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INTRODUCCION 

Cuando el pasante de Derecho concluye la difícil 

carrera, se encuentra en la problemática situación de esco

ger el tema de tesis, sin embargo, en nuestra querida Escug 

la Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, existen mae~ 

tros preocupados por auxiliar a estudiantes que requerimos 

obtener el título de Licenciado en Derecho y Valgan estas -

líneas para manifestar mi imperecedero agradecimiento al -

Lic. Antonio Solano Sánchez Gavito, quieñ perdiendo parte -

de su muy valioso tiempo, me dedicó atención especial en di 

versas sesiones, a efecto de darle forma a un incipiente 

proyecto, que culminamos al someter este trabajo recepcio-

nal a la consideración del Honorable Jurado que habrá de c2_ 

lificarlo. 

La presente tesis consta de cinco capítulos, en -

los cuales efectuarros un análisis lógico jurídico de las re

formas al CºÓd t qo Penal para el Distrito Federal, llevadas a 

cabo mediante la publicación respectiva en el Diario Of i--

cial de la Federación, el 21 de enero de 1991, sosteniendo 

que para realizar las referidas reformDs, el legislador las 

efectuó sin el ~azonamiento necesario, ya que las mismas e~ 

recen de técnica legislativa consistente, como lo establee~ 

mos en el contenido de estas páginas. 



Indiscutible para quienes lean esta introducción, 

causará extrañeza el hecho de que existan casi a dos años -

de distancia entre las reformas aludidas y la fecha actual, 

no obstante una cuestión académica, ajena a mis posibilida

des de resolución retardó este momento de mi vida, pero lo 

importante es recordar la frase de un compositor de música 

mexicana "No hay que llegar primero, hay que saber llegar~ 



CAPn'ULO I 

EL DELITO 

A) CONCEPTOS. 

Creernos necesario hacer un somero estudio de lo que es 

el delito propiamente dicho, antes de pasar al estudio de la

que es el Delito, exponiendo algunos conceptos' Doctrinarios -

y Legales, asi corno de los elementos que u nuestro juicio son 

su c?sencia. 

carrara, define al delito de la forma siguiente: 11 La

infracci6n de la Ley del Estado, promulgada para proteger la se

guridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del-

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y política 

mente düñoso." ( 1} 

Cuello Cal6n, lo define como: 11 La acción humana anti-

lur!dicn típica, culpable y Sdncionadd con una pana.'' (2) 

(1).- Carrara, Francisco. Programa de Derecho Cri.minal, Edi
torial Temis, Bogotá, Colombia, 1957, 4a. Edici6n, - -
P.'lg. 94. 

(2l, ruello Ca16n, Eugenio. Derecho Penal, Editorial Bosch, 
Barcelona, España, 1952, la. Edición, Pág. 47. 



2 

B) DESARROLLO HISTORICO. 

En el presente ;partado, llevaremos a efecto un estudio 

integral del desayrollo penal, situando el mismo en las si---

guientes etapas: 

lo.- La venganza privada o de sangre. 

2o.- La venganza pllblica. 

3o.- Pcr!oao humanitarj.:i. 

4o.- Periodo cien t!fico. 

lo.- VENGANZA PRIVADA. 

como todo ser vivo, el hombre acciona por el impulso de 

tres fuerzas- instintos: de conservaci6n, de reproducci6n y de 

defensa. 

p 05teriormente la convivencia social y los vinculas de

sangre hombres, familias y tribus, transportan la reacci6n de

lo individual a lo social. La solidaridad del grupo fam111ar

o social eleva y generiza, y tambi~n depura la pugna. El hom

bre reforzado en su gen1s, que hace suyo el derecho de la ven

ganza, se siente ya ligado al grupo, no est! sólo, cuenta aho

ra con su derecho a ser protegido y vengado, correlativamente, 

reconoce su deber de proteger y vengar a los suyos y someterse 

a ellos. 

11 El CÓdigo de llammurabi, que data el siglo XXIII A.C. -

(3).-Carranca y Trujillo Raa1. Derecho Penal Mexicano. Edito-
r1al Porrrta. M~xico 1988. 16a. Ed1ci6n. P~g. 93. 
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contiene caracteres de la venganza privada: 

Art. 196.- Si alguno saca a otro un ojo, pierda el ojo 

suyo. 

Art. 197.- Si alguno rompe un hueso a otro, rOmpasele

hueso suyo. 11 (4) 

manejo 

2o. VENGANZA PUBLICA. 

Al organizarse el Estado, este traspasó a los jueces el 

imparcial de las penas, arrancándole as! a los ofendi--

dos y limitando el derecho de ésto a la venganza, el sistema-

progatorio fue organizándose y la pena misma se fue objetivan

do e independizando del sujeto que la señalaba y aun del que -

la ejecutaba. 

La venganza pdblica se tradujo en la más cruenta repre-

Hi6n y en la mt'ixima inhumanidad de los sistemas a fin de aseg~ 

rar el dominio de las oligarquias de guerreros y de pol!ticos

por medio de la intimidaci6n más cruel. surgen los calabozos, 

la decapitaci6n por el hacha, la marca infamante por hierro--

candente, el garrote y los trabajos forzados y con cadenas etc. 

''La crueldad de las penas corporales solo buscaba un ~~:'::" 

fin: intimidar a las clases inferiores. Por ello las penas -

(4).- Carrancá y Trujillo. op. cit. Pág. 101. 
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eran desiguales segGn las clases. La intimidaci6n aspiraba a

mantener intactos los privilegios reales u oligárq.uicos 11 (5) 

Jo,- PERIODO HUMANITARIO. 

En esta etapa surgen los Derechos Humanos, cuyas m!xi-

mas fundamentales fueron: 

11A.- No deben establecerse más que aquellas penas es-

trictamente necesarias. 

B.- Nadie puede ser castigado sino en virtud de una -

Ley promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmen

te. 

e,- Nadie puede ser acusado, arrestado o preso sino en 

los casos determinados en la ley con arreglo a las formas en -

ella prescritas. 

o.- La ley debe ser la misma para todos, tanto cuando

protege como cuando castiga." (6) 

4o,- PERIODO CIENTIFICO. 

En este periodo el delito es considerado como efecto de 

complejos factores, el delincuente es el objeto de la máxima-

(5),- Carrancá y Trujillo. op. cit •• pág. 101. 



preocupaci6n científica de la justicia. El delito es una man! 

festaci6n de la personalidad del delincuente, y hay que reada~ 

tar a este a la sociedad corrigiendo sus inclinaciones vicio--

sas. La pena como sufrimiento carece de sentido, lo que impo~ 

ta es su eficacia. 

En este importante período, la pena no es un fin en st-

sino es el medio para un fin, que es la correcci6n y readapta

ci6n del delincuente o, siendo imposible, su segregaci6n, para 

la defensa de la sociedad. 

Adem4s de las etapas anteriores del desarrollo hist6ri-

co del Derecho Penal, entre la venganza privada y la venganza

pdblica, el maestro Fernando Castellanos Tena, ubica a la ven

ganza divina, en la cual se estima que el delito es una de las 

causas del descontento de los dioses, por eso los jueces y tr! 

bunal es juzgaban en nombre de la divinidad ofEJR:lida , pronuncia!!, 

do sus sentencias e imponiendo las penas para satisfacer su 

ira, logrando el desistimiento de su justa indignaci6n. (6) 

"En esta etapa evolutiva del Derecho Penal, la justicia 

represiva es manejada generalmente por la clase sacerdotal.--

Aparece en rnuch!sirnos pueblos, pero se perfila de manera clara 

en el hebreo; esto no debe resultarnos extraño si atendemos a-

que los judíos han sido eminentemente religiosos. C7.l 

(6).- Cfr. Castellanos Tena, Fernando.Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal. Editorial Porrúa.M~xico 1974 8a.Edici6n. 

(7) ,- Castellanos Tena. op, cit. pág. 33. 
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C).- ELEMENTOS. 

En relaci6n con los elementos esenciales, no existe un-

criterio uniforme de los tratadistas de la materia en cuanta a 

una enumeraci6n, y as! hay quienes señalan dos, tres, cuatro o-

más elementos. Estamos de acuerdo en que los elementos esen-

ciales del delito son los siguientes: 

a) Conducta, 

b) Tipicidad. 

e) Antijuridicidad. 

d) culpabilidad. 

a) Conducta.- Es el elemento esencial del delito, se le 

hn llamado tambi~n acci6n, hecho, etc. 

La conducta es un comportamiento humano, voluntario,po-

si tivo o negativa, encaminado a la producci6n de un resulta do. 

La acción "Es una conducta voluntaria que consiste en-

hacer o no hacer algo que produce alguna mutación en el mundo-

exterior." (8) 

(8) .- Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal. Editorial Temis, Bo-
gotá, Colombia, 1954. 3a. Edici6n, Pág. 319. 



"El acto es la manifestaci6n de voluntad, que mediante

acci6n produce un cambio en el mundo exterior / o por no hacer

lo que se espera, deja inerte ese mundo externo cuya mutaci6n-

se aguarda. 11 (9) 

"La acci6n lato sensu sólo puede entenderse pü.ra los --

efectos penales como la conducta humana voluntaria, manifesta

dñ por medio de una acci6n, en sentido estricto o de una ami--

SiÓn," (10) 

En la acción se realiza una actividad positiva, se hace 

lo que no debe hacerse: se actaa violando una norma que pro--

hibc; en la omisi6n se realiza una actividad negativa; de de

jar de hacer lo que se debe hacer, se omite la obediencia a una 

norma que impone el deber de hacer. 

En la conducta intervienen dos elementos: 

1) Elemento Ps!quico o Interno. 

2) Elemento Material o Externo. 

(9).- Jim~nez de AzGa, Luis. Op. Cit., Pág. 319. 

(10) Carrancá y Trujillo, RaGl. Derecho Penal Mexicano, Parte 
General. Tomo I, Ja. Edici6n, Antigua Librería Tobrcdo,
México, 1950. P&g. 398. 
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1) Elemento Psíquico o Interno.- Sabido es que la con

ducta es una manifestación de voluntad. La voluntad no sOlo -

es la disposici6n de tomar posturas o actitudes frente a los -

objetivos, sino que es tambi~n el 11 Poder Psíquico" que impulsa 

al sujeto a realizar externamente su ideaciOn. (11) 

No debemos confundir la voluntad con la decisiOn y la -

intención. La decisión que se hace con base en el conocimien-

to de un hecho, es la resolución, la determinación de realizar 

la conducta y el resultado. 

Toda realización externa queda fuera del concepto con-

ducta cuando no puede ser atribuida en su causa interna a una-

voluntad. As1 tenemos una variada multitud de movimientos ca~ 

perales en los cuales no concurre la voluntad, tales son, los

denominados actos reflejos y automáticos, donde la exitaci6n -

de los nervios motores no están sometidos a un control animice 

también se. mencionan los actos verificados en estado de incon

ciencia, provocada por cualquier causa y en los cuales las full 

cienes positivas e intelectivas son nulas. (12) 

2) Elemento Externo o Material de la conducta. La con

ducta para que configure su integraci6n completa debe refleja!. 

(ll) CarrancS y Trujillo, RaGl.. Op. Cit., 398. 

