor de dirha edad carece de toda validez juridica, habida cue!! 

t.a de que quien lo otorga no está en posibilidad de producirse -

voluntariamente en sus relaciones sexuales, y en consecuencia, -

la cópula con él tenida en esta hipótesis encierra un ataque cO!}_ 

tra la •ibertnrl sexual, en virtud del principio de que todo he -

cho realizado sobre uno persona sin voluntad válida, encierra un 

atentado contra su libertad. 

Dentro de este caso quedan comprendidas las cópulas norm~ 

les 0 anormales, efectuadas en personas de corta edad. 

Causas que impiden al sujeto pasivo producirse voluntari~ 

mente. Cuando el sujeto pasivo se halle imposibilitado de prod~ 

c~rse voluntariamente, la cópula que se efectúe con él, aun cua~ 

do s~ realice con su formal consentimiento, adolece del vicio de 

nulidad. El consentimiento otorgado en dichas circunstancias e~ 

rece de valor para que la c6pula sea 11cita, pues es un consent1 

miento inválido por provenir de persona que se encuentra en imp~ 

sibílidad de querer y consentir mediante una normal motivación. 

Entran aqu1 todos los estados de enajenación mental en 

sus diversas formas de manifestación que producen la anulación -

de lü concienr.ia o de la voluntad. Los estados de enajenación -

mental pueden ser absolutos y permanentes, simplemente transito

rios o de los quP presentan dentro del padecimiento de la enfer

medad lúcidos int~rvalos. 



Causas que impiden al SUJeto pasivo resistir. l.a& rausas 

~u~ impid~n al su1etn pasivo resistir, son todas tas s1tuac1ones 

de naturaleza más o menos transitoria, en que el su1eto pasivo -

se halla en un estado de inconciencia que le priva de ld facuJ -

tad de conocer y comprender, y por lo tanto, de as1st1r o resis

tir. 

Estas situaciones pueden ser originadas de múlL1ples cau

sas: accidentales unas y otras originadas por el propio actuar

doloso del su)eto activo. 

3.4 RAPTO. 

Definici6n Legal. Articulo 267: "Al que se apodere de 

una persona, por medio de la violencia fisica o moral o del eng~ 

ño, para satisfacer algún deseo erótico-sexual o para casarse, -

se le aplicar~ la pena de uno a ocho años de prisi6n 11
• 

Art!~uJ0 ;68: "Se impondr~ también la pena del art!culo

anterior. ::t.u11que el raptor no emplee la violencia ni el engaño, -

y consienta en el rapto la persona, si ~sta fuere menor de dieci 

séis años". 

Artfculo 270: "Cuando el raptor se case con la mujer 

ofendida, no se podrá proceder penalmente contra él, ni contra -

sus c6mplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio~ 

Articulo 271: "No se procederá contra el raptor, sino por 

queja de la mujer ofendida o de su marido, si no fuere Cdsada; -

pero si la raptada fuere menor de edad, por queja de quien e]er

za la patria potestad o la tutela, o en su de[ecto, de la misma-
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menor. 

Cuando el rapto se acompaña de otro delito perseguible de 

oficio, si se procederá contra el raptor, por éste último. 

GonzSlez de la Vega define al rapto de la siguiente mane

ra: "Acciones de sustraer o retener a cualquier persona con pr~ 

p6sitos lúbricos o matrimoniales realizadas: 

l. Por medios violentos o engañosos; 

2. Aprovechando su incapacidad de resistir; o 

3. Tratándose de mujer rnuy joven, por medios seductivos 11
• 

(301 

Elementos constitutivos. 

Apoderamiento de una persona. La conducta ejecutiva del

delito de rapto contemplada en su materialidad expresiva del re -

sultado, consiste según la frase " ••• una persona ••• ", sea cual -

fuere su sexo. 

Sujeto pasivo del delito de rapto puede ser cualquier pe~ 

sana sin distinciones en cuanto a sexo, a la edad, estado civil

º conducta anterior. Sin embargo, el rapto por seducci6n, segfin 

examinaremos adelante, únicamente puede recaer en mujeres meno -

res de dieciséis años. 

En general por apoderamiento de una persona se entiende -

la conducta del infractor de poner bajo su dominio o control, a-

(30) Francisco GonzAlez de la Vega. op. cit. pp .. 411-412. 
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la persona, priv~ndola del medio y circunstancias de su vida or

dinaria. 

Este apoderamiento o toma de posesión de la persona tran~ 

curre en un tiempo más o menos prolongado, pero se consuma en el 

momento mismo en que el raptor ha logrado su segrcgaci6n; puede 

manifestarse de dos maneras que, aun cuando en ellas la conducta 

var!a, dan el mismo resultado: a) en forma de sustracción o, b} 

de retenci6n. 

La sustracción de la persona. Esta forma del apoderamic~ 

to supane una acción que se desc~vuelve en dos acciones sucesi -

vas !ntirnamente ligadas entre s!, a saber: 

l. La toma,de la persona por cualquiera de los medios s~ 

ñalados en el tipo penal. 

2. El desplazamiento o movilizaci6n de la victima de un

lugar a otro, o sea la acción de su traslado, locati

vo, separándola del medio de su vida normal o fami -

liar para hacerla ingresar en un medio controlado por 

el sujeto activo, bajo cuyo dominio, potestad o pose

sión material queda. 

La retención de la persona. Esta forma del apoderamiento 

supone que la persona se encuentra accidentalmente o por cual 

quier motivo en sitio a ella ajeno y cerca del raptar, la acción 

consiste en privarla fisica o psíquicamente de su libertad por -

la violencia, el engaño, impidiéndole el regreso a su ambiente -

de vida familiar o normal. De la misma manera que la sustrae 
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ci6n, la retención no ha de ~er simplemente momentánea' para sa -

tisfacer en el instante una pretensi6n labrica, ya que también -

supone la segregación o secuestro mas o menos prolongado de la -

persona. 

Carrancá y Trujillo entiende que el término "apoderamien-

to" comprende, tanto el alejar al sujeto pasivo del lugar en 

que se encuentra, como el retenerla o mantenerlil en un lugar do~ 

de ella no desea estar". (31) 

González Blanco nos dice que: •El apoderamiento implica-

tanto el trasladar a la persona del lugar en que se encuentra, -

para ponerla en otro bajo el dominio del agente, como el reteneE 

la en un determinado lugar". (32) 

Sebastián Soler manifiesta que: "La sustracción o reten-

ci6n se dan cuando la mujer es sacada de la esfera habitual de -

su residencia o actividades, arrancada de su medio familiar o 

cuando es impedida de desplazarse libremente, quedando as1, en -

ambos casos, establecida una relación de dependencia con respec-

to al raptor". (33) 

Medios de Ejecuci6n. El Articulo 267 hace referencia es-

pec!fica a dichos medios, pues expresa que el apoderamiento ha -

de hacerse por ºmedio de la violencia f1sica o moral o del en9a-

ño 11
• 

(31) carrancá y Trujillo. op. cit. p. 498 .. 
(32) González Blanco. op. cit. p. 123. 
(33) Sebasticin Soler. op. cit. p .. 334. 
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Violencia Fisica y moral.. La violencia fisica presupone, 

la realizaciOn de actos materiales tendientes a sustraer a la 

persona raptada del lugar en que se halla y trasladarla a aquél

otro en que se le quiere tener,impidiéndole salir. 

La violencia moral consiste en actos, palabras o ademanes, 

hacer saber o dar a entender a la persona raptada o a sus fami -

liares que se le inferirá un mal, si se oponen al apoderamiento

por parte del raptor. 

El mal con que se amenaza ha de ser id6neo para hacer su~ 

gir en la v!ctima la representación de un peligro. 

Engaño. El rapto también puede cometerse, segOn el arti

culo 267: 11 
.... por medio de •.. del engaño ..• 11 

El engaño incide sobre la voluntad de la victima para ir

a concretarse o acompañar o permanecer con quien posteriormente, 

resulta ser su raptor. 

El engaño con motivo del rapto puede manifestarse con ca

racterísticas o modalidades: 

En la primera, el raptor hace incurrir en error a la vic

tima, a tal grado que ~sta no se da cuenta de los fines er6ticos 

sexuales o matrimoniales por él perseguidos. 

En la segunda forma, la persona acompaña a su raptor en -

raz6n de falsas promesas o manifestaciones engañadoras, pero se

da cuenta del prop6sito matrimonial o er6tico-sexual perseguido. 

En lo establecido por el articulo 268, por el sólo hecho-
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de no haber cumplido dieciséls años, la persona raptada que vo -

luntariamente sigue a su raptor, se presume que éste empleó el -

engaño. 

Elemento Subjetivo. Una finalidad especifica en la ac 

ci6n, un propOsito en el rapto o un elemento subjetivo, se exige 

segGn la figura t1pica del art1culo 267 para la configuraci6n 

del rapto, al establecer que el apoderamiento ha de hacerse por

el sujeto activo •.• para satisfacer un deseo erótico-sexual o p~ 

ra casarse ..• " 

Estos propósitos libidinosos o matrimoniales, de natural~ 

za subjetiva finalista, constituyen el elemento psicol6gico esp~ 

c!fico del rapto, la conducta del delincuente ha de manifestarse 

ps!quicamente a la realización de esos deseos, sin que importe -

para la existencia del il!cito, que no logre el fin por ~l pers~ 

guido. 

Gonz~lez de la Vega manifiesta que: "El elemento psicol~ 

gico específico de este delito lo constituye el simple propOsito 

o afán subjetivo del raptor de satisfacer un deseo erótico o pa

ra casarse y no su realizaci6n positiva". (34) 

3.5 INCESTO. 

Definici6n Legal. Art!culo 272: "Se impondr~ la pena de 

uno a seis años de prisiOn a los ascendientes que tengan relacio 

nes sexuales, con sus descendientes. 

(34) González de la Vega. op. cit. p. 428. 
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Se aplicará la misma sanción en caso de incesto entre heE 

manos". 

Elementos Constitutivos. 

Conducta. Por relaciones sexuales debe entenderse tanto

el coito como la c6pula normal o anormal, pues el legislador qu± 

so darle mayor amplitud al concepto, incluyendo en 61 otras con

ductas sexuales adem&s de la cópula. 

La definici6n legal del incesto aunque se refiere en plu

ral a las relaciones sexuales, los tribunales consideran que el

incesto existe aún en los casos aislados de acceso carnal. 

González de la Vega no está de acuerdo con el criterio ªQ 

terior, pues según el citado autor al definir el delito en estu

dio manifiesta: "El incesto consiste en la relaci6n carnal en -

tre parientes tan cercanos que, por respeto al principio exogámi 

co regulador moral y juridico de las familias, les está absolut~ 

mente vedado el concúbito y contraer nupcias 11
• (35} 

La c6pula en el incesto opinan estos autores, interpreta~ 

do que protege a la posible degeneración de la descendencia, ha

de ser precisamente la cópula normal. 

Sin embargo, siguiendo el criterio de la Profesora Martf.

nez Rearo, aceptamos que la c6pula normal o anormal tipifica el

delito de incesto. 

Sujetos Activo y Pasivo. El concGbito venéreo ha de rea -

(35) Ibídem. p. 429. 
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lizarse entre ascendientes y descendientes o hermanos. 

Sujetos activos del delito de incesto son los ascendien -

tes, los descendientes y los hermanos siempre y cuando, unos y -

otros con voluntad, conciencia y libertad tengan relaciones se -

xuales entre s1. 