(12) Cortez, Miguel Angel. Primer Curso de Derecho Penal, Fa-
cultad de Derecho, U.N.A.M., 1959. 



se en hechos externos; un hacer o un no hacer algo. El ele--

mento material al cual nos referimos, en su especie de acci6n

lo son los movimientos corporales que pan, desde la palabra -

pronunciada hasta la emisi6n de actos complejos; la inactivi-

dad (omisión} que es un modo de comportarse frente al mundo e~ 

terno entra tarnbi~n en este elemento. (13) 

Maggiore, dice al analizar el concepto t~cnico jurídico 

de acción, que se necesita: "Una conducta o comportamiento e_! 

terior, positivo o negativo. LJ.s determinaciones puramente i~ 

ternas, aunque lleguen a mayor intensidad, no tienen valor en

el Derecho si no se manifiestan. 11 (14) 

En su manifestaci6n exterior, la acci6n puede tomar una 

forma positiva o negativa, segGn consista: 

- En un movimiento corpóreo, en un movimiento muscular, 

en un hecho, en una actividad, en un sentido estricto 

(comisión) • 

- En una inmovilidad ce. e por al, en una inacci6n muscular 

en un no hacer, en una inactividad, o como se dice de 

otro modo en una omisi6n. 

(13).- Cortez, Miguel Angel. Op. Cit., 

[14) ,- Maggiore, Giuseppe. Op. Cit., Pág. 320. 
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b) Tipicidad.- En este segundo elemento del delito es -

importante distinguir entre el tipo y la tipicidad. 

Tipo: Es la figura abstracta e hipot~tica contenida en

la Ley que se manifiesta en la simple descripción de una con-

ducta o de un hecho y sus circunstancias. 

Tipicidad: Es la adecuación exacta y plena de la condu= 

ta al tipo. 

El tipo lo viene a constituir una figura, un diseño del 

particular delito. 

La tipicidad exige para su conformaci6n un agotamiento -

exhaustivo de la conducta en concreto, a la descripción abs--

tracta o indeterminada en la Ley. 

La acci6n antijuridica ha de ser típica para considera~ 

se delictiva. La acci6n ha de encajar dentro de la figura de

deli to creada por la norma Penal Positiva, pues de lo contra

rio, al faltar el signo externo distintivo de la antijuricidad 

penal, que lo es la tipicidad penal, di~ha acci6n no constitu! 

da delito. 

Aceptado en nuestro Derecho "El Dogma Nullum Crimen S! 

ne Lege 11 y correl.:itivu.mente el de que no hay delito sino tipo 
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legal al que corresponda la acci6n (artículo 14 Constitucio-

nal). 

Como elementos integrantes del tipo, dist!nguense en -

nuestro Derecho: el sujeto activo del delito, indeterminada

mente denominado por medio de las expresiones "El que" o - -

11 Al queº: la acci6n con sus modalidades propias, descritas -

en general con lns f6rmulas 11 Haga o deje de hacer" esto o :"" -

aquello; y por Qltimo el objeto material del delito sea aquel 

sobre el que recae la acci6n típica y que nuestra Ley denomi

na otro. (15) 

En ciertos tipos, nos dice Carrancá y Trujillo, la 

acci6n va seguida de especiales modalidades y el complemento -

de especiales calificativos: 11 Sin Derecho y sin consentimicn

to11, "Cosa ajena mueble". A veces el sujeto activo es calif.!. 

cado~ "Un ascendiente contra un descendiente", "Un COnyuge -

contra otroº. 

En la construcci6n de los tipos la Ley utiliza elemen-

tos subjetivos (en el activo o en el pasivo del delito), obje

tivos y normativos (de valoración jurídica o de valoraciOn cu! 

tura!). En el tipo de estupro es el elemento objetivo la "C6-

pula11; son elementos subjetivos del pasivo "Mujer menor de --

(15) .- Carrancá y Trujillo, RaGl. Op. Cit., Pág. 4QQ. 
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dieciocho años 11 y normativos de valoración cultural "Casta y 

honesta", 11 seducci6n o engaño 11
• En el tipo de robo es ele--

mento objetivo el 11 Apoderamiento 11 y son elementos normativos

de valoración jurídica "Cosa ajena, mueble, sin derecho", -

y 11 sin consentimiento de la persona que puede disponer de ~ .. -

ella con arreglo a la Ley". { 16) 

c) Antijuricidad.- La antijuricidad es otro elemento -

esencial del delito. La conducta adem~s de ser t1pica ha de -

ser antijurídica, es decir, contraria al orden jurídico. 

Entendemos por antijuricidad, la oposiciOn a las normas 

de cultura reconocidas por el Estado. 

cuando decimos oposici6n a las normas, no nos referimos 

a la Ley o, más concretamente, a determinado precepto de esta

º aquella Ley. Nos referimo3 a las que una sociedad exige el

comportamiento que corresponde a sus intereses. cuando estas

normas de cultura son reconocidas por el Estado, la oposici6n-

a ellas constituye lo antijur1dico. (17) 

Entendido el delito como desvalor jur1dico, la conducta 

humana no significa oposici6n o infracci6n a la Ley positiva -

(16) .- Carrancá. Op. Cit., Pág. 401. 

(17) .- Carrancá Op. Cit., Pág. 401. 
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ya que ésta ni manda ni prohibe. En el articulado del C6digo 

Penal encontramos preceptos y sanciones: no 6rdenes ni prohi~ 

biciones. 

Carranc4, hab!a sostenido que el delito era 11 10 cc:>ntr!_ 

ria a la Ley; Binding, rechazó esta tendencia y puntualiz6 e~ 

f'1ticamente "Que el delincuente no viola la Ley Penal, si no -

se ajusta perfectamente a ella 11
• El C6digo Penrtl, expresamen

te, no prohibe conductas, sino que se concreta a describirlas. 

El delito, escribe Maggiore, no es una acci6n cualqui~ 

ra, sino la acci6n antijurídica; en el Derecho Penal tiene v~ 

lor absoluto la proposici6n; sin antijuricidad no hay delito. 

Elementos de la antijuricidad: 

l.- Que la conducta sea típica. 

2. Que no existan ~ausas de justificaci6n. 

r.n rclaci6n con estos elementos y para que configure -

el delito, es necesario que la conducta sea t!pica para que 

pueda ser antijur!dica, es decir, que el acto sea contrario al 

tipo del delltu, o sea el encuadramiento que de una manera cla 

ra y precisa hace la Ley de 6ste. 

Ahora bien, existen casos en que la conducta, aunque -
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sea t!pica, no es antijur!dica, o sea cuando opera alguna cau-

sa de justificaci6n, verbigracia, la legítima defensa. 

d) Culpabilidad.- La culpabilidad, con la conducta, -

la tipicidad y la antijuricidad, viene a construir los elemen-

tos esenciales del delito. 

Se le define como la relaci6n psíquica de calidad en--

tre el autor y el resultado. 

' Para que la acci6n sea incriminable, adem4s de ser an-

tijurídica y típica, ha de ser culpable. Ahora bien s6lo puede 

ser culpable el sujeto que sea imputable. 

Imputar es poner una cosa en la cuenta de alguien lo -

que no puede darse sin este alguien; y en el Derecho Penal s~-

10 es alguien que, por sus condiciones ps!quicas, sea sujeto -

de voluntariedad. (18) 

Son imputables aquellos sujetos que por reunir las con 

diciones ps!quicas de madurez y salud mental que la Ley recla

ma, se encuentran capacitados para atender, querer, y respon-

der as!, ante el Estado y la sociedad, de sus acciones contra-

rias al ordenamiento jurídico penal. (19) 

~carrancá. Op. Cit., Pág. 402. 

(19) .- Cortez, Miguel Angel. Op. Cit., 
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Mezger, ubica a la imputabilidad dentro de la contextu

ra esencial de la culpabilidad, considerandola de ella, ademas 

del dolo y la culpa. Nos dice: "El dolo y la culpa son tan -

solo elementos de la culpabilidad, salo formas de la culpabili

dad, la imputabilidad del autor. 

La culpabilidad es una posici6n psicol6gica del sujeto 

valorada jur!dicamente, que lo liga con ~u acto o resultado .-

(20) 

La culpabilidad reviste dos formas: el Dolo y la Cul-

pa. 

El Dolo: En esta forma de culpabilidad encontramos --

dos elementos estructurales: 

a) Elemento Volitivo (voluntad). 

b) Elemento Intelectivo. 

a) En relaci6n con el elemento volitivo o sea con la-

funci6n que desempeña la voluntad en el comportamiento hurnano

en la conducta del individuo, fue tema que ya tratamos de ha--

blar de la conducta como elemento esencial del delito. 

(20) .- Villarreal Moro, Eduardo. curso de Derecho Penal. Facul 
tad de Derecho, U.N.A.M., M~xico, 1971. 
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b) Elemento intelectivo: el sujeto para realizar el

hecho t!pico debe conocerlo ampliamente en todas sus circuns--

tancias. 

Para ser voluntaria la acci6n, deberá estar calificada 

por la dañada intención para reputársela dolosa. Obrar4, --" 

pues con dañada intención aquel que en su conciencia haya adm! 

tido causar un resultado.il!cito, represent~ndose las circuns-

tancias y la significaci6n de la acci6n. 

El dolo es la expresi6n mas t!pica de la culpabilidad, 

(21) 

Florian, define el dolo como la voluntad conciente del 

sujeto dirigido a un hecho incriminado como delito; y Cuello -

Calón, como la voluntad conciente dirigida a la ejecuci6n de -

un hecho que es delictuoso. 

Los elementos constitutivos del dolo son: la previ---

si6n del resultado il!cito, la voluntad o decisi6n de producir 

ese resultado y la contemplaci6n m~s o menos clara y completa-

de las circunstancias de la acci6n causal. 

(21).- Cuello Cal6n. Op. Cit., Pág. 50. 

(22).- Carrara. Op. Cit., Pág. 98. 
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El dolo presenta cuatro clases: 

1) Dolo Directo. 

2) Dolo Indirecto. 

3) Dolo Indeterminado. 

4) Dolo Eventual. 

1) Dolo Directo.- Se presenta cuando el agente dirige 

su propósito, directamente a la consecusi6n del re

sultado. 

2) Dolo Indirecto.- Cuando el agente sabe y comprende 

la realizaci6n de su prop6sito criminal, está liga

do a la producci6n necesaria de otros resultados p~ 

nibles, sin embargo, no retrocede en su actuar can

tal de llevar a cabo el propósito rector de su con

ducta. 

3) Dolo Indeterminado.- Existe cuando el sujeto acti

vo, con fines ulteriores, no se propone causar de-

tenninado daño, sino solo producir los que resulten, 

sin concretizarlos en la mente. 

4) Dolo Eventual.- El agente no requiere el resultado 

finalmente causado, sin embargo, lo acepta recti!i-
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cándalo en su mente, al representárselo como posible sin retr~ 

~eóer en lñ realizaci6n de la conducta. 

La Culpa. - Lñ culpa es otro de lvs grados de la culp!!, 

bilidad. 

Cuello cal6n, define la culpa como: "el obrar sin la-

diligencia debida causando un resultado dañoso. prevesible y -

penado por la Ley. " ( 23) 

Mezger, la define como: "la infracci6n de un deber de 

cuidado que personalmente incumbe, pudiendo preverse la apari

ci6n del resultado. La culpa es la no previsi6n de lo previa!_ 

ble y evitable, que causa daño penalmente tipificado. (24) 

Para Carrara, la culpa es la voluntaria omisidn de di

ligencia al calcular las consecuencias posibles y previsibles

del propio hecho; es la falta de conciencia de la criminalidad 

de nuestros actos derivada de nuestra negligencia. (25) 

Entre las teor!as que explican la culpa destacan: 

(23).- cuello Calón. Op. Cit., Pág. 99. 