En tal caso, la estructura fáctica del delito de incesto-

es plurisubjetiva en su modalidad de encuentro, pues la direc 

ci6n de voluntad de los sujetos que intervienen tiende a reali -

zarse rec1procamentc en los mismos actos y con la misma finali -

dad. 

En sentido restringido la liga ascendente-descendente del 

parentesco se limita a la consangu1nea en linea recta; padres e 

hijos, abuelos y nietos, etc., sean leg1timos o naturales. En -

su acepci6n m~s amplia comprende, ademfis de los anteriores, a 

los parientes por afinidad en linea recta; suegros y yernos y a 

los parientes civiles o de adopción; adoptantes y adoptados. 

Carrancá y Trujillo expresa en relaci6n al parentesco: 

"La ley se refiere a nuestro parecer, a ascendientes y deseen 

dientes consangu1neos en las 11neas recta y transversal, cual 

quiera que sea su grado''. ( 3 6) 

Hace notar González de la Vega que: •e1 parentesco para-

que se integre el incesto, es el existente entre ascendientes y-

descendientes consangutneos, as1 como entre afines o por adop 

{36} Carl'anc5 y Trujillo. op. cit. p. 503. 
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ci6n, ya que la descripción del delito no establece distinción -

alguna". 

Antonio de P. Moreno acepta el parentesco en igual forma

que el autor antes citado, a excepción del que nace de la adop -

ci6n. 

Elemento Psico16qico. Para la existencia de la culpabi

lidad de cada uno de los protagonistas del incesto, es impresci~ 

dible que haya actuado con conocimiento de la liga de parentesco 

que los une con el otro; ese conocimiento por parte de los suj~ 

tos integra el elemento psicol6gico del delito. 

La ausencia de dicho conocimiento hace imposible la culp~ 

bilidad de aqu~llos o de aquél en que concurra, pues dicho error 

sobre un hecho esencial del tipo penal subjetivo, opera como ca~ 

sa de inculpabilidad. 

3.6 ADULTERIO. 

Definici6n Legal. Articulo 273: "Se aplicara prisión 

hasta de dos años y privaci6n de derechos civiles hasta por seis 

años, a los culpables de adulterio cometido en el domicilio con

yugal o con escándalo". 

Articulo 274: "No se podrá proceder contra los adúlteros 

sino a petici6n del c6nyuge ofendido; pero cuando éste formule

su querella contra uno de los culpables, se procederá contra los 

dos y los que aparezcan como codelincuentes". 

Articulo 275: Sólo se castigará el adulterio consumado. 
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Articule 276: "Cuando el ofendido perdone a su c6nyuge, -

cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia, y si é~ 

ta se ha dictado, no producirá efecto alguno. Esta disposici6n-

favorecerá a todos los responsables". 

Atendiendo a la doctrina Gonz~lez Blanco define el adult~ 

ria como: "La conjunción carnal voluntaria entre hombre y mujer 

estando uno o ambos unidos por vínculo matrimonial, con un terc~ 

ro". (37) 

Carrancá y Trujillo define al adulterio como "el ayunta -

miento carnal ilegítimo de hombre con mujer, siendo uno de ellos 

o los dos casados, cometido en el domicilio conyugal o bien con-

escándalo". (38) 

Elementos Constitutivos. 

Un Acto de Adulterio. La acci6n típica del delito cansí~ 

te en un acto de adulterio. Como la ley no distingue en cuanto-

al sexo de los casados infieles y se limita a usar la palabra 

"adulterio", sin dar una definici6n especifica, quiere decir que, 

en lo que concierne a este elemento, remite a su significado ge-

neral o vulgar, o sea el acceso carnal entre una persona casada, 

sea cual fuere su sexo y una persona extraña a su matrimonio. 

Esta acci6n implica .dos requisitos: 

l. Que por lo menos uno de los adGlteros est~ unido en -

(37) González Blanco. fJp. cit. p. 214. 
(38) Carrancti y Trujillo. op. cit. p. 504. 
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matrimonio legítimo; y 

2. Que la uni6n sexual se realice con persona ajena al -

vinculo matrimonial. 

Para mayor abundamiento el Diccionario dice: 11 Del lat1n

adulterium. Ayuntamiento carnal ilegitimo de hombre con mujer, -

siendo uno de ellos o los dos casados con persona distinta. De

lito que comete la mujer casada que yace con varón que no es su

marido; y el hombre que yace con mujer casada sabiendo que lo -

es", si se verifica con escándalo o en el domicilio conyugal. 

Existirá adulterio siempre que se llenen esas condiciones. 

El acto carnal puede consistir en el concúbito natural o

en el realizado contra natura entre hombre y mujer. 

Modal.idades. 

Adulterio en el domicilio conyugal. Nuestro C6digo vige~ 

te ha suprimido toda definiciOn expresa de domicilio conyugal, -

por lo tanto debe fijarse un criterio realista, y, as! se entien 

de que es la casa, vivienda o cuarto destinados para la conviven 

cía permanente o transitoria de los cOnyuges. 

El domicilio.conyugal para Gonz~lez Blanco es: "aquel 

que los cOnyuges establecen para su convivencia, sin importar su 

carácter de permanente o transitorio". (39) 

Para efectos penales, opina Antonio de P. Moreno, debe --

(39) Gon:z.ález Blanco. op. cit. p. 219. 
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entenderse por domicilio conyugal: ºla casa, vivienda o aposen-

to en que habitual o accidentalmente viven los cónyuges o se ho~ 

pedan" • ( 4 O l 

El delito en estudio existe cuando en dichos lugares se -

efectúa la actividad ilfcita, sea debido a que el casado haya i~ 

traducido a la casa o habitaci6n común a su amante, o que ~ste -

viva en el mi5mo sitio. 

Adulterio con escándalo. El carácter escandaloso del 

adulterio consiste en el desenfreno o desvergüenza de la conduc-

ta ilícita que, por su publicidad constituyen ofensa contra la -

moral media, y en especial contra el cOnyuge inocente, dada su -

situación en que queda ante los demás. 

El esc§ndalo manifiesta González de la vega consiste en:-

"La ejecución de los actos adúlteros en condiciones tales de pu

blicidad, que causan ofensa no sOlo a la sociedad, sino también-

al cónyuge ofendido por el ridiculo a que se le expone ante los-

demás". (41) 

Sujetos culpables (elemento psicol6qico). El elemento 

psicológico de la infracciOn adulterina requiere para el casado-

infiel, voluntad y conocimiento de que realiza el acceso carnal-

con persona que no sea su c6nyuge y, para el tercero ajeno al 

vinculo matrimonial, voluntad y conocimiento de que lo efectúa -

(40) Cfr. Antonio de P. Moreno. op. cit. p. 265 .. 
(41) Cfr. Gonz.1lez de la Vega. op. cit. p. 442. 
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can persona ligada en matrimonio. 

El adulterio consiste en una actividad sexual realizada -

en comGn por los dos actores que se ayuntan y, por lo tanto, su

pone por regla general que los dos son culpables del acto, pero, 

en casos concretos puede suceder que el casado o el extraño, a -

pesar de ser autores materiales del acto, no sean responsables -

sea por ausencia de conducta criminal o bien por una causa de i~ 

culpabilidad. 



C A P I T U L O IV 

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PUBLICO 

EN DELITOS SEXUALES 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

cumpliendo con los objetivos de procuraci6n y administración de

justicia que el pueblo de México demanda en nuestros días, y dan 

do respuesta a la problemática que representa la atención y tra

tamiento a las víctimas de los delitos sexuales, ha implementado 

acciones concretas y con resultados mediatos, como lo dernuestra

la instauraci6n de Agencias Especializadas y la sensibilizaci6n

y capacitación del personal que labora en las mismas, previa se

lección de los perfiles m~s id6neos de este contexto. 

La creación de estas Agencias Especializadas ha seguido -

un esquema pragmático en donde se fijaron las estrategias a se -

guir: a partir del 19 de abril de 1989 a la fecha de la public~ 

ci6n del Acuerdo A/021/90 de la Procuraduria General de Justicia 

del Distrito Federal. 

En la actualidad se encuentran funcionando, la Primera 

Agencia Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en la O~cima

Primera Agencia Investigadora del Ministerio PGblico, en la Del~ 

gaci6n Politica Miguel Hidalgo; la segunda, en la Vig~sima Se -

gunda Agencia Investigadora del Ministerio PGblico en la Delega

ci6n Politica de Coyoac~n; la tercera en la O~cima S~ptima Age~ 
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cia Investigadora del Ministerio POblico en la Delegación Po11t! 

ca Venustiano Carranza y proximamcnte una cuarta Agencia en la -

Delegación Politica Gustavo A. Madero, que tendr~ su sede en la

D~cima Sexta Agencia Investigadora del Ministerio Público. 

Lo anterior ha sido un esfuerzo conjunto de organismos de 

los sectores público y privado, en donde cabe destacar la inter

venci6n de grupos feministas. 

Una de las preocupaciones que el c. Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal, Lic. Ignacio Morales Lechuga, al

iniciar su gestión, era reconocer y desarrollar lo mejor posible 

los derechos humanos de las victimas de los delitos en general y 

más aún en aquellos cuyas secuelas son terriblemente traumáticas 

para las victimas. 

La preocupación aumenta por el alto volumen de victimiza

ci6n que hoy por hoy padecemos, y que ha hecho de la victimolo -

gta, una dirnensi6n m&s de la vida humana. 

La moderna victimología pide te6ricos y legisladores para 

la reconstrucción de los controles sociales, teniendo principal

mente en cuenta las consecuencias victimizantes que se producen

como efecto directo en los sujetos pasivos, sus posibles reme 

dios inmediatos y la deseable prevcnci6n-disminuci6n de los cr!

menes, sin olvidar la responsabilidad penal d~l autor del delito. 

Como dir1a Beristain en los primeros tratados, los pena -

listas se preguntaban ¿qu~ debemos responder ul delito? M5s taE 

de: ¿qué debemos responder al delincuente? 'i hoy, ¿c6mo deb~ -
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mos responder a la rctima d8l delito? ¿c6mo debemos respetar sus 

derechcs fundament.:: as? 

Pero d~bemos ser muy cuidadosos por guardar un adecuado -

equilibrio que no clvide, por un lado, la responsabilidad penal

y por otro, que respete el derecho penal a la vfctima por ai1os -

relegada. 

Una nueva dímensi6n de la po11tica criminal se encuentra

en la crcocí6n de una infraestructura hurnanat flsica y técnica -

capaz de recobrar la dignidad y seguridad que requiera la victi

ma. 

Existe una desproporción entre las cantidades de presu 

puesto que comúnmente se destinan a las Instituciones Penitencia 

rias y a desarrollar toda una pol!tíca criminal, que favorece al 

delincuente, todas las desventajas las vive la victima. 

Es por ello que, con el afán de corregir estas imperfec -

e iones, reconociendo las fallils en que se ha incurrido, se plan

te6 la necesidad de un modelo que se diseñará pensando primero -

en la victima y despu~s en el delincuente. 

Analizando que las victimas que sufren mayor impacto son

las que se vinculan con los Delitos Sexuales. 

Existiendo el obstáculo primario que fue, la resistencia

al cambio. 

En realidad, el legislador en los ordenamientos penales -

olvida totalmente a las victimas. Es por ello que se comenz6 a -

través de grupos feministas, a reprochar ese silencio y proponer 
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al Estado como subsidiario del ,' úi.o y la necesidad del diseño de 

normas que abrier~n espacios para las victimas. 

La Comisi6n de la Mujer que estuvo a cargo de la Lícencif:. 

da Margarita González Gamio, disañ6 un ambicioso programü en el

rubro de Seguridad Pública, dentro del cual se hacia especial 

menciGn a la necesidad de la especialidad en programas que aten

dieran a vtctimas de ciertos delitos como lo es la violací6n y -

otros delitos sexuales~ 

Para diseñar un modelo coherente con la realidad, se ese~ 

ch6 institucionalmente la voz de grupos de mujeres 'que hace ya -

algunos años tienen la experiencia de trabajar con vtctimas de -

delitos sexuales-

Con el fin de propiciar el empleo de mecanismos jurídicos 

formales y simplificar al rninimo las molestias a las victimas de 

los il!citos sexuales, se diseñaron las Agencias Especializadas

en Delitos Sexuales, creando una infraestructura humana Y técni

ca, capaz de reducir al m§ximo el impacto de la victimizaci6n, -

con un ambiente de seguridad, discreci6n y profesionalismo que -

conduzca a reducir la cifra negra de los· Delitos Sexuales. 

Algunas de las razones por las que la víctima no denunci~ 

ba o se querellaba, según el tipo de delito son las siguientes,: 

1... Temor de la victima u ser nuevamente atacada. 

2. Desconfianza en la administración de justicia. 

3. Considerar que es sOlo pérdida de tiP.mpo denunciar. 

4. Miedo al autor del delito. 
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s. Porque la denuncin perjudica a la victima. 

6. Evitar ser v!ctí~a del personal que administra justi

cia. 

7. La presión familiar y social al identificarla como 

victima de un delito, marginándola y humillándola. 

a. Ignorancia sobre los derechos que tiene como ciudada

na de quejarse cuando es agredida. 

Es por ello que se buscó una solución que eliminaría casi, 

todas las razones por las que no se acudía a la Procuraduría. 

Fue as! como el 14 de abril de 1989, se emiti6 un acuerdo 

en el Diario Oficial, por el cual el Procurador General de Just! 

cia del Distrito Federal, ordena la especializaci6n de cuatro 

Agentes del Ministerio Público en Delitos Sexuales, servidoras -

públicas del sexo femenino, que tendrían su sede en cuatro de 

las Delegaciones Regionales de la Procuradur!a. 

Asimismo, fueron crcod~~ tres mesas Investigadoras Espe -

cializadas en Delitos Sexuales, por el Consejo Técnico de las 

Agencias Especializadas del Ministerio Pablico en Delitos sexua

les, quien tiene facultades para realizar nuevos ajustes y cam -

bias nacidos de las necesidades que en la prSctica se presenten, 

adem~s de coordinar, sugerir y llevar a cabo medidas de alcance

general para la buena marcha de las Agencias: empezando a fun -

cionar el mes de septiembre de 1990, con sede en la calle Escue

la Médico Militar, número 14, Col. Centro. 
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4.1 FUNCIONAMIENTO. 

Consider? ido que uno de los grandes problemas que afronta 

la capital del pa1s es el incremento alarmante de los Delitos s~ 

xuales y que afectan a la seguridad y libertad sexual y que re -

percuten directamente en las relaciones familiares, originando -

todo ello, justos reclamos de atenci6n por parte de los ciudada

nos hacia las autoridades encargadas de procurar justicia. 

Que esos il1citos gozan en su mayori.a de impunidad en ra

zOn del pudor y recato de la víctima y en ocasiones derivadas de 

la actuaci6n de algunas autoridades, quienes con su trato deshu

manizado, poco prudente y carente de sensibilidad, producen desi 

lusi6n en los particulares que acuden ante aquéllas en demanda -

de justicia .. 

Que ante esta situción objetiva, es de urgente necesidad

que el Ministerio PGblico en su car~cter de Representante Social, 

consolide esa confiabilidad procurando además el establecimiento 

de medidas que protejan el núcleo familiar, en razón de consti -

tuir ésta última, la base fundamental en la que se sustenta la -

vida colectiva, la misma que debe fortalecerse y evitar se dete

riore, por todo lo anterior, las Agentes del Ministerio Público

del sexo femenino especializadas en Delitos Sexuales, atenderán

exclusivamente las averiguaciones previas que se instauren por -

la probable comisiOn de Delitos Sexuales; las cuales deberán as 
tuar en los términos siguientes: 

Deber~n vigilar que todo el personal de apoyo que inter -
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venga en la averiguación previa de mérito, sea preferentemente -

del sexo femenino; ordenar y velar que la atenci6n médica, ps!

quica, ginecol6gica o cualquiera otra requerida por la v1ctima,

sea efectuada por personal de preferencia del sexo f emcnino fa -

cultativo y especializado para ello; que las diligencius que se 

practiquen para la debida integración de la averiguaciOn previa

sean llevadas a cabo en ~reas privadas a las que no tenga acceso

el pQblico, prohibiendo terminantemente la intervención de terc~ 

ras personas ajenas a los hechos que se investigan; a peticiOn

expresa de la v!ctima y tomando en consideración las condiciones 

higi~nicas del lugar, la gravedad del hecho o la incapacidad ma

nifiesta de ésta, la Agente del Ministerio Público, pod~~ acce -

der a que la pr~ctica de los exámenes periciales correspondien -

tes, se efectaen en el domicilio o· centro hospitalario que aque

lla designe: asimismo, se le informar~ a la víctima que podr~ -

estar asistida de persona de su confianza, en su defecto por una 

trabajadora social que se le asigne, misma que no tendrá inter -

venci6n en la pr~ctica de las diligencias ordenadas, a no ser 

que se trate de quien ejerza la patria potestad, tutela o curat~ 

la; inmediatamente que la Aqente del Ministerio PGblico o el 

personal de trabajo social, perciba una situaciOn an6mala en el

estado psiquico o f!sico de la v!ctima, se asistir~ del personal 

facultativo preferentemente femenino, necesario para el logro d~ 

una pronta y eficaz atenci6n1 s6lo serán practicadas con la pr~ 

sencia de la v!ctima, las diligencias estrictamente necesarias -

para la integraci6n de la averiguación previa que se desarrolla

r5n de manera prudente, oportuna y expedita; en el supuesto de-
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que se encuentre detenido el probable responsable de los hcchos

que se investigan y sea necesaria su identificación por parte de 

la persona agraviada, o la práctica de cualesquiera diligencia -

similar, la Agente del Ministerio Público deber~ tomar las provi 

dencias necesarias para evitar contacto directo entre las partes 

involucradas: la Agente del Ministerio Público y demás personal 

que intervenga en la averiguación previa instaurada con motivo -

de esta clase de delitos, se abstendr5n de hacer pUblica toda in 
formación relacionada, en los términos que señala la Ley de Im -

prenta Reglamentaria de los art1culos 6 y 7 Constitucionales, 

salvo que se trate de requerimiento fundado y motivado de autori 

dad competente. (Cfr. A/021/89, A/048/89, B/06/89) 

El Director de Area de la Delegación Regional y el Jefe -

de Departamento de Averiguaciones Previas, vigilar&n que en las

Agencias del Ministerio PGblico Especiales, se cumpla estricta -

mente con lo señalado anteriormente. 

En el supuesto de que otra Agencia del Ministerio Público 

del Distrito Federal, con excepci6n de las antes señaladas, tu -

viere conocimiento de este tipo de delitos, a petici6n expresa 

de la v1ctima u ofendido, procederá a iniciar la averiguación 

p~evia que corresponda. En su defecto se limitará a orientarla

y a proporcionarle el auxilio necesario para su traslado a la 

Agencia Especial del sector correspondiente. 

Existe un Consejo Técnico para la atenci6n de las v1cti -

mas de estos ilicitos, integrado por representantes de las Dires 

cienes Generales de Averiguaciones Previas, de Coordinaci6n de -
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Delegaciones, de Servicios a la Comunidad y la de Servicios Per! 

ciales. 

Las Agentes del Ministerio PGblico especiales para la 

atenci6n de los delitos sexuales, laborarán por turnos de 24:00-

horas y descansarán 48:00 horas. 

Inmediatamente que las Agencias del Ministerio PGblico 

adscritas a l~~ unidades de apoyo para la atención de delitos s~ 

xuales, tengan conocimiento de la probable comisi6n de esa clase 

de il1citos, dar~n intervención a la Dirección de Protección a -

la Victima, a fin de que se les proporcione la asistencia y 

orientaci6n conducentes. 

La declaración de los probables responsables se rendirá -

a la brevedad posible; tratándose de personas que revelen peli

grosidad, se hará con las medidas de seguridad pertinentes. 

Las averiguaciones previas de delitos seY.uales que se in,!. 

cien en las Agencias Investigadoras donde exista unidad especial 

de apoyo, ser&n tramitadas y resueltas por el mismo turno que 

las haya iniciado. 

Los turnos a quienes corresponda la tramitaci6n de averi- 1 ' 

guaciones previas sobre esta clase de ilicitos, en control por 

separado, radicar&n las respectivas indagatorias y practicarán -

las diligencias necesarias tendientes al esclarecimiento de los

hechos ª 

Las averiguaciones previas de de1itos que se inicien per

las referidas Agentes Especiales del Ministerio PGblico, deber&n 
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identificarse con la nomenclatura siguiente: nGmero de la Agen

cia sede; las siglas OS (Delitos Sexuales); el número progresivo 

de la averiguación previa; el año y el número que indique el mes 

en que se haya iniciado la indagutoria. 

Para el control y registro de las averiguaciones prevj._:.s

independientemente de los libros de control que se llevan en ca

da Agencia Investigadora, cada turno especial de apoyo llevará -

un Libro de Gobierno, en el cual sC! anotarán los siguientes da -

tos básicos: número de averiguuci6n previa, nombre del denun 

ciante, delito, nombre del presunto responsable, el trámite que

se le haya dado a la averiguación previa (consignación, reserva, 

no ejercicio de la acción penal, etc.), y un apartado para obseE 

vaciones. El registro de averiguaciones se hará en orden numér~ 

co progresivo y alfabético, para mejor control. 

Además del Libro de Gobierno de cada turno especial de 

apoyo se llevarS un libro de control de Ordenes de polic!a Judi

cial y demás registros y controles que se hagan necesarios del -

Consejo Técnico. 

El Consejo Técnico es un órgano de control, supervifi6n,

vigilancia y evnluaci6n de las funciones y actividades del pers~ 

nal que integra las Agencias Especiales, para la atenci(n de los 

Delitos Sc::.uales. 

El Consejo Técnico de las Agencias Especiales para la 

atención de los Delitos Sexuales, estar§ integrado ror el Subpr~ 

curador de Averiguaciones Previas en calidad de Presidente, 

quien podrá delegar atribuciones en el Director Gen~ral de Aver! 
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guaciones Prtvias; un Coordinador y un Secretario Técnico, que

serán designados por el Presidente del Consejo y Vocales con sus 

respectivos suplentes por cada una de las 5reas de Oficialía Ma

yor, de las Direcciones Generales de Servicios Periciales, de 

Servicios a la Comunidad, de la Polic1a Judicial, asi corno por -

los Delegados y Jefes de Departamento de Averiguaciones Previas, 

de todas aquellas Delegaciones en las que se encuentren instala

das estas Agencias Especiales. 