(24).- Citado por Cuello Cal6n. Op. Cit., Pág. 100· 

(25).- Carrara. Op. Cit., Pág. 99. 
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I.- De la previsibilidad: Hace radicar la culpa en -

la no previsi6n de lo previsible. SegQn esta tendencia, el s~ 

jeto no prevee el resultado dañoso, cuando le era posible pre-

verlo si hubiera obrado reflexivamente. 

II.- De la previsibilidad y evitabilidad: Para Buin-

ding y Brusa1 la culpa descansa no sólo en el elemento previsi

bilidad del resultado, sino tambi€n e11 el de evitabilidad, 

El resultado, ademds de previsible, debe ser evitable. 

De aquí se deriva que el agente no ser'1 responsable, si el re

sultado aGn siendo previsible, era inevitable. 

III,- De la ilicitud de la conducta: Antolisei, entre

otros, define que la culpa se deriva esencialmente de una con

ducta situada en marcas de ilicitud. Si la conducta es contr~ 

vencional, el resultado producido y no querido, ni aceptado, -

es imputable a t!tulo de culpa. No se funda la culpa en el 

factor previsibilidad, sino en la ilicitud de la conducta. 

Elementos de la culpa: Analizadas las anteriores teo

rías, consideramos que actGa culposamentc quien sin prever el

rcsultado, siendo previsible y evitable o habiendo previsto 

confiado en que no ocurra, produce dano t!pico penal. 

De esta noci6n se desprenden los elementos siguient~s: 
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a) Conducta (acci6n u omisi6n). 

b) Daño T!pico Penal. 

c) Falta de previsi6n del resultado siendo previsible; 

o habi~ndose previsto, abriga la esperanza de que no 

ocurra. 

dl Relación de causalidad entre la conducta y el daño

causado. 

En la imprevisi6n del resultado, radica la esencia de

la culpa y su diferencia con el dolo. El sujeto, apreciando -

la secuencia normal o regular de los hechos, le era debido ev~ 

tar el daño por ser previsible y evitable! habi~ndole.bastado 

observar principios de cuidado, de atenci6n o de reflexi6n. 

(26) 

(26). Villarreal Moro. Op. Cit •. 
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D) OPINION PERSONAL. 

El delito es connatural al hombre mismo, pues a partir 

de la aparición en la faz de la tierra, el hombre tuvo la nat~ 

ral tendencia a apropiarse de diversos satisfactores para cu

brir sus mínimas necesidades, igualmente principi6 por cuidar

todos y cada uno de los objetos que le eran dtiles y al verse

privadb de ellas, recurri6 a la venganza privada surgiendo la

conocida Ley del Tali6n, ojo por ojo, diente por diente, por -

ello el Jefe M~ximo del clan al cual pertenec!an quienes esta

ban involucrados en el problema, era qui~n resolv!a el mismo -

concediéndoles el castigo que de acuerdo a lo cometido por el

infractor de la incipiente Ley, la que nac!a de los usos y las 

costumbres del lugar respectivo. 

Observemos pues, que el hombre por cuestiOn l6gica de 

convivencia, tiene conflictos de intereses, pero siempre hubo 

ulguien superior jerárqúico, que terminaba por impartir just~ 

cia, dSndole a cada uno lo suyo, es decir, al infractor lo -

sentenciaba y al sujeto pasivo le resarc!a del daño sufrido. 

Con el devenir del tiempo, el legislador fue creando

d1spos1ciones jur!dicas, tendientes éstas, a prever una am--

p11a gama de conductas que en el mundo exterior se presenta-

han, por lo que la referida Ley del Tali6n disminuy6 en cuan

to a su aplicaci6n y dejaron que otro resolviera los problc--
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mas que la comisión de un delito trae consigo, a efecto de que 

alguien diverso a los inmiscu!dos en el il!cito dispusiera la

manera de dilicidar ~l conflicto generado por el mismo, toda -

vez que de lo contrario la justicia retroceder!a al volver a -

la posibilidad de que quien sufrió el acto delictivo, se veng~ 

ra por mano propia. 

En la actualidad, el delito se comete por diversas ca~ 

sas entre ellas, la continua degradación del ser humano, lo 

cual da lugar a la crisis de valores aumentando los delitos 

sexuales y los delitos patrimoniales, no obstante, sostenemos

que el Estado tiene la obligación impostergable de preparar a

individuos con la capacidad necesaria para aplicar equitativa

mente la justicia, dando a cada quien lo suyo. 



CAPITULO II 

LOS DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA 

Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

A.- CONCEPTO DE MORAL PUBLICA. 

Moral significa caracter, conducta, costumbre y norma-

de vida. 

Esencialmente el concepto de moral, se confunde con el 

de ~tica, que puede entenderse como una forma de comportarse -

respetándose a st mismo y respetando a los demás. 

Para el Diccionario Jur!dico Mexicano, el concepto de-

moral pUblica es estrictamente valorativo y por tanto variable 

segan la sociedad y el momento histOrico, y se refiere a la --

opini6n dominante en materia de honestidad en las relaciones -

sexuales. (27) 

El artículo 200 del cOdigo Penal para el Distrito Fcd~ 

ral,configura en tres fracciones el tipo específico de ultra-

jes a la moral pública, y sanciona con pena de seis meses a -

cinco años de prisi6n o sanci6n de trecientos a quinientos ---

días multa o ambas a criterio del Juez. 

(27) Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial U.N.A.M •• M~xico 
1985. Torno VIII. P4g. 365. 
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La fracci6n I sanciona; 11 al que fabrique, rerpoduzca o 

publique libros, im&genes u objetos obscenos y al que los ex-

ponga, distribuya o haga circular 11
• Del análisis de esta frac 

ci6n se puede desprender que no basta la producci6n de librosf 

ascritos, imágenes u objetos obscenos para que esa acciOn, por 

sí misma, constituya la figura delictiva, sino que es necesa-

rio que tales objetos se distribuyan, que se expongan pQblica~ 

mente dado que la circulación de ellos es la que produce un d! 

ño a la sociedad. Sin embargo, el problema surgirá cuando se

tenga que calificar de obsceno el objeto, pues ello requerir4-

de una valoraci6n de tipo cultural. 

La fracción II del citado articulo señala: "al que pu

blique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar a otro, -

exhibiciones obscenas •.. 0 La primera parte del contenido de -

la fracci6n resulta una mera repetici6n de lo establecido en -

la fracción I. Lil explicüci6n de lo que Mariano Jiml!!nez Huer

ta califica de ineficaz duplicidad t!pica, la da el citado au, 

tor diciendo que: "el arUculo 129 del C6digo Penal argentino- . 

que sirvió de inspiración o modelo al legislador de 1931 en e~ 

ta materia, hace exclusiva rnenci6n en dicho art{culo al que .••• 

en sitio pOblico ejecutase o hiciere ejecutar por otro exhibi

ciones obscenas. El Código de México sustituyó con notorio -

infortunio la frase del Código argentino ••• en sitio pGblico •• 

por •.. publique por cualquier medioº. 
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En cuanto a la frase: "ejecutar o hacer ejecutar por -

otro exhibiciones obscenas 11
, debe interpretarse en el sentido

de que esas exhibiciones se realicen en lugares pGblicos de m~ 

nera que ofendan a la comunidad, de donde deriva la necesidad-

de acotar el concepto de lugar público. (28) 

La fracci6n III señala: "al que de modo escandaloso i~ 

vite a otro al comercio carnal". La injuria a la moral públi-

ca radica aqu! no tanto en el comercio carnal ni en la posibi

lidad de que ~ate se d~, sino en la manera escandalosa con que 

haga la invitaci6n, 

La reforma objeto del presente trabajo recepcional, 

di6 lugar a la creaci6n de dos párrafos siguientes: 

En caso de reincidencia, además de las sanciones pre-

vistas en este art!culo, se ordenará la disolución de-

la sociedad o empresa. 

No se sancionaran las conductas que tengan un fin de -

investigaci6n o divulgaci6n cient!fico, art!stico o --

t6cnico. 

B.- NOCION DE BUENAS COSTUMBRES. 

Concepto relativo a la conformidad que debe existirº e~ 

(28).-Jim~nez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano.Tomo V. -
Editorial Porrúa. M6xico 1980, lOa. Edici6n, p. 129. 
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tre los actos del ser humano y los principios morales, cons

tituye un aspecto particular del orden pOblico impreciso que

comprende la valoraci6n fundamental de determinados modelos -

de vida e ideas morales, admitidas en una determinada epoca y 

sociedad en ellas influyen. las corrientes de pensamiento de -

cada época los climas, los inventos y hasta las modas. 

Jurídicamente se recurre a este concepto para eludir-• 

la puntualización y determinaci6n en instituciones que pueden 

ser Otiles o cambiantes, 

El ordenamiento civil establece la ilicitud de loa me

dios y objetos materia de contrato o convenio sean contrarios

ª las leyes de orden pOblico o a las buenas costumbres. ·Así -

el juzgador deberá valorar necesariamente el conjunto de pri~ 

cipios ético- sociales que imperan en una sociedad al momento 

de declarar la nulidad de un acto por contravenir a las buenas 

costumbres. 

Las buenas costumbres no se encuentran solamente en la 

ley civil, sino también en textos penales y se observan en !a

doctrina diversas tendencias para conceptu6rll:s. 

La tendencia empírica que intenta describir la evolu-

ci6n de las buenas costumbres. 



27 

La tendencia idealista que explica la evoluci6n en base

ª un ideal religioso o humano. 

En algunos derechos positivos ha servido para reprimir

algunas conductas como la lesi6n, el abuso del derecho, etc. 

C.- DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA Y .LAS BUENAS COSTUMBRES. 

Adem4s del ya analizado delito conocido como ultrajes a 

la moral, llevaremos a cabo un breve estudio de diversos deli

tos que se ubican en este rubro. 

CORRUPCION DE MENORES. 

En nuestro pata, preocupaci6n constante ha sido1 y ea, 

la protecci6n de los menores, en todo sus aspectos. As! 1 en -

el ordenamient~ jurtdico en.general, encontramos una serie de

disposiciones que tienden a cumplir tal cometidor concretamen

te, en materia penal, se ha establecido el delito de corrup--

ci6n de menores, con lo que se pretende evitar que se causen -

daños ·mlls mentales o sicol6gicos que ftsicos· 1 a los menores. 

En el t@rmino genérico de corrupción de menores podemos 

distinguir -de acuerdo a nuestra legislaci6n penal-1 tres.gra!!_ 

des grupos: 1. procurar o facilitar la corrupci6n de menorea

mediante: a) procurar o facilitar la depravac16n sexual de un

pdber; b) iniciar a la vida sexual o depravar a un in\pOberi o-
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e) inducir, incitar o auxiliar a un menor en la práctica de la 

mendicidad, hábitos viciosos, ebriedad, formar parte de una 

asociaci6n delictuosa o cometer cualquier delito. 2. Provocar 

que los menores adquieran malos h4bitos o vicios en virtud de 

la práctica reiterada de los actos de corrupción, resultando -

que el menor; a) adquiera los hábitos del alcoholismo, uso de 

sustancias t6xicas u otras que produzcan efectos similares; b) 

se dedique a la prostitución o prácticas homosexuales; o c) f~ 

me parte de una asociaci6n delictuosa. 3. Empleo de menores -

en cantinas, tabernas o centros de vicio. 