El Consejo Técnico de las Agencias Especiales para la 

atenci6n de Delitos sexuales, tendrá como objetivos entre otros

los siguientes: 

1. Dictar los lineamientos para la selecci6n, sensibili

zaci6n, capacitaci6n, remoción y supervisi6n técnica

y operativa del personal que en ella labora. 

2. Funcionar como grupo consultivo del que surjan nuevos 

ajustes y cambios nacidos de las necesidades que en -

la pr§ctica se presenten. 

3. Instrumentar la revisi6n y estudios de anomal1as que

tiendan a desvirtuar el carácter profesioñal que exi

gen sus funciones. 

El Consejo Técnico celebrará sesiones extraordinarias ca

da vez que sea necesario y as! lo aprueben la mayor!a de sus 

miembros; ordinarias cada mes, el d!a y hora que determine la -

presidencia. Ser~ indispensable para sesionar, la presencia de

sus integrantes. (Cfr. B/006/89) 
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Del Personal de la Agencia Especial del Ministerio Públi

co~ Las Agencias Especiales para atenci6n de Delitos Sexuales,

actuarán única y exclusivamente con el personal que haya desi9n~ 

do el Titular de la instituci6n, mismo que previamente haya sido 

capacitado y seleccionado para el cumplimiento y observancia de

las facultades conferidas. 

Se procurará designar en las Agencias especiales para la

atenci6n de Delitos Sexuales, varones como Oficiales Secr0tarios 

para recabar la declaraci6n de los detenidos, as! corno de las 

victimas cuando éstas sean del sexo masculino. 

Cuando del hecho delictuoso se desprenda que existen evi

dencias, huellas o vestigios que pueden ser destruidos, el pers~ 

nal de la Agencia Especial, deberá orientar a la v!ctima u ofen

dido con la finalidad de evitar su deterioro o destrucción. 

Cuando la averiguación previa se inicie sin detenido, el

Agente del Ministerio Público enviará desglose que contendrá la

declaraci6n de la v1ctima u ofendido, copia del retrato hablado

y copia del estudio dactilosc6pico al Centro de lnformaci6n del

Procurador. 

Diligencias de las Agencias Especialeu en materia de Ave

riquaciones Previas. Cuando cualesquiera de las Agencias Esp2ci~ 

les del Ministerio PGblico en Delitos Sexuales conozca inicial -

mente de hechos que por razón de territorio sea competencia de -

otra Agencia Investigadora Especial, tendrá lo obligación inelu

dible de practicar las diligencias necesarias. (ver anexo 11 c 11
). 
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Cuando a la víctima se le realice estudio victimol6gico -

o se le de apoyo psicolOgico antes de rendir su declaraciOn ante 

el Ministerio Público, los documentos que contengan los estudios 

correspondientes serán turnados al titular de la Agencia Espe 

cial, para que surtan los efectos legales y sea tomado en consi

deración en el momento procesal oportuno. 

Cuando el probable responsable se encuentre a disposición 

de la Agencia Especial, la Agente del Ministerio Público de la -

misma, girará instrucciones para que la declaraciOn se recabe en 

el área que corresponda a otra Agencia no especializada. 

Queda estrictamente prohibido que el presunto responsable 

de un delito sexual esté presente en las oficinas que ocupe la -

Agencia Especial. Si se tratare de alguna diligencia de identi

ficaci6n en las que intervenga la victima y victimario, la misma 

se practicará a trav~s del vidrio de Gessel, instalado para ese

efecto. 

Cuando sea presentado a la Agencia Especial un menor o in 

capaz, por persona ajena o por quien ejerza la patria potestad,

la tutela o curatela o tenga a su cargo el cuidado del mismo, se 

dará intervención a la Agencia Especial en asuntos relacionados

con menores y al albergue de la instituci6n, si as! se considera 

conveniente .. 

Siempre que el presunto responsable tenga algGn parentes

co consanguíneo, civil o afin con la víctima, ·.a Agente del Mi -

nisterio Püblico ordenará la realizaciOn del estudio victirnolOg! 
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co con visita domiciliaria, a fin de valorar la posición de la -

victima en el seno familiar, proporcionar los datos y sugerir 

que se implementen medidas de seguridad. En caso de que el pro

bable responsable se encuentre pr6fugo de la justicia, se toma -

rá.n las medidas suficientes para brindar protecci6r. al sujeto p~ 

sivo del delito. 

Siempre que una victima u ofendido pueda proporcionar ob

jetos o ropa en donde pueda encontrarse huellas o vestigios de -

la conducta realizada por el probable responsable, deberá. proce

der a realizar las diligencias necesarias remitiendo esos obje -

tos a servicios periciales, para la elaboraci6n de los dictáme -

nes correspondientes. 

Cuando la victima sea trasladada de la Agencia Investiga

dora a un hospital, la Agente del Ministerio PGblico deberS pro

porcionar el servicio necesario para que se efectúe, procediendo 

a su vez a trasladarse al lugar que sea internada para practicar 

las diligencias que fuere posible desahogar y vigilar que reciba 

la atenci6n rn~dica adecuada. 

Cuando la v!ctima sea menor o incapaz y comparezca ante -

la Agente del Ministerio Público, deberá ser asistida en las di

ligencias que se practiquen por persona que ejerza la patria po

testad, tutela o curatcla, en su Uefecto por la psicóloga ad~wr.!, 

ta. 

En materia de Policia Judicial~ La Agencia Especial con

tar~ con Agentes de la Policía Judicial previamente selecciona -

dos y comisionados especialmente para el programa, quienes serán 
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los únicos que podrán con5tatar directamente con la victima pa

ra la investigaci6n policiaca y dependerán de un jefe de grupo -

operativo que a su vez lo har~ del Subdirector de la Polic1a Ju

dicial de la Delegaci6n Regional que corresponda. 

En Materia de servicios periciales. La rn~dico adscrita a 

la Agencia Especial tiene la obligaci6n de informar a la victima, 

qué exámenes realizarán, en qu6 consisten y que fines se persi -

guen con ellos. Asimismo, informar~ cuáles son las recomendaci~ 

nes profil&cticas que le ayudar~n a prevenir y descubrir la exi~ 

tencia de alguna consecuencia que pudiera ser originada por los

hechos. 

Cuando se desprenda de un dictamen pericial que la victi

ma padece de una enfermedad venérea, viral o similar y el proba

ble responsable se encuentre detenido, la Agente del Ministerio

Público deber& solicitar le sean practicados a aqu61, los estu -

dios correspondientes, con la finalidad fundamental de que pue -

dan ser correlacionados con los del sujeto pasivo del delito. 

En caso de detectarse en la victima algún síntoma espe 

cial por el que se presuma que recibi6 algdn medicamento o subs

tancia inapropiada, se pedirá al médico un examen psico-f!sico y 

los dictámenes qutmicos que se juzguen convenientes. 

Cuando la médico de la Agencia Especial al realizar la 

valpraci6n correspondiente, descubra vestigios relacionados con

los hechos delictivos de inmediato dará aviso al Ministerio PG -

blico, para que ésta de intervenciOn a la Direcci6n General de -
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Servicios Periciales. 

Cuando se denuncien homicidios con violaci6n, el Agente -

del Ministerio PQblico procederá a solicitar la ambulancia fore~ 

se y que los peritos practiquen exámenes ginecol6gicos, proctol~ 

9icos y androl6gicos a los cadáveres; con independencia del de

sahogo de las diligencias necesarias para la integración de la -

averiguación previa correspondiente. 

En Materia de atenci6n a la v!ctima. La recepción de la

victirna correrá a cargo de la trabajadora social o psicóloga ad~ 

critas, a fin de diagnosticar en forma rápida y oportuna el est~ 

do bio-psico-social que presente, turnando de inmediato el diag

nóstico a la Agente del Ministerio Público, para que ésta decida 

el servicio que proceda para el caso concreto. 

La trabajadora social o la psicóloga tienen la obligación 

de informar a la v!ctima y a sus familiares de los trámites que

se siguen en la Agencia al iniciar la averiguaci6n y el término

aproximado del servicio, a fin de que se tomen las medidas pert! 

nen tes y s·uficientes para su debida a tenci6n. 

Si la v!ctima se encuentra en un est~do cr!tico psicol6gi 

co, se le proporcionar& asistencia psicol6gica necesaria hasta -

que sea trasladada a su domicilio, clínica o centro hospitalario 

que hubiere designado. 

Cuando el denunciante se encuentre en un estado psicol6-

gico critico le serán practicados los estudios psico-sociales, -

en una cita posterior o en visita domiciliaria que para tal efe~ 
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to se realic·~n con el fin de no perturbar mayormente su estado -

emocional. Si se encontraren presentes los familiares de la vi~ 

tima se le practicarSn a éstos los estudios correspondientes. 

Cuando se declare que la víctima tiene una alteraci6n f1-

sica ~· psiquíca postvictimizaci6n, concluidas las diligencias 

que se practiquen en la Agencia Especial, deberá ser canalizada

ª la Dirección de V!ctimas de la institución o en su. defecto a -

una institución especializada del Sector Salud, a fin de darle -

la atención profesional que requiera. 

Cuando la victima requiera internamiento hospitalario, s~ 

gGn la opinión de la rn~dico de la Agencia Especial, la Titular -

del Ministerio Público efectuará las gestiones correspondientes

ª fin de instrumentar su traslado procurando que éste se realice 

con la ayuda de área de trabajo social, del personal m~dico o am 

bes, cuando el caso lo amerite. 

Cuando sea necesario trasladar a la víctima de un lugar -

a otro como consecuencia del hecho delictivo, la solicitud debe

r~ realizarse por la Agente del Ministerio Público al Sector Ce~ 

tral para su valoración, y, en su caso, enviar el veh!culo o me

dio de transporte adecuado. 

Los estudios aplicados a la victima y victimario, serán -

entregados mensualmente al Centro de Información del Procurador, 

para el vaciado y captura de datos. 

Queda estrictamente prohibido que el pe:sonal de la Agen

cia Especial o de las no especializadas que hubieren tenido con~ 
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cimiento de hechos relacionados con delitos sexuales, proporcio

nen a terceros el nombre de la victima, dir~cci6n o cualesquiera 

otros datos en razOn de tratarse de informaci6n confidencial, la 

que deber~ manejarse con la mayor reserva posible. 

Normatividad. Para la creación de la normatividad, se ÍE 

tegr6 un Consejo Técnico Interdisciplínario, al que asisten 

~reas directivas centrales, a fin de diseñar las reglas de trab~ 

jo, selección, remoción de personal, traslado y soluci6n de pro

blemas operativos del servicio. 

Asimismo, se diseñó un flujograma de servicio, basado en

la tipolog1a victimal, con el fin de establecer la prioridad de

la atenci6n que requiere cada victima (victima reciente, menor o 

incapaz, en mal estado de salud, en emergencia m€dica o muerta). 

Apoyos para atenci6n victimal. Paralelo al trabajo de 

las Agencias Especializadas, fue necesario crear en el área cen

tral un Centro de Terapia de Apoyo en Crisis, que dá seguimiento 

a las victimas que se seleccionan como posibles candidatos a re

cuperarse con el apoya que se brinda. 

Asimismo 1 por medio de una hoja de tránsito, se tiene in

terelaci6n con hospitales psiquiátricos, psicol6gicos y quirúrgl 

cos, que con una clave reciben a las víctimas que requieran los

servicios. 