El t!tulo octavo, .libro segundo del "códi~o Penal, regula en el ~ 

p!tulo I los ultrajes a la moral pdblica y en el cap!tulo II 

la corrupci6n de menores, este t:Ctulo se denomina "Delitos CO!!, 

tra la ~oral pOblica y las buenas costumbres", de esta neme!! 

clatura no podemos derivar el bien jur!dico a proteger en el -

tipo delictivo de corrupci6n de menores, porque hasta la fecha 

no ha podido delimitarse claramente en qu~ consiste la moral -

pGblica y cuál~s son las buenas costumbres. Es del estudio de 

la regulaci6n penal de donde inferimos que el bien jur!dico es 

el daño al desarrollo biosicosexual del menor. 

Actualmente, el C6digo Penal para el Distrito Federal, 

regula de la siguiente manera este delito: 

"ARTICULO. 201.- Al que procure o facilite la corrup--
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ci6n de un menor de dieciocho años de edad o de quien estuvie

re de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos sexua

les, o lo induzca a la práctica de la mendicidad, ebriedad, t~ 

xi coman ta o algO.n otro vicio, a formar parte de una asociación 

delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará de 

tres a ocho años de prisiOn y de veinte a cJen días multa. 

Cuando los actos de corrupci6n se real i.cen rei teradamen 

te sobre el mismo menor o incapaz y debido a ello ~stos adqui= 

ran los h4bitos del alcoholismo, uso de substancias t6xicas u 

otras que produzcan efectos similares, se dediquen a la prest! 

tuci6n o a las prácticas homosexuales, o a formar parte de -

una asociaci6n delictuosa, la pena de prisi6n ser4 de cinco -

a diez años y de cien a cuatrocientos dtas multa. 

Si además de los delitos previstos en este cap1tulo re

sultase cometido otro, se aplicar'1n las reglas de acumulaci6n. 

ARTICULO 202.- Queda prohibido emplear ~menores de di~ 

ciocho años en cantinas, tabernas y centros de vicio. La con

travenci6n a esta disposici6n se castigar! con prisi6n de --

tres días a un año, multa de veinticinco a quinientos pesos y, 

adem4s, con cierre definitivo del establecimiento en caso do -

reincidencia. IncurrirSn en la misma pena los padres o tuto~

res que acepten que sus hijos , o menores, respectivamente, ba 

jo su guarda, se empleen en los referidos establecimientos. 
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ºPara los efectos de este precepto se considerar! como 

empleado en la cantina, taberna y centro de vicio al menor de 

dieciocho años que por un salario, por la sola comida, por co

misi6n de culquier Índole, por cualquier otro estipendio, gaje 

o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios en tal lu~ 

gar 11
• 

"ARTICULO 203.- Las sanciones que señalan los art!culos 

anteriores se duplicarán, cuando el delincuente sea ascendien

te, padrastro o madrastra del menor, privando al reo de todo~ 

derecho a los bienes del ofendido y de la potestad sobre todos 

sus descendientes ... 

ARTICULO 204.- Los delincuentes de que se trata en este 

capítulo quedarán inhabilitados para ser tutores o curadores. 

"ARTICULO 205.- Al que promueva, facilite, consiga o e!!. 

tregue a una persona para que ejerza la prostituci~n dent~o o 

fuera del pala, se le impondr4 prisi6n de dos a nueve añoe y 

de cien a quinientos d!as multa". 

Si se emplea violencia o el agente se valiese de una 

función pGblica que tuviere, la pena se agravarS hasta en una 

mitad más. 



LENOCINIO· 

Quizás resulte conveniente, para la debida ubicaci6n d~ 

lictual del lenocinio, señalar de principio que se encuentra -

enmarcado dentro del t!tulo octavo del libro segundo del C6di

go Penal para el Distrito Federal, del que rúbrica.general es 

la de ºDelitos contra la moral ptiblica y las buenas costumbres" 

Pero la nomenclatura del titulo octavo significa algo -

más , bastante más que una simple cuesti6n de sem!ntica ubica

toria, con ser esto dltimo ciertamente importante. Dos son 

los bienes jur!dicos objeto de la predilecci6n garantizante de 

la normaci6n penal: la moral pública y las buenas costumbres. 

Dos bienes diftciles de matizar, de desentrañar, pues se corre 

un doble peligro: uno, o se ampl!a desmesuradamente determina

da concepci6n moral hasta convertirla en fiscal implacable de 

conductas jur1dicamente irrelevantes, y otro, o se consagra en 

:-~ µ1·áct;•:!a un libertinaje, probablemente extraño a nuestras .. 

ra'tC'RS ··ulturales, que desemboca en un des·enfreno allende lo 

soctalmente tolerable aqu1 y ahora. 

Sin embargo, de lo que no parece caber duda es de que ~ 

el lenocinio pertenP.ce al grupo de los delitos contra la soci~ 

dad, pero de los que atacan al orden social independientemente 

de su or9anizac6n como Estado, distintos de los que enfrentan 

una determinada organización política de la convivencia soc'ial, 
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es decir, el Estado. Más escuetamente dicho: el lenocinio su

pone un delito contra los valores sociales supracstatales, y -

no propiamente contra los valores sociales estatales. 

Ahora bien, la moral pública se erige en un concepto a~ 

cial aut6nomo, independiente por lo tanto de la persona indi

vidualmente considerada, y la exteriorizaciOn práctica de esa 

moral pOblica la constituyen, precisamente, las buenas costum

bres. Luego, tornando como punto de partida una estimaci6n in

tr!nseca de los hechos, se desemboca en la proyección social -

de los mismos. 

En definitiva, nos movemos en el plano de las valoraci2 

nes ético-sociales, es decir, en un contexto· normativo-cultu-

ral, Pero ocurre que lo 11 cultural" comporta una muy consider!. 

ble carga de subjetivismo en la valoración, o, lo que es lo 

mismo, el criterio estimativo cst4 teñido de una qran dosis de 

relativismo. La valoración de la facilidad ser!, pues, reali

zada en funci6n del ambiente social circundante, y puede va--

riar, y de hecho as! sucede, segOn el entorno social de cada -

caso. 

Sin embargo, profundizando en el lenocinio, la.moral -

pública y su concretizaci6n externa de las buenas costuritbres -

(bienes jur!dicos a proteger lato sensu), tienen una muy espe

cífica referencia a la fac~ta seKual de lae mismas, si bien no 
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corno carácter exclusivo. Lo que sitGa frente a la moral pObl! 

ca entendida como "moral medí", es decir, como un repertorio de 

comportamientos caracter!sticos de la convivencia socio civil 

en la esfera sexual. 

Corno fácilmente se comprende, estamos ante una materia -

de gran indeterminabilidad, lo que requiere del jurista (tanto 

del hacedor de las normas, como del aplicador de las mismas y 

del estudioso en sentido estricto), un cuidado exquisito al es 

tablecer lo contrario a la moral pública y a las buenas cost~ 

bres. 

Y lo anterior adquiere mayor relevancia si se piensa,~~ 

mo efectivamente es correcto hacerlo, que el derecho penal e6-

lo tiene un 11 minimo l?tico 11 que cumplir, y no debe intervenir -

para la represi.ón de hechos, por muy presuntamente inmorales 

qu·e sean, que no lesionen derechos aj..?nos o cuya "nocividad -

social" no est~ comprobada (in dubio pro libertate). El pro--

pio concepto de Hnocividad social", en su carácter de sustrato 

material del delito (y de esta manera aparece en el ámbito pe

nal) exige algo más que la simple inmoralidad para poder ser -

considerado punible. (29) 

Concretando, el lenocinio está directamente emparentado 

con la prostitución, que aunque en s! misma no sea delito, si 

constituye buen caldo de cultivo para numerosas actividades·d~ 

129) Op. cit. pág, 100. 
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lictivas. Una de ellas es, precisamente, la que nos ocupa. 

En t~rminos generales, el lenocinio tiene su esencia en 

el acto de mediar, entre dos o más personas, a fin de que una 

de ellas facilite la utilizaci6n de su cuerpo para actividades 

lascivas, destacando la latencia de la obtenci6n de algdn be

neficio en el len6n. Siendo un delito Íntimamente ligado a la 

prostituci6n, no puede olvidarse que éste, en definitiva, no~ 

es m4s que el trato sexual por precio, y esto tanto vale para 

la prostitución femenina como para la masculina. 

Más directamente referida a la normatividad del C6digo 

Penal para el Distrito Federal, cabe señalar que el lenocinio 

viene tipificado a trav6s de los arttculos 206, 207 y 208, u

bicados en el tttulo octavo del libro segundo del citado cue~ 

po legal. Conviene, tambi6n dejar sentado que M6xico, por d~ 

creto de 17 de mayo de 1938, Diario Oficial de la Federaci6n 

de 21 de junio de 1938, se encuentra adherido a la Convenci6n 

de Ginebra (referente a la persecuci6n de la trata de mujeres 

mayores de edad) de 11 de octubre de 1933. 

La regulaci6n positiva anteriormente señalada estable

ce en el arttculo 206 la punibilidad del tipo de lenocinio, p~ 

ro referida exclusivamente a las tres fracciones int~grantes -

de la tipicidad conductual del artículo 207, y por tanto no -

aplicable al tipo específico del artículo 208. 
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Las tres fracciones del arttculo 207 integran una con-

ceptuaci6n bastante amplia del lenocinio en el C6digo Penal p~ 

ra el Distrito Federal. En consecuencia, dentro de ella ca-

ben supuestos bien distintos: 

A) La trata de mujeres, actividad fundamentalmente enea-

minada a prostituirlas (accidental o habitualmente), con espe

cial predilecci6n por las jóvenes. 

B) El rufianismo, ctnica forma de explotaci~n por parte 

del amante del favor sexual de su compañera de amor!os, consti 

tutiva de una manera de vivir. 

C) El proxenetismo, celestinaje o alcahueterta, inte;r:m! 

diaci6n interesada en el comercio carnal, que convierte a sus 

realizadores en "comis.:tonistas sexuales" .. 

Puede añadirse que las anteriores conductas no son nec~ 

saria y exclusivamente referibles a las mujeres, sino que pue

den incidir, y ordinariamente as! ~caece, en los varones hamo-

sexuales. 

De cualquier forma, las tres descripciones conductuales 

del articulo 207 enfatizan un acusado protagonismo de la inte~ 

rnediaciC5n "lucri faciendi causa", con andamia1e jurtdicn ñi,r~;: 

so en cada uno de los supuestos contemplados. (JO) 

(JO) Cfr. Diccionario Jur!dico Mexicano.Op. Cit. p. J9. 



37 

Finalmente, el artículo 208 del Código Penal para el Di~ 

trito Federal constituye un tipo específico, sustancialmente -

agravado en su punibilidad, precisamente en consideraci6n a -

que, como muy acertadamente indica la jurisprudencia de la su

prema Corte de Justicia, la protecci6n penal va directamente -

dirigida a evitar la perversi6n sexual de las mujeres menores 

de edad. 

Tarnbi~n la posibilidad f~ctica ofrece tres clases de -

conductas: encubridora (que convierte a este encubrimiento en 

tipo autónomo), concertadora y facilitadora, o simplemente pe!. 

misiva. 

La regulación jurídica actual de este delito es la si-

guiente: 

"ARTICULO 206.- El lenocinio se sancionar4 con prisión 

de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos d!as multa". 

"ARTICULO 207.- Cornete el delito de lenocinio: 

I.- Toda persona que habitual o accidentalmente explo

te el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mante~ 

ga de este comercio u obtenga de ~1 un lucro cual~uiera: 

IIe- Al que induzca o solicite a una persona para que 



38 

con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los 

medios para que se entregue a la prostituci6n; 

III.- Al que regentee, administre o soste~ga directa o 

indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concu 

rrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución, u -

obtenga cualquier beneficio con sus productos 11 .. 