En la segunda etapa de este servicio se va a ampliar a vi<?_ 

lencia intrafamiliar y se trabajarli para qu•.· se tenga continui -

dad en el proceso penal, sensibilizando a lr ,.; Agentes del Minis-
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terio Público que la representan en el proceso penal, contactan

do con ella, explicándole en qué consiste y cómo debe proceder. 

Debe saber la victima c6mo influye en el juicio sus acti

tudes, su comportamiento, su forma de enfrentar el problema. 

Se deben implementar las estrategias que eliminen a la s~ 

brevictimizaci6n de la ofendida en el procedimiento penal, capa

cit&ndola para llevar en forma adecuada el interrogatorio, la im 
portancia de que no abandone el juicio, contestando lo que se 

pregunte, no justificando lo sucedido. 

Pugnar por una favorable determinación en la reparación. 
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4.2 APORTACION DE DATOS ESTADISTICOS. 

A continuación aportamos algunos datos estad!sticos que -

la Procuradur!a General de Justicia del Distrito Federal ha ela

borado en el área de Delitos Sexuales, a partir del año de 1989. 

Buscando objetivos para diseñar el servicio que se quer1a 

impla~tar, se tornaron como base los datos de las muestras de los 

estudios empíricos de la institución, recabados P.n enero a junio 

de 1984 y febrero a julio de 1988, en los cuales se aplicó el

mismo instrumento de medici6n (estudio victimol6gico), para pla~ 

tear un servicio especializado acorde con la tipología de vtcti

mas que recepta la institución. 

En la primera como datos relevantes se encontraron que: -

56.5% fueron de violación; 10% de tentativa de violaci6n; 19.74% 

de estupro; 5% de rapto; 7.63% atentados al pudor; 1.58% de i~ 

cesto. 

La v1ctima fue de sexo femenino en el 95.53%. La mayor -

incidencia de edad estuvo entre los 13 y 18 años de edad (53.4%); 

de esta Gltima cifra, 24.2li son menores de 12 años; esto de 

muestra que la media de edad fue de 15 años. 

El 68.94% fueron solteras, la familia se consider6 organ! 

zada en 45% de los casos: el 42.43% s6lo ten1an instrucción pri 

maria. 

La mayoría de las víctimas segOn esta muestra, fueron 

acompañadas por la madre al denunciar (4J.32tl de los casos. 

Un dato relevante fue qu~ sólo el 29.13% de los casos no-
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habia relación previa entre victima y victimario. 

Esto es, dos terceras partes de las víctimas conoc!an a -

su victimario previamente. 

En 49% de los casos, la denuncia se recibi6 dentro de las 

24 horas de sucedidos los hechos. 

La segunda muestra empírica que se realiz6 fue recabada -

de febrero a julio de 1988; de 317 casos, 60.8% fueron casos de 

violación; 95~ de las victimas resultaron mujeres y 5% varones. 

La edad promedio de las v!ctimas fue de 15 años, el 45% -

denunciaron dentro de las 24 horas siguientes de sucedidos los -

hechos. 

13% de los casos fueron agresiones tumultuarias. 

Según esta ültima muestra, el violador tiene una edad 

aproximada promedio de 22 años, siendo el menor de 10 y el mayor 

de 75 años. 

El porcentaje de parentesco con la victima fue de 21.5%;

el de conocidos de 46.5% y otros el 4.1%. 

De los datos muestreados, 49.5% fueron en casa habitaciOn, 

el promedio de denuncias diarias de acuerdo a esta segunda mues

tra, fue de 2 diarias en el Distrito Federal. 

Después de inauguradas las Agencias Especializadas del Mi 
nisterio Público en Delitos Sexuales y ver la incidencia delict! 

va segGn modalidad de los delitos sexuales por nes, nos percata

mos del aumento del promedio de d 1~litos cometidos, aunque consi-
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deramas que lo que ha aumentado es el nQmero de denuncias presen 

tadas ante la Agencia Especializada y el nOmero real de delitos

sexuales ha disminuido considerablemente. 

Lugares de Mayor Incidencia. A continuaci6n se mencionan 

dos Delegaciones Pol1ticas, una de m~yor y otra de menor incide~ 

cia de Delitos Sexuales en la modalidad de violaci6~, tentativa

de violación, atentados al pudor, estupro, rapto y adulterio, y

que son la Delegaci6n Miguel Hidalgo y Milpa Alta, durante los -

años de 1989 a 1990. 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
CENTRO DE INFORHACION 
INCIDENCIA DELICTIVA SEGUN HODALIDAD DE LOS DELITOS SEXUALES 
POR HES 1989 y 1990. 
:------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------

ft E S : VIOLACIO!I : IENTATIVI : AHMTIOO ESTUPRO : IOULHRIO RIPIO INCESTO OTROS IOlll 
DE ll 

: VIOLACIOll : PUDOR 

:---·------------------------------------------------------------·----------- ------------·-----·-----------
1989 ' IEM!IO 83! ll : 24: 21: l1: 1: o : 169 : 

:mmo n: 20: 221 JO ! 6: o: G 159 : 
!ltliZO 115 ~ 17: JI I lO : 8: 1: o 206 : 
:mil 91 : ll: 1e: 22 : IS: D 1 o 1'5 : 
/"AYO !O: ll 16: 1 : s : o : o 122 : 
IJUtUO l:ri: 2•: s: 118 l e: o: o 286: 
:JUtlO IG& : ll: 12: lb : 11: o : o : 19•: 
:ACGSTO 101: 21: 2S : 12 : 1: 2: o: l!1 : 
!IEITIEft!RE lll : 2~ : 21: lb: ll: 1: o: m: 
:oc1um ll9: 28: 12: 11: 11: o : o: 2ll : 
INOllEllBRE 11;: J2l lb: 22 : 1: o: o: 208: 
:11mn1111E m: 11: is: 19: l: o: o: 210 : 

1990 ' :rmo m: ll: 29: 12 : 1: o : o' m: 
:mmo 101 : 21: l7: lll l: o : o: 200: 
/tUiZO lll : l!I l2: 18 : o: D 1 ll: 22' : 
:mil 120: ¡¡: 2S: 1: o: o: 21: m: 
:------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------

TOTIL IBU 1 l!I : liO: 061 118: 49: 1: Jl : J216: 

:-----------···-------------------------------·-·--------------------------·----------·------·----------------------------------
11ROftEOIO 
:Oll.l!IQ 

J.7: G.a: o.e : 

mm: P.G.J.D.r. ANUARIO ESTADISTICO 1989-1990. 
P.G.J.o.r. C!NTRO OE IHfOi!ICIOM. ft!llCO mo. 

0.9 : 0.1 : 0.1: o.o : 0.1 : ó.6: 
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4.3 NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO. 

Local. Se diseñ6 un plano arquitect6nico dentro de 150m2 , 

independiente, con muros mixtos, para evitar que la vrctima se

sienta encerrada. Local que no tiene acceso al público; s6lo -

pueden estar en él; las victimas y sus acompañantes, lugar al -

que tiene prohibido entrar el detenido o sus familiares. 

Un espacio que cuenta con un cubículo de trabajo social,

otro de psicología, una sala de terapia para atención en crisis; 

un espacio para el personal de averiguaciones previas que lo foE 

ma un Agente del Ministerio Público; una Oficial Secretaria y -

una Oficial mecanógrafa. En la parte del fondo cuenta con un 

consultorio médico, sala de exploraci6n, vestidor, baño, regade

ra y un lugar para descanso del personal. {ver anexo 11 A11
}. 

Necesidades de equipamiento del Consultorio Ginecol6gico

para la Agencia Especializada del Ministerio Ptíblico en Oelitos

Sexuales: 

Mobiliario y Equipo. 

Mesa Ginecológica. 

Escritorio Sencillo. 

Meqatoscopio doble. 

Banqueta de altura. 

Mesa de curación de acero inoxid.ible. 

Mesa tipo Pasteur. 

Vitrina para instrumental con puertas de cristal y 

cajones. 



Lámpara de chicote. 

Báscula para adulto. 

3 Sillas con forro de vínil. 

Cesto para papeles. 

Cubeta de patada. 

Archivo de cuatro gavetas. 

M~quina de escribir mecánica. 

Perchero de pie. 

Equipo e instrumental médico. 

Espejo vaginal normal y uno chico. 

108 

Bombonera larga y una rectangular de acero inoxidable. 

Bistur1es. 

Pinzas uterinas, pinzas de disección, 2 pinzas tipo 

Parker, 2 pinzas Kocher. 

Estuche de exploraci6n. 

Tijera recta y una curva. 

Bauman6metro de pared y un estetoscopio rígido de Pi

nnard, estetoscopio normal. 

Riñones de acero inoxidable. 

Comodo de acero inoxidable. 

· Coj1n de Kelly. 

Alcoholeras de un litro.· 

Jabonera para alcohol liquido, diez tubos.de ensaye,

seis desechables. 

!1aterial de Curaci6n. 

liba te lenguas. 



Alcohol. 

Merttiolate. 

Agua Oxigenada. 

Tela Adhesiva y masking tape. 

Jeringas desechables con agujas. 

Toallas de papel. 

Apositos. 

Algodón-laminillas. 

Hisopos largos (para toma de muestras) 

Violeta de genciana. 

Ben za l. 

Termómetros. 

Jabón liquido. 

Gasas. 

Papel Sanitario. 

Guantes desechables. 

Solución salina, 

Sobres. 

Ropa. 
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En cantidades necesarias según la demanda del servicio. 

S&banas cl1nicas. 

Compresas sencillas. 

Compresas dobles. 

Batas para exploración desechables. 

Funda para mesa mayo. 



Equipamiento de sala de espera acondicionada con: 

Alfombra. 

Cuadros. 

Plantas de Ornato. 

Mesa de Centro. 
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4.4 EXAMENES APLICADOS AL PERSONAL DE LA AGENCIA ESPECIALIZA

DA. 

El personal que integra el equipo interdisciplinario de -

cada Agencia, está formado por: 

Personas de Averiguaciones Previas. 

5, Psicólogas. 

2. Trabajadoras Sociales. 

5 Médicas. 

5 Agentes de la Policía Judicial. 

Jefe de Grupo de la Policía Judicial. 

2 Choferes. 

Exámenes aplicados a todo el Personal: 

M,M,P.E. 

H.T.P. 

Bender. 

Multifacético de la personalidad de 

Minnesotta. 

Casa, árbol, personal. 

Test de Desarrollo Psicomotriz. 

Estudio de Valores:Autores: Allport, Vernon, Lindczey. 

Idare. Inventario de ansiedad, estado, rasgo. 

autor: Spiedlberlger. 

Además se aplica una entrevista directa a cada uno de los 

evaluados, se analiza su expediente, tanto laboral como psicoló

gico. 

Proyecto de Selecci6n. 

Proyecto de Selección de personal para las nuevas Agen -
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cias Especializadas del Ministerio Público en Delitos Sexuales: 

Tomando en consideFaci6n que el personal licne que ser es

pecializado para que la atención que preste al público sea lo más 

adecuada pasible, es necesario que se realice una selecci6n si 

guiendo algunos puntos importantes, que permitan: primero, una -

clasificaci6n natural y segundo, de acuerdo ú estructuras de per

sonalidad. 