ARTICULO 208.- Cuando la persona cuyo cuerpo sea explo

tado por media del comercio carnal, sea menor de edad se apli

cará al que encubra, concierte o permita dicho comercio, pena 

de seis a diez años de prisiOn y de diez a veinte días multa. 

Provocaci6n de un delito y apología de este o de algOn 

vicio. 

ARTICULO 209.- Al que provoque pOblicamente a cometer 

un delito, o haga la apología de ~ste o de algOn vicio se le 

aplicar! prisiOn de tres dtas a seis meses y multa de ·cinco -

a cincuenta pesos, si el delito no se "ejecutare. En caso ªº!!. 
traria, se aplicar! al provocador la sanci6n que le correspo~ 

da por su participaci6n en el delito cometido. 

La provocaciOn pOblica a cometer un delito y la apolo

gía de éste o de algGn vicio (articulo 209 del cOdigo Penal -

para el Distrito Federal) es una previsiOn legal de discerni-
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ble raigambre española. 

Segdn léxico, provocar, se la acepci6n que aqu! intere

sa, quiere dedir, excitar, incitar o inducir a uno a que h~ga 

alguna cosa. En este sentido, la voz guarda parentesco con 

las que sirven para denotar aquella forma participativa que es 

la instigaci6n al delito. A diferencia de ~ata, sin embargo, 

la acci6n de que se trata en el art!culo 209 no se ejerce en -

relación a una persona individual sino indeterminadamente a ~ 

chas, y se hace, adem!s, públicamente, cualesquiera que sean -

los medios de que el agente se valga en pro de esa publicidad. 

La provocaci6n, en seguida, no es a cometer delitos en general, 

sino a cometer uno determinado. 

Lo propio cabe decir de la apolog!a, tambi~n pQblica 1 a 

que la ley se refiere a continuaci6n. Esta, segan el l~xico, 

es la alabanza o defensa oral o escrita de personas o cosas. 

Más que contra la moral pOblica o las buenas costumbres, se-

gan entiende el C6digo, se trata de un atentado contra el or

den pablico, concebido como tranquilidad o confianza social -

en el seguro desenvolvimiento pac!fico de la vida civil. Del 

tenor literal se desprende que debe tratarse, otra vez, de un 

delito concreto y determinado, ya cometido y declarado tal ~ 

por sentencia firme. En ello cree verse una forma indirecta 

de instigación a imitar al autor de ese hecho o a eliminar la 

aversi6n a lo por ~l obrüdo. 
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La ley penal no se conforma con incriminar la apolog1a 

del delito, sino también la de algfin vicio, Esto parecer!a 

acercar esta hip6tesis de hecho al r6tulo del t!tulo en que se 

contiene, vale decir, a las ideas de moral pQblica y buenas 

cstumbres, con lo que quedarían ipso facto excluidos vicios ca 

mo, verbigracia, el juego o la gula, restringiendo el alcance 

de la expresi6n vicio a los referidos a la esfera de lo sexual. 

Aun as!, el tipo resulta dif!cil de delimitar a su exacta sig

nificaci6n, pues los firmes criterios interpretativos precede~ 

tes, relativos a hechos determinados y realmente cometidos, no 

serian aplicables a la idea de vicio, que por lo pronto no qu~ 

da configurada por un hecho sino por un hábito. Esta raz6n -

amén de que -como expresa Jim~nez Huerta~ no existe un cOdigo 

de vicios, y de que la sanci6n dispuesta por el art!culo 209 -

s6lo se impone "si el delito (no el vicio) se ejecutare", deja 

esta parte de la incriminaci6n totalmente en el vac!o • (31) 

(31) Jiménez Huerta. Op. Cit. pág. 130. 



CAPITULO III 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICO 

SEXUAL. 

A.- HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
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El art!culo 259-bis del COdigo Penal para el Distrito -

Federal, fue creado por el art!culo segundo del Decreto de 22 

de Diciembre de 1990, publicado en el Diario Oficial de la F~ 

deraci6n de 21 de enero de 1991, su contenido es el siguiente 

11 Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a personas -

de cualquier sexo, vali~ndose de su posici6n jer4rquica deri

vada de sus relaciones laborales, docentes, dom~sticas o cua! 

quiera otra que implique subordinaci6n, se le impondr4 san-

ciOn hasta de cuarenta d!as de multa • Si el hostigador fue

se servidor pGblico y utilizace los medios o circunstancias -

que el encargo le proporcione, se le destituir4 de su cargo. 

Solamente ser4 punible el hostigamiento sexual, cuando 

se cause un perjuicio o daño. 

SOlo se proceder4 contra el hostigador, a peticiOn de -

parte 11 

Los elementos de este delito son: 

l.- Asedia con fines lascivos. 



2,- Posici6n jerárquica. 

3.- Relaci6n de trabajo, 

4.- Subordinaci6n. 

42 

Gramatical.mente asedio, significa la acci6n y efecto de 

asediar, asediar es en sentido figurativo, importunar a uno -

sin descanso con pretensiones.(32) 

Por lascivo podemos entender como aquella persona que -

tiene tendencia a los delitos carnales. (33) 

.La posición jerárquica, es la cat~gor!a que tiene un s~ 

jeto respecto a otro. 

La relación de trabajo, es el enlace personal que con -

motivo de lab9rar en un mismo sitio se presenta. 

La subordinaci6n es la relaci6n de dependencia que da -

lugar al mando o dominio de uno, por tener ambos categorías -

diferentes. 

B.- ABUSO SEXUAL. 

El art!culo 260 del C6di90 Penal para el Distrito Fede-

(32) Crf. Diccionario de la Lengua Española Editorial Espasa. 
Calpe. Madrid España. 1984. Tomo I, pSg. 137. , 

(33) Cfr. Diccionario de la Lengua • Op. Cit. Tomo IIIp. 816. 
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ral, señala: "Al que sin consentimiento de una persona y sin 

el propOsito de llegar a la c6pula, ejecute en ella un acto -

sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de tres 

meses a dos años de prisión. 

Si hiciere uso de la violencia física o moral, el m!ni

mo y el máximo de la pena se aumentar4n hasta en una mitad". 

C. - ESTUPRO. 

Este delito, a diferencia de los dos anteriores, ya ti~ 

ne mucho tiempo de regulado por el C6digo Penal para el Die-

tri to Federal. 

El diccionario para Juristas, nos ofrece esta defini--

ciOn de estupro: 

11 Acceso carnal del hombre con una doncella logrado con 

engaño o abuso de confianza (se aplica tarnbi@n, por equipara

ciOn legal, a algunos casos de incesto). Se decia tarnbi@n -

del coito con soltera nQbil o con viuda, logrado sin su libre 

consentimiento" • ( 34 l 

El diccionario Jur!dico Mexicano, conceptGa de esta ma-

nera al estupro: 

(34) 01ccionario para Juristas. Ediciones Mayo. M6xico 198L 
1- EdiciOn. p!g. 516. 
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"Es el acto ilícito con doncella o viudaJ deshonestidad, 

trato torpe, lujuria, torpeza, deshonra; adulterio, incesto; 

atentado contra el pudor, violencia, acciOn de corromper, se

ducci6n. El vocablo latino estupro, equivale a estuprar, vio

lar por fuerza a una doncella, quitarle su honor, contaminar, 

corromper, echar a perder". (35) 

El alcance y delimitación del concepto estupro, con in

dependencia de su origen etimol6gico a tenido variaci6n, pues 

a trav~s del tiempo se ha reducido el acceso carnal del hom-

bre con una mujer, logrando con abuso de confianza o engaño, 

o bien, como dice Francisco Carrara es el conocimiento carnal 

entre una mujer honesta mediante seducci6n y sin mediar vio--

lencia .. 

En la actualidad, el art!culo 262 del C6digo Penal para 

el Distrito Federal prevl! lo siguiente: "Al que tenga cOpula 

con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obtenie~ 

do su consentimiento por medio de engaño, se le aplicar! de -

tres meses a cuatro años de prisi6n". 

El art1culo de mérito fue reformado en su penalidad, en 

virtud de que antes 'sta, era de un mes a tres años de pri---

siOn. ( 36) 

( 35) 

(35) 

Diccionario Jur!dico Mexicano. Editorial UNAM. M6xico -
1985. 
Cfr. Carrara, Francisco. Programa de Derecho Crimi~!l• 
Traducci6n. Editor TAEHIS, Bogot& Colombia. 1958. 1- -
Edici6n. p!g. 320. 
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D.- VIOLACION. 

Este il1cito es el que en nuestra opini6n, no ha sido -

manejado adecuadamente por el legislador, lo que explicaremos 

oportunamente en el presente cap!tulo. 

Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho, define el 

delito de violación como el acceso carnal obtenido por la vi~ 

lencia f!sica o moral con persona de cualquier sexo y sin su 

voluntad. (37) 

Mariano Jimtmez Huerta, sostiene que comete el delito -

de violaci6n el que por medio de la violencia f!sica o moral 

tenga c6pula con una persona sea cualquiera su sexo. (38) 

SebastiSn Soler, señala que el delito de violaci6n es el 

acceso carnal de uno y otro sexo ejecutado mediante la viole~ 

cia real o presunta. (39) 

Celestino Porte Petit,afirma que el delito de violaci6n 

es la c6pula realizada en persona de cualquier sexo, por me-

dio de la vis absoluta o la vis compulsiva. (40) 

( 37) 

(38) 

(39) 

(40) 

De Pina Vara Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial 
Porraa, Ml!xico, 1981, pSg. 372. 
Jiml!nez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo 
III, Editorial Porraa, México, 1982, pag. 250. 
Soler Sebastián. Derecho Penal Argentino. la. Reimpre
si6n. Tomo III. Tipográfica Editora Argentina. 1951, -
pág. 342. 
Porte Petit-Celestino Ensayo DogmStico.sobre el Delito 
de Violaci6n. Editorial Regina, México, 1973, pSg. 12. 
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Evoluci6n hist6rica del delito de violación. 

La historia nos marca el precedente jur!dico que ha ve

nido teniendo el il!cito de violaci6n, en cada uno de los 

tiempos, etapas y lugares, que a continuaci~n indicaremos1 

EGIPTO. 

En este lugar se castigaba al violador, imponiEndole la 

pena de muerte o multa, esto variaba si la mujer era viuda, o 

casadaª 

CODIGO DE MANU. 

El presente cuerpo legal, sancionaba al violador con pe 

na corporal siempre y cuando la mujer no fuera de su clase s~ 

cial, ni diera su consentimiento, pues en caso contrario, no 

se castigaba al violador. 

GRECIA. 

Aqu! al sujeto activo se sancionaba, con el pago de una 

multa y la obligaci6n de casarse con la v!ctima si Esta mani

festaba su consentimiento, en caso contrario se le condenaba 

a muerte al violador. 
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LEY DE LOS SAJONES. 

Este ordenamiento jurídico, sancionaba al individuo que 

cometiera el delito de violaci6n, con una multa, misma que -

era disminutda si_concebta la vtctima. (41) 

EDICTO DE TEODORICO. 

El dispositivo legal en cuesti6n, imponta la obligaci6n 

al violador de contraer matrimonio con la mujer violada y si 

era noble deber!a entregarle la mitad de sus riquezas. (42) 

INGLATERRA. 

En este lugar, Guillermc el Conquistador, impuso para -

el delito de violaci6n, la pena de castraci6n, para el que i~ 

curriera en dicho iltcito. 

ESPlillA. 

Primeramente encontramos que en el Fuero Juzgo, se tra

ta a la violaciOn en el Libro Tercero, Titulo Segundo Y esta-

blece en su primera ley que si la mujer perdi6 su virginidad 

(41) González Blanco Alberto. 11 Delitos Sexuales en la Ooc-
.. trina y en el Derecho Positivo Mexicano". Editorial P~ 
rraa, M!!x.ico 1974. p:lg. 136. 

(42) Gonz:llez Blanco, Alberto. Op. cit. pág. 137. 
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aqu~l que la viol6 no debe casarse con ella recibiendo en cas 

tigo cien azotes delante de todo el pueblo y era dado por 

siervo al padre de la víctima. 

En la Ley Segunda, se castigaba con pena de muerte al -

que cometiera el delito de violación y n la víctima de ~ste ~ 

en el caso de que llegara a casarse. 

En la Ley Tercera, se castigaba al violador cuando la -

victima se hallaba comprometida en matrimonio o era casada a 

ser siervo del prometido o esposo. 

En la Ley Quinta, se condenaba al forzador de una mujer 

casada con pena de tormento y pérdida de bienes que deb!an p~ 

snr por mitad a la v!ctima y a su esposo. 

En la Ley Octava, se castigaba con pena de decapitación 

al siervo que violaba a una mujer libre. 

por otra parte, el fuero en su Libro Cuarto, T!tulo D~

cimo, Leyes Primera, Segunda y Cuarta castigaba con la pena -

de muerte a la violaci6n de mujer soltera, y la cometida. por 

varios individuos con una mujer, cualquiera que fuera su con

dici6n, clase y religi6n que profesara. En el caso de ser v~ 

rios los que raptasen a la mujer, siendo solamente uno el que 

cometiera la violaci6n, los demás deb1an pagar una multa, la 
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mitad para el Rey y la mitad para la mujer violada. 

Asimismo encontramos que en las Leyes de las partidas, 

en su Titulo Veinte, de la Partida Sdptima, trata de la viol!. 

ción, y dice la Ley Primera que el que fuerza a una mujer vi!. 

gen,casada, religiosa o viuda, que viva honestamente en su ca 

sa, comete un error muy grande por dos razones: 

a).- Por que la fuerza es hecha sobre persona que vive 

honestamente. 

b).- Es que fuerzan una grande deshonra, asi pues que 

conforme a derecho, deben ser escarmentados, los 

que hacen fuerza de las cosas ajenas y 1114• eacar~ 

miento deben recibir los que fuerzan a las persa-

nas. 

En la Ley Segunda, se preceptCa que la acusación por e!. 

ta clase de delitos puede ser hecha por los parientes de la -

victima y si ellos no la quisieran hacer, puede hacerlo cual

quiera del pueblo ante el juzgador del lugar donde fue hecha 

la fuerza, as! también puede acusar a los que lo ayudaron. 

La Tercera Ley,señala la penalidad para el delito de -

violación y dice que robando un hombre a una mujer de buena -

fama, virgen o casada o y~ndose con alguna de ellas por la --
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fuerza, adem§s de pasar todos los bienes del violador a la m~ 

jer que forzO, puede la víctima si lo desea, casarse con el -

que la rob6 o forz6, no habiendo marido, si la mujer robada o 

forzada fuera religiosa, entonces todos los bienes del forza

dor debertan pasar al monasterio de donde la sac6. 

MEXICO. 

Como antecedente hist6rico, diremos como conceptuaban,

al delito de violaci6n los siguientes ordenamientos. 

a).- El C6digo Penal de 1871 establecta: 

Art1culo 795.- Comete el delito de Violacien el que -

por medio de la violencia ftsica o moral,tiene c6pula con una 

persona sin la vol~ntad de Asta,sea cual fuere su sexo. 

b).- El C6digo Penal para el Distrito y Territorios F! 

derales, de 1929 establec1a: 

"Articulo 860.- Comete el delito de violaci6n, el que 

por medio de la violencia ftsica o moral, tiene c6pula con -

una persona sin la voluntad de ~sta, sea cual fuere su sexo.• 

c) .- El C6digo Penal para el Distrito Federal de 1931 

defin1a: 
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Art!culo 265.- Al que por medio de la violencia ftsica 

o moral tanga c6pula con una persona sea cual fuere su sexo -

se le aplicaran las penas de dos a ocho años de prisien y mu! 

ta de dos mil o cinco mil pesos, si la persona ofendida, fue

re impGber, la pena de prisiOn ser4 de cuatro a diez años y -

la multa ser4 de cuatro mil a ocho mil pesos. 

d).- Por decreto de fecha 30 de diciembre de 1983 1 pu

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 13 de enero 

de 1984 1 y que entro en vigor a los 90 dtas de su publicaciOn, 

fue reformado dicho arttculo 1 para quedar como sigue: 

Arttculo 265.- Al que por medio de la violencia ftsica 

o moral te~ga c~pula con una persona sea cual fuere su sexo, 

se le aplicar! prisiOn de seis a ocho años. Si la persona -

ofendida fuere impdber la pena de pri11i6n ser& de seis a die• 

años. 

ClasificaciOn del Delito ,de ViolaciOn. 

En el presente capttulo, indicaremos la ubicaci6n que -

.guarda el delito objeto de nuestro estudio, contarme a los -

elementos que los integran, con la finalidad de poder estar -

en aptitud de situar a este delito dentro del contexto ~urtd!_ 

ca social al cual pertenece por sus especial!simas caracter~~ 

ticas. 
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La Conducta en la ViolaciOn, 

La conducta gramaticalmente significa comportamiento. -

(43) 

El maestro Fernando Castellanos Tena, ( 44) en su trascen 
dente obra, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, indica 

que la conducta es el comportamiento humano voluntario, posi

tivo o negativo, encaminado a un prop6sito y ~s lo que tiene 

relevancia para el Derecho Penal, toda vez que el hombre es -

el posible sujeto activo de las infracciones penales, en vir

tud de que es el dnico ser capaz da voluntariedad. Lo ante-

rior carecta de aplicabilidad en @pocas pret@ritas se consid!!_ 

r6 a los animales como delincuentes en tres diversas etapas -

de la historia, el fetichismo cuando se humanizaba a los ani

males equiparAndolos a las personas, al simb<>liSlllO donde se -

entendta que los animales no delinqutan, pero se les cast~ga

ba para impresionar y finalmente en la tercera etapa, solamen 

te se sanciona al propietario del animal dañoso. 

Evidentemente el delito de violaci6n es de acci6n, en -

virtud de que el mismo no presenta las formas de omisi6n y c~ 

misi6n, es decir que dada la naturaleza del tipo, o sea la c~ 

pula exclusivamente puede efectuarse por un hacer, al respec-

Larousse Usual, Op. cit. pAg. 76. 
Castellanos Tena Fernando. Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal. Editorial Porrda, M~xico, 1974, pdg.1~7. 
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to el importante autor Alberto Gonz4lez Blanco (24), expresa 

atinadamente que en orden a la conducta, el delito de viola-

ci6n objeto de estudio en este trabajo recepcional, debe ser 

ubicado como un delito de acci6n. 

Asimismo podemos decir que el delito de violaci6n es un 

ilícito formal, eminentemente de acci6n, raz6n por la cual 

ningdn sujeto puede ser actor del delito de violaci6n por om!, 

si6n. Si no puede hablarse de autores del delito de viola--

ci6n por omisi6n, muy bien se puede ser responsable de e•te -

delito en calidad de concurrente, por efecto de un comporta-

miento omisivo. 

Igualmente se considera que el delito de violaci6n es -

unisubsistente, es decir, que con la realizaci6n de un •Ola -

acto puede consumarse, por otro lado, algunos estudiosos de 

la materia suponen que la violaci6n puede consumarse por va-

rios actos y entonces nos encontramos con delito plurisub•is

tente. 

La Violaci6n y el Resultado. 

En la actualidad la clasif icaci6n en delitos de peligro 

y delitos de lesi6n, tiene una muy importante trascendencia. 

Los delitos de lesi6n son los que aparecen con mayor frecuen

cia en las legislaciones penales, surgiendo la lesi6n de de-

terminado bien jur!dico, por ejemplo: la muerte en el homici-
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dio, las heridas en las lesiones, etc. En cambio, los deli-

tos de peligro exigen y presuponen que se hubieren puesto en 

peligro el bien jur!dico protegido por el derecho. 

As! pues, el concepto de peli9ro viene a ser la posibi

lidad de conocer la presentaci6n de un acontecimiento dañoso 

o conflictivo determinado. 

En atenci6n a lo expuesto debemos considerar que el de-· 

lito de violaci6n es un delito de lesi6n y no de peli9ro, por 

lo que al realizarse la copula de manera violenta de acuerdo 

a lo ya explicado, se lesiona el bien jur!dico tutelado par -

el Derecho. 

La Violaci6n y el Tipo. 

Respecto al tipo, el mencionado autor Fernando castell!. 

nos Tena.(45),afirma que para la existencia del delito, ser!. 

quiere de una conducta o hecho humanos, mas no toda conducta 

o hecho son delictuosos, sino que se requiere que estos sean 

t!picos, antijur!dicos y culpables. 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del de-

(45) Castellanos Tena 1 Op. cit. pSg. 165. 
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lito cuya ausencia impide que se confi9ure el mismo, por ello 

el articulo 14 constitucional determina que está prohibido im 

poner por analo91a y adn por mayorta de razOn, pena al9una 

que no est6 decretada por una Ley exactamente aplicable al d! 

lito de que se trata, lo que si9nifica que no existe delito -

sin tipicidad. 

El tipo es la creaci6n le9islativa, la descripciOn que 

hace el Estado de una conducta en los preceptos le9ales. 

La tipicidad es la adecuación de una conducta concreta 

con la descripci6n le9al formulada en abstracto. 

El delito de violaci6n en cuanto al tipo es aut6nomo e 

independiente, pues tiene vida propia, toda vez que no se de

riva de nin9dn otro, ni se ubica en la inte9raciOn de otro d~ 

lito. 

El bien jur!dico tutelada debe ser entendido como aquel 

valor protegido y reconocido por el derecho, en la violaci6n 

es el derecho que al ser humano le corresponde de copular con 

la persona que libremente elija y abstenerse de hacerlo con -

quien no sea de su gusto o agrado. 

En este delito el bien protegido por la ley es fundarne~ 

talmente la libertad sexual, por ello el ayuntamiento llevado 
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a cabo mediante la violencia, significa el m4ximo ultraje que 

un individuo pudiese sufrir, en virtud de que el violador re~ 

liza la fornicaci6n ya sea por medio de la fuerza material en 

el individuo anulando de esta manera su resistencia o bien me 

diante el empleo de amagos, constreñimientos psíquicos o ame

nazas de males graves, los cuales por la intirnidaci6n que pr~ 

ducen o por evitar daños. le impiden resistir. Tanto en la -

violencia ftsica, como en la moral, la v!ctima sufre en su -

cuerpo el acto sexual que realmente no ha querido, ofendiEnd~ 

se as! el derecho personal a la libre determinaci6n en mate-

ria er6tica. 

ELEMENTOS FORMATIVOS DEL DELITO DE VIOLACION. 

En este apartado llevaremos a efecto. un somero estudio 

de los factores que constituyen este il!cito con el objeto de 

determinar la trascendencia estructural de cada uno de ellos. 

Violencia f!sica o moral. 

Atendiendo a la gram4tica, violencia significa entre -

otras acepciones, fuerza intensa, impetuosa, abuso de la fueE 

za, coacci6n ejercida sobre una persona para obtener sUaqt:lÍ.0!_ 

cencia en un acto jur!dico, en sentido figurado significa se

gún el pequeño Larousse Ilustrado (45) violaci6n de una mujer. 