La selección considera: 

Conocimiento del programa; revisar el acreditamiento de 

la capacitación requerida en aquellos profesionistas que lo ame -

riten (Ministerio PGblico, Oficial Secretario, Oficial Mecanógra

fo, Agente de la Polic1a Judicial), pero de preferencia que su 

estancia en otras Agencias del Ministerio Público sea corta, pa -

ra eliminar en lo posible que se tengan rutinas que hagan caer 

en la inercia de dicho programa. 

Que estén convencidos que las metas de dicho plan, son 

prioritarias, para la obtenci6n de la justicia integrada en los

delitos sexuales. 

Facilidad de acceso al centro de trabajo, evitando con e~ 

to desgastes fisicos y tensionales por las largas distancias a -

recorrer. 

Metas: 

Buscar y escoger las mejores candidaLas, para los puestos 

m~s acordes con sus cualidades. 



Oescripci6n del flujo del procedimiento de selecci6n: 

Fuentes de reclutamiento: 

l. Iniciativa Privada. 

2. Enviadas por funcionarios. 

l U 

3. Personal que previamente fue capacitado por el In~:i

tuto de Formación Profesional. 

4. Enviadas por Universidades e Instituciones. 

Capacitación: 

El equipo interdisciplinario recibió tres cursos para su

capacitaci6n. Uno de sensibilización y concientizaci6n; otro -

operativo y el tercero de servicios periciales, para que todo el 

personal preserve las evidencias. 
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4. 5 GUIA !'ARA LA APLICACION DEL ESTUDIO VICTIMOLOGICO. 

En relaci6n al estudio victimol6gico, se ha creado la si

guiente gu!a que comprende: 

Breve Historia Familiar. Relatar en forma breve y conci

sa la integración de la familia nuclear, relaci6n de los padres, 

número de hermanos, si viven en el hogar, si algunos son finados, 

etc. Narrar si el sujeto ha formado su familia, cómo y cu&ndo -

la integr6, si ha procreado hijos y cómo han sido sus relaciones 

conyugales, Es muy importante relatar en forma breve y corta la 

integración familiar. 

En lo·referente a la composición, anotar lo que se solici 

ta en cada una de las columnas: nombre, parentesco, edad, esta

do civil, escolaridad, ocupación y salario mensual de todas las

personas que viven en la misma casa. 

Situaci6n Econ6mica y de Vivienda. Anotar en forma glo -

bal el ingreso familiar que señala el formato, para lograr tener 

una revisión económica que permita ubicar a la familia en la el~ 

se econ6mica-social correspondiente. 

Extracci6n. Anotar el medio al que la persona pertenece, 

ya sea rural, urbano o semi-urbano. 

NO.mero de miembros que habitan el haga r. Hacer mención -

exacta del total de adultos y de menores que habitan el hogar, -

segUn los incisos correspondientP.s. 

Vivienda. Anotar todos loG datos que se piden incluyendo 
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la descripci6n del barrio que otorga el entr1..~vistado, anotar los 

veh!culos que tenga la familia. 

DiaqnOstico Familiar. Tratar de llegar a una conclusi6n

i:·especto de la estructura, organizaci6n e integración familiar -

con los datos obtenidos hasta el momento, sin tomar en consider~ 

ci6n los problemas familiares que engendra ~J delito. 

Antecedentes Sociales. 

Escolaridad. En este inciso anotar lu edad en que inici6 

sus estudios, el grado escolar a que llegó o est& cursando y en

caso de abandono de los mismos, se mencionarán las causas. 

Deportes. Señalar si es aficionado o practica algOn de -

porte y cu~l y donde lo practica. 

Diversiones. Anotar las diversiones a que acostumbra 

asistir: cine, teatro, escuchar radio, asistir a bailes, etc. 

Religión.. Mencionar el culto que profesa y la periodici

dad con que asiste al mismo. 

Grupos a los que pertenece. Indicar si pertenece ~ algún 

partido pol!tico, si es militante activo, o si se encuentra en -

algGn club o asociaci6n cultural o deportivd. 

Antecedentes Laborales.. Anotar la ed.:-1d exacta en que em

pezó a laborar y especificar en qué actividad. Relatar los tra

bajos que ha desempeñado durante su vida, anotar cuál fue :!l úl

timo trabajo que desempeñó o desempeñaba -Y 1("•3 datos exactor.; que 
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se piden al respecto, el salario, nombre y domicilio de la empr~ 

sa, aclarar si la misma le ha prestado apoyo ante el delito del

que fu~! victima. 

Consecuencias físicas causadas por el delito. Anotar te~ 

tualmente el examen expedido por el médico legista. 

Problemas Mentales. Investigar si ha padecido algOn tipo 

de ataque o convulciones, lagunas mentales, dolores de cabeza 

frecuentes, ya sea antes de lo ocurrido o si se presentaren des

pués de los hechos. 

Vida Sexual. Interrogar si antes de la agresión ha tenido 

vida sexual, señalar cuando la inici6, con qui6n y la frecuencia 

de la misma y si en algGn momento ha cambiado de pareja. Si ha

recibido educación sexual. 

Antecedentes Delictivos de la V!ctillla coao aenor. Es im

portante si la v!ctima en algGn momento de su vida ha tenido pro 

blemas con las autoridades judiciales y/o administrativas, por -

lo tanto deber& investigar si como menor fue sancionado por alg~ 

na autoridad o si estuvo interno en alguna institución de meno -

res de conducta anti-social. 

Como Adulto. Anotar si como adulto tuvo problemas judi -

ciales y si aGn por pocas horas fue detenido alguna vez, aclarar 

en caso de haber estado en un reclusorio, por cuanto tiempo y 

porque delito, y si fue sentenciado o si se en~uentra sujeto a -

proceso. 
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Victimoloqia. 

Victima del hecho de. En este inciso mencionar el deliLo 

sexual del que fue victima, considerando los seis fundamentales: 

violación, estupro, atentados al pudor, incesto, rapto y adulte

rio. 

Fecha de la agresi6n. Indicar la fecha exacata en que se 

cometió el delito, no importa el tiempo transcurrido del mismo -

a la entrevista, se deber~ asentar el dí.:J., mes, año, hora y lu -

gar. 

Fecha de presentación. Anotar la fecha exacta en que se

present6 la victima a la Agencia Investigadora o del Sector Cen

tral. 

Denunciantes. Mencionar el nombre completo y grado de p~ 

rentesco del denunciante con la v1ctima, en caso de que ésta se

presente por su propio derecho a la Agencia, hacerlo notar. 

Victimario. ~notar exactamente los datos que se so1ici -

tan: nombre, edad, estado civil y domicilio familiar, sea dires 

to o indirecto y viva en la misma casa. Aclarar cuando la v1cti 

roa desconozca totalmente los datos solicitados, investigar cada

uno de los sujetos activos del delito y el grado de participa 

ci6n en el mismo. 

Relaci6n vtctima-victi.mario. Investigar si antes del de

lito, la victima tuvo relaciones amistosas, afectivas o de ene -

mistad con él o los victimarios o son personas que nunca hab!a -



118 

.1sto. 

Describir el tipo de relación que mantenía con los mismos, 

,_:;. :rnpo de conocerlos, la frecuencia de sus entrevistas, etc. 

Circunstancias Previas. Investigar si la victima estaba

·?:• su hog.-1 r, circulaba por alguna calle, si se encontraba en al

,;C;1 transporte o local comercial, señalar si 61 o los victima -

rios trataron de s~ducirla en alguna forma. 

Describir en forma somera la manera en que se encontraba

·1estida y si habia ingerido alcohol o algGn otro tipo de drogas. 

Versi6n de los hechos. El entrevistador deberá anotar la 

versión de los hechos en forma concreta. 

Reacci6n de la victima en el momento del hecho. 

Interrogar cuál fue la reacción emocional que tuvo en el

momento de la comisión del hecho: vergüenza, miedo, ira, acepta

ción, otras. 

Conclusiones. 

Acerca de la víctima. Valorar si la persona entrevistada 

rlurante el transcurso de su vida, sobre todo, antes del il1cito

,lc que fue victima, ha sido socialmente aceptada y ha desarroll!!, 

do una vida normal. 

Acerca de la familia. Siguiendo los lineamientos ante -

rieres deber§ diagnosticar si la familia es integrada, organiz~ 

da, completa, funcional, etc. Sin tomar en consideración las -
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consecuencias familiares del delito. 

Conclusiones. 

Victimol6qicas. El entrevistador estimarc1 en base a los

datos obtenidos durante la entrevista y en base a la clasifica -

ci6n previamente estructurada, el tipo de v!ctirna de que se tn•

te, anotando en el dia9n6stico el por qué considera pertenece a

tal clasificación. 

Sugerencias de Tratamiento. En la sugerencia de trata 

miento, deber& anotar si la persona amerita un tratamiento psic2 

16gico que le ayude a enfrentar el problema sufrido, no sólo se

concretarc1 el trabajador social a decirlo, de inmediato deberá -

llenar los formatos necesarios para el envío de la victima para

el tratamiento adecuado. 

Fecha de aplicaci6n del estudio. Anotar exact~~ente el -

d!a y de ser posible la hora en que se efectuó la entrevista~ 

Nombre del Trabajador Social. Señalar el nombre del trü

bajador social que realiza la entrevista y no su firma y rGbrica, 

el nombre debe quedar claro y completo. 
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·l. 6 CLASIFI• ,\CION VICTIMOLOGICA • 

•. .1 Procuraduría General de Justicia del DiRtrito Federal, 

C"'.". la r:µortaci6n de todo el equipo de trabajo social y reunio -

n0s de ·:rabajo con los supervisores, para an.S.lisis de los diver

sos pl~ .. ~~~::ientcs, ha llcg3do a la siguiente clasificación vic

-:..imol6g.:c::-a p.:.ra los delitos sexuales a partir del 14 de abril de 

¡999. 

V:lctima Inocente. Es aquella que se caracteriza por su -

frir agn?!sión ffsica e inesperada, en la cual es sometida a una

relaci6n sexual sin su consentimiento, no importando su edad y -

sexo. 

Considerando que este tipo de v1ctima inocente incluye al 

menor de edad impúber, aún cuando sufra agresión por alguno de -

sus familiares o por persona conocida, sin embargo, en el delito 

de incesto, cuando la persona es pGber no puede considerársele -

inocente. 

Víctima Imprudencia!. Es aquella que en determinado mo -

mento sus actos, pensamientos y conducta no son los adecuados a~ 

te una zituaci6n determinada y es que puede implicar un hecho 

c-!ue le i--·roduzca daño o perjuicio, llevándole a ser victima de 

una agresi6n sexual. 

C')nsiderando esta actitud a partir de los 12 años, ya que 

una persona menor de esa edad es victima inocente. 

Victima Provocadora. Es aquella que excita, incita o re

ta sexualmente al victimario, a través de palabras o acciones -
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sin medir las consecuencias de su conducta. Este tipo de victi

mas se considera de los doce años en adelante. 

Victima Agresivaª Es aquella que a trav~s de pal~bras o

acciones hostiles incita sexualmente al victimario, provocando -

la agresi6n sexual. 

En esta clasificaci6n, por lo general existe relaci6n vfg 

tima-victimario. Este tipo de víctima se considera de los doce

años en adelante. 