(46) Pequeño Larousse, Op. cit. pSg. 1066. 
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El Diccionario de Derecho de Rafael de Pina, (47) indi-

ca que violencia es la acci6n f!sica o moral lo suf icientemeE 

te capaz para anular la capacidad de reacci6n de la persona -

sobre quien se ejerce dicha acci6n. 

La violencia física es el uso de la fuerza material so 

bre la persona del sujeto pasivo, a efecto de imponerle la cO 

pula en contra de su voluntad exteriorizada en actos de resis 

tencia inequívoca. La fuerza física ha de ser eficiente para 

vencer a la víctima que opone resistencia y por lo tanto, de

be estar en relaci6n con su constituci6n anatOmica. 

El empleo de la fuerza material fisica, hace revestir 

al delito de un car~cter muy grave por el extremo peligro que 

acarrea, ya que el brutal impetu de la acci6n ofende intensa

mente la libertad personal o integridad corporal. 

En caso a la resistencia, que es el elemento o factor 

objetivo de la fuerza, Francisco Carrara (48) exige que sea 

seria y constante, entendiendo por seria que exista realmente, 

es decir, que no sea engañosa y por constante, que se manten

ga desde que se inicien los actos violentos hasta su termina-

(47) be Pina Rafael, op. cit. pág. 483. 
(48) Carrara, Francisco. programa de Derecho Criminal. Tra-~ 

ducci6n José Torres, Editorial Temis, Bogot!, Colombia, 
1958, Torno II, p11g.s.' 254 y 255, 
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ci6n. Esta exigencia propuesta por el autor consideremos que 

es exagerada, toda vez que es suficiente que haya evidencias 

de que la v!ctima opuso resistencia para impedir la violación, 

sin que tenga que probarse que ella se mantuvo desde que se -

iniciaron los actos violatorios hasta la consumaci6n. 

VIOLENCIA MORAL. 

Consiste en los constreñimientos psicol6gicos, amenaza 

de daños o amenazas, de tal naturaleza, que por el temor que 

causan en el ofendido o por evitar males mayores, le impiden 

resistir al ayuntamiento que en realidad no ha querido. No -

es necesario que el amago de males o la amenaza de causar da

ños, se refieran directamente al sujeto en el cual se preten

de llevar a efecto la copula por fuerza, pues este puede int! 

midarse o perturbarse con la menci6n de que los males recae-

rán en personas de su afecto. 

Tambián es importante señalar que el daño objeto de -

las amenazas o amagos, debe ser grave e inmediato, sea deter

minado por el efecto de que la probable v!ctim~ se encuentre 

en aptitud de valorarlo en toda su magnitud. 

2.- COPULA. 

Entiéndese por c6pula el acceso carnal, se constituye 
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como elemento de la violación siempre que esta se lleve a ca-

bo empleando la violencia en cualquiera de sus formas. 

A la c6pula se le ha dado indebidamente un matiz y co~ 

notación jur!dica, soslayando que es un concepto eminentemen

te m~dico, pues priva la idea de que la conjunci6n er6tica no 

implica limitaciones en cuanto a la v!a en que se lleve a ca

bo, atentos a lo anterior algunos estudiosos del derecho pe-

nal conciben que por cópula debe entenderse todo ayuntamien-

to, unión o conjunción carnal de las personas, sin distinciOn 

alguna. 

Jim~nez de Asfia,(49) sostiene que la c6pula no reviste 

en ocasiones indicios de antijuricidad, si no se pone en rela 

ci6n con el medio. ºEl acceso carnal es una función ajena al 

derecho punitivo si no va acompañado de violencia" .. 

Rafil Carrancá y Trujillo,(50) considera que c6pula es 

la introducci6n del órgano viril de una persona en el cuerpo 

de otra, de modo que haga posible el coito o un equivalente -

anormal de ~ste. Existe según el mencionado autor - c6pula -

lato sensu cuando en la introducci6n sea en el ano o en la b~ 

ca. 

(49) 

( 50) 

11 No se requiere para el coito que el acto carnal alcance 

Jim~nez de Asfia Luis. Tratado de Derecho Penal. Edito
rial Lazada. Buenos Aires, Argentina, 1958, p~g. 810. 
carrancá y Trujillo Rafil. carrancá y Rivas Rafil. C6di
go Penal Anotado. Editorial Porrfia, M~xico, 1983, pág. 
82. 
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_r-
su perfecci6n fisiol6gica, ni la desfloraci6n de la victima,-

pudiendo tratarse de una introducción incompleta 11
• 

Mariano Jiménez Huerta, (51) sostiene que por cópula d~ 

be entenderse caro la uni6n de dos cuerpos humanos pertenecie~ 

tes a personas vivas. 

Dicha uni6n deberá rebasar el simple contacto f !sico -

del miembro viril con la parte externa de una cavidad natural 

del cuerpo ajeno, requiere el acceso o penetración de dicho -

6rgnno en la cavidad bucal, anal y la natural, vaginal. 

C6pula gramaticalmente tiene una acepci6n mucho más ª!! 

plia, que permite proyectarla tanto sobre el varOn, como so-

bre la mujer, pues no supone necesariamente que el sujeto ac-

tivo del delito ha de ser quien penetre al sujeto pasivo, to

da vez que tal como lo estableceremos en su oportunidad, tam

bién es posible (aunque sea en menor grado) la violaci6n de -

una mujer a un hombre. 

González de la Vega, (52) piensa que fisiol6gicanien

te tanto existe actividad sexual en los actos contra natura -

como en los normales. 

(51) Jimenez Huerta. Op. cit. pág. 148. 
(52) González de la Vega, Op. cit. pág. 321. 
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Continua el importante autor (53) concluyendo que en -

su acepción er6tica general, la acci6n de copular comprende ~ 

los ayuntamientos sexuales normales de varón a mujer precisa

mente por la vta vaginal y a los anormales, sean estos hornos~ 

xuales masculinos o en vasos no apropiadas para fornicación -

natural, en el delito de violaciOn el elemento material c6pu

la, en que radica la acci6n humana t1pica, consiste en cual -

quier clase de ayuntamiento o conjunci6n sexual-normal o con" 

tranatura, con independencia de su plena ~gotamiento fisiol6-

gico, o de que el acto ya iniciado sea interrumpido por cual

quier causa y con independencia, también, de las consecuen--

cias posteriores a la c6pula. 

El anterior estudio hecho par el importante autor, se 

deduce que por cOpula debemos entender la unión de dos cuer-

pos, la cual podrá configurarse de indistinta forma, en la -

que sin haber restricci6n para ello y siendo así la conducta 

de cualquier persona tendiente a unirse carnalmente con otro 

va a encuadrar dentro del concepto c6pula, sin importar si 'ª 
ta sea quien tenga miembro viril o lo tenga la persona con 

quien va a ayuntar, pues como el mencionado maestro lo seña-

la, la conjunci6n er6tica no implica limitaciones en cuanto· -

a la v!a en que se realice o al modo como se opere. 

(53) Ibidem. 



62 

4.- Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. 

En todo delito se presentan dos personas, la que actaa, 

que en el presente trabajo recepcional estableceremos, en el 

delito objeto de nuestro estudio; puede ser el hombre o la m~ 

jer y el sujeto pasivo quien es el titular del derecho viola

do y jurídicamente protegido, el ofendido es la persona que -

reciente el daño causado por la infracción penal. Generalme~ 

te hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el ofendido, pe

ro a veces se trata de personas diferentes, tal hecho ocurre 

en el delito de homicidio, en donde el sujeto pasivo o vícti

ma a quien se ha privado de la vida, mientras los ofendidos -

son los familiares del occiso. 

SUJETO ACTIVO. 

Como se sabe, la mayor parte de sujetos activos del d! 

lito de·violaci6n, son hombres, aunque en el presente trabajo 

deseo indicar que tambi~n puede ser una mujer quien actQa en 

este especial delito, más aan en la ~poca actual en la que -

las mujeres (aGn siendo afortunadamente muy contadas) suelen 

perder con mucha facilidad el pudor y por esa razOn si es po

sible que puedan intervenir activamente en el delito de viol~ 

ciOn, lo cual me motivO a elaborar entre otras razones esta -

tesis. 
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Casi existe unanimidad respecto a la idea de que el ho~ 

bre es el sujeto activo en la violaci6n, dada su conformaci6n 

Sebasti4n Soler,(54) sostiene que si el acceso carnal -

quiere decir entrada o penetración, la mujer est4 imposibilit~ 

da para ser sujeto activo en el delito de violación. 

Alberto Gonz4lez Blanco,(55) manifiesta que el elemento 

nuclear de la acción descrita en la Ley, es tener cópula y te

ner c6pula es una conducta activa y que como la cdpula consis~ 

te en la introducción del órgano sexual en el cuerpo de otra -

persona, se llega a la conclusión de quien puede llevar a cabo 

la iniciativa en la cópula es el hombre quien dnicamente por -

su anatomía, dispone de un órgano capaz de introducirlo en --

cuerpo ajeno. 

SUJETO PASIVO. 

A diferencia del delito de estupro en el cual la acción 

debe recaer en mujer casta y honesta menor de dieciocho años, 

en la violación el sujeto pasivo puede ser cualqui~r persona -

de acuerdo a lo descrito en el artículo 265 del Ordenamiento 

jurídico aludido. 

En cuanto a la edad o desarrollo fisiol6gico, estado -

(54) Soler Sebastián, Op, cit. p4g. 344. 
(55) González Blanco, Op. cit. pág. 285. 
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civil y conducta anterior del sujeto pasivo no existe ninguna 

limitación, de tal suerte que las condiciones del sujeto pas! 

va son indiferentes para la integrac16n del tipo, varones o -

mujeres, casado, casada, virgen, soltera, soletro, joven o a

dulto, de Vida sexual deshonesta o impGdica, a reserva de re

conocer que las anteriores circunstancias servirán para la i~ 

dividualizaciOn de la pena de acuerdo con los art!culos 51 y 

52 del COdigo Penal vigente para el Distrito Federal. 

A continuaci6n, ofrucemos el concepto jur!dico que el -

Código Penal para el Distrito Federal, proporciona respeto al 

delito de violaciOn, en los siguientes términos: 

Art!culo 265. 

Al que por medio de la violencia f!sica o moral reali

ce cópula con persona de cualquier sexo, se le impondr& pri-

si6n de ocho a catorce años. 

Para los efectos de este art!culo 1 se entiende por c~ 

pula de v!ctima por v!a vaginal, anal u oral, independiente-

mente de su sexo. 

Se sancionar! con prisiOn de trea a ocho años, al que 

introduzca por la v!a vaginal o anal cualquier elemento o in! 

trumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia 
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física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 

E.- ESTUDIO CRITICO DE CADA DELITO. 

La reforma objeto del presente trabajo recepcional, en 

principio cambió la denominación de los llamados delitos se-

xuales, por la siguiente: Delitos contra la libertad y el NOE 

mal Desarrollo Psicosexual. 

El Diccionario de las ciencias de la conducta define al 

desarrollo genital -psíquico, como el desarrollo psicosexual -

evaluado por la capacidad de amar a un nivel de adulto, en op~ 

sici6n a la· proeza física. ( 56) 

El Diccionario de Psicología y Psicoan!lisis, define de 

la siguiente manera: el desarrollo psicogenital "medida del de

sarrollo psicosexual, no por medio de la potencia fisiolOgica 

sino por la capacidad de amar de modo adulto". ( 57 ) 

Hostigar significa acosar, perseguir o molestar. 