VIcti.JDa Simuladora. Es aqualla que da facilidades y opoE 

tunidades para una determinada relaci6n sexual, habiendo intere

ses personales de por medio, cuando se logra ésta y vi~ndose su

reputaci6n e intereses afectados, realiza la denuncia ya sea por 

su propio derecho o por presi6n familiar o con afán de venganza. 

En esta conducta s! existe relaci6n v!ctima-victimario, se con-

sidera este tipo de victima de los doce años en adelante, esta -

clasificaci6n no puede considerarse en los casos de incesto. 

V!ctima Falsa. Es aquella que manifiesta haber sufrido-

una conducta sexual agresiva, imaginaria e inexistente con la 

finalidad de perjudicar a terceros, por af~n de llamar la aten -

ci6n, tener problemas mentales, buscar venganza contra alguien,

etc., sin haber tenido en ningún momento la relación sexual. Pu

diendo considerarse en cualquier edad a este tipo de v!ctima. 
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e o N e L u s I o N E s 

La Agencia Especializada en Delitos Sexuales, no tie

ne un antecedente directo en los diverso:'. funciona 

rios e instituciones a que hace ref~rencia el Capitu

lo I, en consecuencia su creación rcpres•:nta un cain -

bio en la pol1tica criminal, mediante el cual se le -

brinda mayor atenci6n a la victima d~l df>lito; pcr -

lo tanto deber1an existir estas Agencias en todos los 

Estados de la República Mexicana. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Fed~ 

ral mediante el proceso de desconcentración ha logra

do abatir los vicios, rezagos, deformaciones e impun! 

dad, en un alto porcentaje ha ampliado la capacidad -

de atenci6n a la ciudadanía y proporcionado una aten

ci6n especial a la víctima del delito violento, de t~ 

do ello se deduce que la institución ha cumplido con

sus objetivos principales. 

Proponemos que se cambie la denominación de Delit~s -

Sexuales al Titulo Decimoquinto dci Código Penal, po_,_ 

que atiende a la naturaleza del delito y no al bit:::n -

jurídico tutelado; de ahf que sea necesario adoptar, 

el criterio establecido en el proy~:cto de Código Pe -

nal Tipo para la República Hexican;, de 1963 y el Pro-
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yecto de C6digo Penal de 1958 para el Distrito y Te -

rritorios Federales, los cuales no incurren en el 

error t~cnico al principio mencionado, pues ambos pr2 

yectos se refieren a los delitos contra la libertad -

e inexperiencia sexual, entonces la Agencia debe cara

biar su nombre en este sentido. 

El delito de adulterio, incesto y rap~o, deber1an pa

sar a otro Titulo; los dos primeros al de los _deli -

tos contra la moral pública y las buenas costumbres y 

el rapto al de los delitos contra la libertad, pues -

no encontramos razón alguna para que se incluyan en -

el Titulo Decimoquinto mal llamado 11 0clitos Sexuales", 

precisando en esta forma los bienes juridicos protegi 

dos. 

La Procuradur1a General de Justicia del Distrito Fed~ 

ral con la creación de las Agencias del Ministerio P~ 

blico Especializadas en Delitos Sexuales, ha cumplido 

con la finalidad, entre otras, de abatir la impunidad 

de esta clase de delitos y consolidar esa confiabili

dad que necesariamente debe existir, entre las autori 

dades facultadas constitucionalmente para procurar 

justicia y la ciudadanta que lo requiera. 

Para el mejor funcior:amiento, proponemos: 

a) Se modifique el Manual Operativo de las Agen -
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cias Especializadas del Ministerio Público en Deli

tos Sexuales, para que sean integrados al Consejo -

Técnico, la Comisi6n de Vigilancia de estas Agen 

cias, organizaciones civiles dedicadas a la lucha,

investigaci6n y/o atenci6n en esta materia, legisl~ 

dores, asambleistas y representantes de la sociedad 

civil, con voz, voto y representación legal, para -

participar dentro de las actividades y funcionamie!!_ 

tos del Consejo Técnico. 

b) Se estipule en el Manual de Agencias Especiali

zadas, que la comisi6n de vigilancia, Grupos de lu

cha contra la violencia y los que presten apoyo, 

puedan estar presentes, asesorar, coadyuvar y acom

pañar en todo momento a las denunciantes o parte 

ofendida, permitiéndoles las facilidades necesarias 

para brindarles cabal y completo apoyo a las denun

ciantes. 

c) Se proporcione espacio para la difusión de los

servicios que prestan las asociaciones civiles, as! 

como de otros sitios a donde los denunciantes pue -

dan acudir en caso necesario~ 

d) Se establezcan convenios formales entre la Pro

curadur!a y Grupos dedicados a la investigaci6n en

el ~rea de la violencia y estudios de la mujer, pa

ra que se otorgue capacitaci6n y actualizaci6n al -
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pt.lrsonal de las Ag~ncias. 

e) Se desarrolle una amplia Campaña de Educací6n y 

Sensibilizaci6n a la población, con el fin de comba -

tir el fenómeno de la víolencia sexual hacia la ciud~ 

danía en general, y la difusión de las Agencias Espe

cializadas. 
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GUIA PARA LA APLICACION DEL ESTUDIO VICTIMOLOGICO 

FUENTE: CARPETA BASICA DEL PROGRAMA DE AGENCIAS 

ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES DE LA PGJDF. 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 

PROC~RAOURJA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

ESTUDIO VICTIHOLOGICO 

l. DE OFICIO: ________ _ AGENCIA No.--------

1 l. DATOS GENERALES: 

Nombre --------------------------
Apodo ------- Sexo --------- Edad ------
Nacionalidad __________ .Lugar y fecha de Nacimiento __ _ 

Estado Civil--------- Domicilio ----------

111. BREVE HISTORIA FAMILIAR. 

Parientes: 
Hombre Parentesco Edad Edo. Civi 1 Escolaridad OcupaciOn 

IV. SITUACION ECONOMICA Y DE VIVIENDA. 

Ingreso fami 1 iar mensua 1: 

Egreso fami 1 iar mensua 1: 

Extracci6n Urbana S""'i-Urbana. ____ _ Rural __ _ 

No.de miembros que habitan el hogar: adultos menores 



Vivienda: 
Propia: __ Rentada __ Ejido __ Paracaidismo ___ _ 

Pr~stamo __ 

MtOCURADURIA. GENERAL DE JUSTICIA No~ de habitaciones __ RecAmlras __ No.camas_ 
DEL DISTRITO FtDERAL Servicio Sanitario __ Colectivo __ lndivi -

dual Centro de vicios cercanos-----

Descripción del barrio:--------------------

Vehlculos de motor: ---------------------

Diagnóstico familiar:--------------------

V. ANTECEDENTES SOCIALES: 

Escolaridad------------------------

Deportes -------------------------
Diversiones---------·--------------

Religión --------------------------
Grupos a los que pertenece------------------

VI. ANTECEDENTES LABORALES: 

Edad en que empezó a trabajar -----------------

Trabajos desempeñados --------------------

Ultimo trabajo desempeñado ------------------

(anotar nombre de la empresa y domicilio) 

Salario mensual S -------



PROC!,RADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEI. DISTRITO FEDERAL 

VII. ANTECEDENTES DE SALUD. 

Apariencia Flsica --------------------

Problemas menta les ---------------------

Fannacodependencia --------------------
Vida Sexual: 

Consecuencias Fhicas -------------------

Vlll. ANTECEDENTES DELICTIVOS FAMILIARES. 

ANTECEDENTES DELICTIVOS INDIVIDUALES. 

Como menor------------------------

Como adulto-----------------------

IX. VICTIMOLOGIA. 

Victima del hecho de--------------------
Fecha de la agresión ___________________ _ 

Fecha de presentación de la victima -------------

Denunciantes -----------------------

VICTIMARIO 

Nombre Edad Edo. Civil Domicilio 

------ -----
Gdo.de participación 
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Relación vlctima-victimario(s) ----------------

Circunstancias previas al hecho----------------

Versión de los hechos--------------------

Acción de la victima en el momento del hecho-----------

Acción posterior de la victima ----------------

Reacción familiar ante el hecho----------------

Reacción familiar ante la victima 

-------------------- -----------
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Reacción familiar ante el victimario--------------

CONCLUSIONES. 

Acerca de la victima--------------------

Acerca de la familia--------------------

CONCLUS 1 OHES V 1CTIMOLOG1 CAS. 

Victima: 

Inocente ------------ Provocadora -------
lmprudencial ---------- Agresiva ---------
Falsa _____________ Simuladora--------

Propiciatoria----------

Oiagn6stico ------------------------

Sugerencia de Tratamiento-----------------



eRO-CURADURIA GEHERAL DE JUSTICIA 
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OBSERVACIONES--------------------

Fecha de aplicación del estudio--------------

Nombre del Trabajador Social -----------------



A N E X O •e• 

DILIGENCIAS DE LAS AGENCIAS ESPECIALES EN MATERIA 

DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

FUENTE: AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO 

PUBLICO EN DELITOS SEXUALES. 



t'ROCUR.a.DURIA GENERAL DE JUSTICIA 
OEL DISTRITO FEDERAL 

PREGLTNT/15 GUIA P/lllA INTEGRAR UNA /IVERIGUllCION PREVIA DE 

DELITOS SEXUl\LES, Pl\RA REALIZllRLAS A LA VICTIMA. 

DIA: ________ ~HORA: _____ LUGAR: ______ TURNO: 

DATOS GENERALES. 

NOMBRE:------·----------------------

SEXO: EDAD: 

LUGllR Y FECHll DE NACIMIENTO: 

APODO• ___________ ESTADO CIVIL: __________ _ 

DOMICILIO: 

NACIONALIDAD: 

CUANDO: 

A.~0 ---- MES: _______ DIA: ______ HORA: 

SI NO ES RECIENTE: 

PREGUNTAR POR QUE MOTIVO NO HADIA ACUDIDO A PRESENTAR SU DENUN -

CIA O QUERELLA -----------------------~ 

QUIEN SUPO DE LA AGRESION -------------------
¿;,LGUIEN LA REVISO CUANDO SUCEDIERON LOS HECHOS? 

¿QUIEN? 

¿TIENE ALGUN DOCUMENTO AL RESPECTO? -------------

¿POR QUE SE DECIDIO A DENUNCIAR? ---------------

QUE SUCEDIO. 
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¿COMO PROCEDIO EL SUJETO PARA INICIAR SU COllOUCTA7 ______ _ 

¿QUE PALABRAS USO PARA QUE USTED ACCEDIERA? ----------

¿USO FUERZA FIS!CA7 ________ ¿LA AMENAZO? --------

¿QUE ACTOS REALIZO SOBRE SU CUERPO? --------------

¿SE QUITO EL SU ROPI\? _____ ¿SE Ll\ QUITO 1\ USTED? -----

SI REALIZARON ACTOS SEXUALES, CUALES?-------------

¿COPULARON? SI LA PENETRARON: ORAL_ GENITAL __ ANAL_ 

¿EYACULO EL SUJETO? ¿CUANTAS VECES LO REALIZO? 

¿DURANTE CUANTO TIEMPO? ____ ¿COMO SE DEFENDIO? 

¿COMO SE RETIRO DEL LUGAR DE LOS HECHOS? ___________ _ 

¿CUANDO SE RETIRO LE DIJO ALGO? 

¿VIO ALGUN COCHE O ALGUIEN ESPERANDOLO? 

¿VENIA EN COCHE? ------ ¿RECUERDA LA PLACA? ______ _ 

¿LE DIO ALGO DE COMER O BEBER? ----------------

¿EL SUJETO INGIRIO ALGO DE COMER O BEBER? ----------

¿TOCO OBJETOS EN SU CASA, CUALES? --------------

¿DEJO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS l\LGUN OBJETO? ---------

¿ADEMAS DE LA AGRESION SEXUAL, COMETIO OTRA CONDUCTA? CUAL __ _ 

COMO SUCEDIO 

EN CASO DE SER VARIOS LOS AUTORES, MENCIONARLOS --------

¿COMO CONTACTO CON USTED EL SUJE~O(S) 
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O[L CISTRITO F'EOERA.L 

¿CUANDO SE ACERCO, QUE LE DIJO(ERON) 

¿COMO ENTRO (ARON) A SU CASA 7 ---------------

¿QUE DIJO PAP.J\ QUE J,E ABRIERA (Nl 

lA DONDE L.l\ LLEVO?----------------------

¿CUANTO TIEMPO SE l<PODERO DE USTED E!I ESE SITIO? 

¿CON QUE MOTIVO SE LA LLEVO? 

¿IBA ARMADO _________ OE QUE ARMA?----------

lDE QUE TAMAllO? _______ COLOR?-------------

¿LA AMAGO? _________ C.OMO? --------------

¿COMO REACCIONO USTED CUANDO EL SUJETO SE LE ACERCO? 

¿LE ORDENO REALIZAR ALGO?------------------

QUIEN: 

¿TIENE USTED ALGUNA RELACION CON EL SUJET07 ____ ¿CUAL7 __ _ 

____________ ¿PUEDE UBICARLO? -----------

¿LQ HABIA VISTO ANTE:S? _______ DONDE:. _________ _ 

¿CUANDO? ______________ ¿EL SUJETO LA CONOCIA? __ _ 

___ ¿DONDE? ________ lCOl'IO LO CONOCIO? --------

¿LO HABIA TRATADO ANTES?_, ______ ¿CUANTO TIEMPO? -----

¿SABE SU NOMBRE? -----------------------

EDAD: _____ ESTADO CIVIL. _____ _ DESCRIBALO FISICAMENTE: 

APODO: _______ ALTURA. ________ COMPLEXION. ____ _ 

CARACTERISTICAS ESPECIALES: 
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ROPA QUE VESTIA: 

OBJETOS QUE PORTABA: 

CARA, DESCRIBALA: 

PELO: ______ COLOR: 

NARIZ: ______ BOCA: _________ OREJAS: ______ _ 

PEINADO: __________ SENAS ESPECIALES: 

SENAS PARTICULARES EN SUS GENITALES: --------------
¿TENIA VELLO EN SU CUERPO? 

¿COMO CRA SU VOZ? ______ ?TENIA ALGUN OLOR ESPECIAL? __ _ 

¿COMO SE ·COMPORTABA? .¿QUE PALABRAS REPETIA? ____ _ 

¿IBA SOLO? NOMBRE O SENAS GENERALES DE LOS ACOMPANJI!:! 

TES, SI PUEDE UBICARLOS: 

¿CONOCE A OTRA PERSONA QUE HAYA SIDO AGREDIDA POR ESTE SUJETO, O 

EN FORMA SIMILAR? 

¿COMO REACCIONO SU FAMILIA CUANDO LES DIJO LO SUCEDIDO? 

¿A QUIEN LE DIJO LO QUE LE SUCEDIO? -------------

¿BABIA SIDO USTED VICTIMA DE OTRO DELITO SEXUAL ANTES, CUAL? ~ 

DONDE 

CALLE (DOMICILIO) 

COLONIA: 

BARRIO (UNIDAD HABlTACIONAL) 

DELEGACION'--------------------------



l"P.c.-:;,;,r;-,..-DURIA GENERAL DE JUSTICIA 

orL OISTRITO FEDERAL 

L'.iGAR A DONDE SE LLEVO ,\ CABO LA AGRESION: 

DEPARTAMENTO: 

CALLE: 

DESPOBLADO: 

HOTEL: 

PARQUE: 

OTRO: 

SI FUE EN SU CASA, EN QUE LUGAR: 

ESPECIFIQUE:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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INTERROGl\TORIO, COMO UNI\ GUIA EXPRESADA EN TERMI;»JS c;ENEl1];; ;s SE 

ELABORO ESTE CUES'rIONl\RIO BASICO PARA LA HlVESTfo.';ClON DE UóLl -

TOS SEXUALES, PAR.~ APLICARLO AL DETENIDO. 

AV. PREVIA NO. l\GENCIA NO. 

DATOS GENERALES 

APODO: EDAD: ____ _ 

NACIONALIDAD: _______ LUGAR Y FECHA DE NACIMIEN1'0: ___ _ 

ESTADO CIVIL:~------ DOMICILIO: ____________ _ 

OCUPACION: 

II. NIVEL SOCIOECONOMICO. 

III. ANTECEDENTES LABORALES 

TRABAJOS DESEMPEflADOS: 
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IV. ANTECEDENTES DE SALUD. 

EDAD EN LA QUE INICIO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL: ____ _ 

¿TIENE ALGUNA COMPAAERA O PAREJA.! 

¿HACE CUANTO TIEMPO QUE COHABITA CON ELLA? ---------

¿TIENE ALGUN SERVICIO DE SALUD? (lSSSTE, lMSS, CLINICA DE SALUD, 

ETC.) 

NOMBRE Y DlRECCION DE SU MEDICO FAMlLll\R: 

¿QUE TRATAMIENTO SIGUIO PARA CURARLA? -----------

¿HACE USO DE ALGUNA DROGA? ------------------

¿HA TENIDO PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO?-------------

¿HA ESTADO HOSPITALIZADO ALGUNA VEZ EN FARMACODEPENDENCIA? 

¿PORQUE? ---------------------------
¿EN QUE FECHA? 

¿DONDE? 

¿HA ESTADO DETENIDO ALGUNA VEZ Y PORQUE MOTIVO? 

V. ANTECEDENTES DE CONDUCTAS ANTISOCIALES FAMILIARES: 
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VI. ANTECEDENTES DE CONDUCTAS ANTISOCIALES INDIVIDUALES: 

Como Menor: 

VII. VICTIMOLOGIA. 

¿QUE RELACION TIENE CON LA DENUNCIANTE? ------------

¿HABIA VISTO CON ANTERIORIDAD A LA DENUNCII,NTE? --------

¿DONDE Y CUANDO LA CONOCIA? -----------------

¿DESCRIBA FISICAMENTE A LA DENUNCIANTE? 

¿SABIA QUE EDAD TIENE LA DENUNCIANTE? ------------

¿SABIA EL ESTADO CIVIL DE LA DENUNCIANTE? ----------

¿CONOCE ALGUN FAMILIAR O AMIGO DE LA DENUNCIANTE? -----

¿HABIA ESTADO CON ANTERIORIDAD EN EL LUGAR EN DONDE SE REALIZA-

RON LOS HECHOS? ------------------------

¿DONDE SE ENCONTRABA EL DIA Y HORA DE LOS HECHOS? -------

SI TIENE TESTIGOS, QUE PROPORCIONE EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELE -

FONO: -----------------------------

¿QUE FUE LO QUE SUCEDIO EL DIA DE LOS HECHOS? 
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¿COMO SUCEDIERON LOS HECHOS? 

¿CONDUJO A LA DENUNCIANTE A ALGUN SITIO ANTES DE REALIZAR LOS H~ 

CHOS, A DOtlDE, CUANTO TIEMPO, QUE LE DIJO PARA QUE LO J\COMPAfll\ -

¿PORQUE SUCEDIERON LOS HECHOS? 

¿CUAL ERA SU OBJETIVO AL REALIZAR LOS HECHOS? ---------

¿CUAL FUE LA REACCION QUE TUVO LA DENUNCIANTE ANTE LOS HECHOS -

QUE EL O ELLA COMETIAN Y CUAL, DESPUES DE REALIZARLOS? 

¿QUE REACCION TUVO LA FAMILIA DE LA DENUNCIANTE CUANDO SUPO LO -

OCURRIDO Y CUANDO SU FAMILIA SE ENTERO OE LO OCURRIDO, QUE REJ\C-

CION TUVO CON USTED? ---------------------

¿COPULO USTED CON LA DENUNCIANTE?, SI NO, PORQUE? -------

¿LA PENETRO CON OTRO OBJETO AJENO AL MIEMBRO VIRIL? SI ___ NO~ 

¿PORQUE? 
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lLA PENETRO V1\GINAL, ORAL O ANALMENTE? CUANTAS VECES: 

¿EYACULO? 

SI NO COPULO, ¿QUE ACTOS REALIZO EN SU CUERPO? --------

LA DENUNCIANTE LO ARAflO, GOLPEO O ALGO SIMILAR? 

¿DIO USTED ALGUNA INDICACION A LA DENUNCIANTE PARA QUE REALIZARA 

ALGUNA CONDUCTA EN SU CUERPO?----------------~ 

¿QUE PALABRAS DIJO USTED A LA DENUNCIANTE? 

¿ACOSTUMBRA PORTAR ALGUNA ARMA? SI___ NO __ 

¿CUAL?---------------------------~ 
¿ESTABA ALGUIEN PRESENTE CUANDO REALIZARON ¡,os HECHOS? st __ _ 

110 ___ _ 

¿QUIENES? 

NOMBRE: 

DOMICILIO: _________________________ _ 

TELEFONO: __________________________ _ 

SENAS PARTICULARES: ---------------------
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DILIGENCIAS DE LAS AGENCIAS ESPECIALES EN MATERIA 

DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

FUENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION 

GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
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AIU llWll M:UllllOll> 
DHl:t.CCIO>i GENBJU.L DI PROC:!OIMlENTO. VI 6UP&llVISJOI. 
DE AVERtCl\IACJOtt!B 

DJRECCIOH GIHtRAL DI AVERIGUACIONES PRBYlA6 

INICIO 

'-------------..¡~APTA OU.JA O 
nUOULHh>AD 

FlN 



1 PROCtlWXJRIA GEfERAL ~ .lJSTICIA Df.L DISTRri J FEDERAL 

DESCRIPCIOtl DEL PROCEDlll!ENTO 

UE& DIRECClOM CUltRAL O!. AV!RIGUACIOHES PREVIAS. 
REFERENCIA ¡~;:. 

llANU&L DE SUPERV1sro". 
F[I:HAOC ltJTOOt¡~CIOHI 

1 
Oll I IU 1 lltO J 

PROCEOlllltMTO 
O! SUPf.RVISIOR. 2s 1 01 la9 1 

ACT. 
No RESPOHSABLE 

DIRtCClON GENERAL 
DE AVf.RtGUAClOMES 
P't&YlAS. 

DESCRIPCllH DE LA &CTIVJOAO 

La D1recc16n General capta quejas o detecta 

irregularidades en la traaitac16n de las aver! 

auaclonea previa&. 

latableca coaunit:ac16n con el Director o Subd! 

rectores del Sector Central •1 el asunto 

rreaponde a eaa 6rea. 

Si ea asunto deaconcent.rado, establece coaunl

caci6n con el Delea,ado JteaLonal o Jefe de De-

part.aaent.o de Averiauaclonee Previas respecti-

Sol1clta la lníor•ac16n del:-;¡unto J acuerda -

con ellos el correctivo que ae eot.i•e adecuado. 

1 
1 

.i 
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