Por cuanto se refiere al an!lisis del delito de hostig~ 

miento sexual,consideramos que el legislador tuvo mn indiscut! 

ble acierto al crear el tipo especifico descrito por el art1c!!_ 

lo 259 bis, del C6digo Penal para el Distrito Federal, toda -

vez que previ6 una serie de conductas que desafortunadamente -

( 56) 

( 57) 

Cfr. Diccionario de Ciencias de la Conducta.Wolman,Benja
min B. Editorial Trillas M~xico 1984, pág. 135. 
Diccionario de Psicología y Psicoanálisis. English,H.B.-
Editorial Paidos. Buenos Aires,Argentina.1977.la.Edici6n 
p!g. 226. 
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suceden con frecuencia, no obstante pensamos que la penalidad 

de 40 d!as es francamente absurda por lo ben€vo1a, porque va-

lúa, el daño moral que sufre la v!ctima del delito en aproxim~ 

damente sao mil pesos, rid!culo por donde quiera que se obser-

ve. 

Asimismo, es confuso el numeral mencionado, ya que ha-~ 

bla de un daño o perjuicio, nosotros considerarnos que esta co~ 

ducta siempre causará a la vtctima .<generalmente mujer), daños 

quizá irreparables desde el punto de vista psicolOgico, ahora 

bien, por lo que hace a los daños físicos, de sufrirlos el s~ 

jeto pasivo del delito, estaríamos hablando m!s bien de lesio-

nes. 

El delito de abuso sexual, contiene en su descripciOn -

t1pica garrafales errores de técnica legislativa, pues se con~ 

tradice gravemente, ya que no se puede llevar a cabo el acto -

sexual sin cOpula y en dicho art!culo (260 del COdigo Penal P! 

ra el Distrito Federal} se habla de "la ejecución de un acto 

sexual sin el propOsito de llegar a la "cOpula", en el pltrrafo 

citado, existe una seria aberraciOn lOgico-jur!dica; ya que -

muy a pesar de que no acep.tamos más que la cópula, como acto -

de un hombre - una mujer, suponiendo sin conceder, que pudie

se hablarse de c6pula hoillbre a hombre, mujer a mujer, antes ~ 

de que se efectúe el acto sexual, ya hay un principio una cOp~ 

la. 
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Al atender a su aspecto evolutivo y a diferentes legis

laciones, vemos que en el derecho romano, el estupro era el a~ 

ceso carnal de un hombre sin usar violencia, con mujer donce-

lla o viuda de buena fama. En el derecho can6nico, el estupro 

es el concGbito entre soltero y soltera virgen, o viuda honra

da, sea voluntario o forzoso. La Ley de Leovigildo, de los vi 

sigodos, establecía que si el estup~ador era hombre libre, se 

volvería esclavo de la víctima; si el agente era esclavo se le 

quemaba en el fuego. En la antigua legislaci6n de Inglaterra, 

el esbupro se castigaba con pena de muerte, cambiáadose des--

pués por castración y pérdida de ambos ojos. 

Si originalmente el estupro tuvo una amplitud tal que -

podríamos afirmar abarcaba cualquier delito de los que hoy se 

relacionan con la libertad o inmadurez de juicio en lo sexual, 

hoy en día se alude a otros aspectos que le otorgan un sentido 

m~s estricto. Se requiere en su regulaci6n que la mujer (pas! 

vo) sea honesta y que el medio sea la seducción o engaño¡ la -

honestidad pertenece a la esencia del hecho y a la calidad de 

la víctima, pues desde el momento en que la desfloraciOn no -

es elemento indispensable del estupro, la honestidad viene a ~ 

reemplazar dicha caracter!stica, porque podr1a acontecer que 

la simple fornicación se confundiera con el estup~o. 

A virtud de la reducción que se ha hecho del vocablo, 

es importante distinguir entre esturpo, adulterio, incesto y 
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Violaci6n. El estupro se produce cuando hay c6pula con mujer 

honesta mediante la seducción o engaño (ausencia total de vi~ 

lencia) y, adem&s, la edad de la propia mujer y sus condicio

nes f!sicas e intelectuales no le permiten discernir la tras

cendencia que tiene el aceptar el acceso carnal al estar de -

por medio las falsas promesas. En el adulterio es indispens~ 

ule que, por lo menos, uno de los protagonistas de dicho il!

cito sea casado y, ademas, que la cópula se lleve a cabo con 

libre decisi6n de los agentes del mismo sin que, obviamente, 

exista violencia. El incesto,es la realizaci6n de la c6pula 

de manera espont4nea entre parientes cercanos como ascendien~ 

tes y descendientes, hermanos, suegros y yernos o nueras. La 

violaci6n implica el acceso carnal mediante la violencia f!s! 

ca o moral o que la victima, por su edad, estado f!sico o me~ 

tal, no pueda producirse voluntariamente para decidir sobre -

la realizaci6n_de la c6pula o no est~ en posibilidades de re

sistir el prop6sito del activo en dicho sentido. 

Al observar diversas legislaciones en torno al estupro, 

advertimos que el C~digo Penal para el Distrito Federal, señ~ 

la como requisitos de este il!c~to penal, la simulaci6n de un 

casamiento v4lido, o el abuso de facilidades ocasionales o f!!_ 

miliares, o que por medio de maquinaciones dolosas capaces de 

sorprender la buena fé, consigue el goce sexual fuera del ma

trimonio de una mujer virgen menor de diecis~is años de edad. 
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Por su parte, la Legislación renal Española establece 

como edad de la mujer con respecto a la cual se puede producir 

este delito, la que va de los 12 a los 23 años. Asimismo, es

te ordenamiento O""~nprcrrla tres clases de estupro: el dom~stico, 

cuando el agente del delito es funcionario pOblico, sacerdote, 

maestro tutor, encargado de cualquier t1tulo relacionado con -

la educaci6n de guarda de la estuprada, criado dorn~stico,etc.; 

el incestuoso, que es el cometido con hermana o descendiente; 

el simple, que es efectuado por cualquier agente siempre que -

se satisfagan los requisitos t!picos para este efecto. 

En la legislaciOn italiana, no se hace d1st1nci6n de -

sexo con respecto al pasivo del estupro; pero la brasileña, 

que se refiere espec!ficamente a la mujer como v!ctima, intr~ 

duce como requisito que el acceso carnal sea mediante la Vio

lencia, lo que significa estar frente al delito de violaci6n 

en el derecho penal mexicano. 

El art1culo 262 del COdigo Penal para el Distrito Fede

ral determina que comete el delito de estupro, quien tenga co

pula con mujer menor de dieciocho años de edad, casta, honesta 

obteniendo su consentimiento por medio de enqaño. 

La c6pula que significa atadura, ligamento,nexo, uni6n, 

etc., se refiere al concGbito o coito. En s! mismo, el con~

cepto no ofrece problema;pero la inquietud de los especiali! 
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tas es si exclusivamente la normal (por v!a vaginal) se conti~ 

ne en este tipo penal, o si es admisible tambi6n la anormal o 

contra natural, la mayoría se inclina por desechar esta última 

argumentando que la mujer que acepta esta relaci6n anormal ca

rece de castidad y honestidad, y, por ende, jamas se colmara -

el estupro. 

La seducción se manif ieta mediante la conducta desple

gada por el agente, dirigida a persuadir al pasivo para que a~ 

ceda a realizar la c6pula. 

El engaño es la maniobra que se produce con el prop6si

to de que se haga aparecer como cierto lo que no es; obrar que, 

en el caso concreto, tiende por fin lograr la pretensión eró

tica. 

El bien jur!dico que justifica el tipo penal a estudio, 

es la integridad sexual o inmadurez de juicio en lo sexual que 

se presume le asiste a quienes tienen menos de dieciocho años 

de edad, aun cuando no hay uniformidad en los diferentes cód! 

gas penales, pues as! como en España se habla hasta de veint! 

trés años, hay otros ordenamientos penales en nuestro pata, -

de cuyo reciente como los de Guanajuato (1978), Quintana Roo 

(1979) y Veracruz (1980), que señalan una edad maxima para la 

v1ctima de este delito de dieciséis años. El m!nimo en la ma 

yor!a de los códigos penales de la Repablica es de 12 años de 
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edad; pero los ordenamientos relativos a los estados de MGxico, 

Veracruz y Nuevo León (éste de 1981), señalan un mtnimo de -

edad de catorce años. 

La persecusión del estupro en el Código Penal para el 

Distrito Federal es por querella de parte, por ende opera el -

perdOn, con la circunstancia de que el casamiento habido entre 

el estuprador y la ofendida extingue la acci6n penal. 



CAPITULO I.V 

EL RAPTO• 

A.- CONCEPTO. 

E"l Jelito de ra9to descrito en n1JeStra Legislac.tOn/ se-

ubicaba en el capttulo referente a los delitos sexuales, fue --

considerado como tal ya que requerfa la reuniOn de dos· condic~ 

nes: a) que la acciOn t1pica del delito que realiza el sujeto

activo en contra del pasivo sea de naturaleza sexual; bl que -

el bien jur1dico dañado por la realizaciOn de tal acciOn se re

fiera a la libertad personal y sexual del ofendido. 

Para que existiera este delito eran necesarias varias --

circunstancias: apoderamiento de una persona en contra de su -

voluntad, violencia f1sica, moral o enga5o y la intencien de -

realizar un deseo er~tico sexual o bien para contraer rnatrimo-

nio. Pod!a presentarse este delito en una menor de diecieeie -

a~os cuando otorgaba su consentimiento sin violencia ni engaño. 

Carrara explicO; "con el titulo de rapto hoy se designa-

la violencia o fraudulenta seducciOn o retenciOn de una mujer,-

contra su voluntad con fines libidinosos o de matrimonio". (58 l 

(59).- carrara, Francisco. Programa del Curso de Derecho Crimi~
nal, Vol .. III,Ediciones de Palma, Buenos. A.ires., ArC?.Atit"~t."'1.fl.. 
1945, la. EdiciOn, ?.'.ig. 4~5. · · 
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Pacheco considero al rapto como "la sustracci6n violenta 

o furtiva de una mujer, de la casa o establecimiento que habi

te, ora se ejecute con miras de goces deshonestos, ora para e~ 

sarse con ella, burlando los impedimentos que le estorban". 

(59) 

Tejera define al rapto como "la sustracciOn de su hogar

de una persona, con el fin de gozarla o explotarla o con el··

fin de obtener por ese medio un matrimonio que no consciente•. 

(60) 

Jim~nez de Azda afirma, el rapto es "el robo que se hace 

de alguna mujer sac!ndola de su casa para llevarla a otro lu·

gar, con el fin de corromperla o de casarse con ella, se puede 

llevar a cabo, po·r distintos medios, ya sea por la fuerza, en

contra de la voluntad de la persona robada o sin resistencia • 

de ella, cuando est!·consciente de Al, debido a las promesas -

halagos o artificios de que se valiO el raptor•. (61) 

( 59) 

(60) 

( 61) 

Citado por GOmez Eusebio. Tratado de Derecho Penal, Vol.~ 
III. Edi.tora Compañ1a Argentina, Buenos Airea, Argentina 
1940. la. EdiciOn, P!g. 249, 
Citado por Garcer!n Laredo, Jos~. El Rapto y su Jurispru• 
dencia, El:l.itorial La Cultura, La Habana, Cuba, 1945, P&g. 
11. 
JimAnez de· Azda, Luis. Tratado de Derecho Penal, Edito--
rial Lazada, Buenos Aires, Argentina, 1943, la. EdiciOn,
P!g. 632. 
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Para el maestro Porte Petit,el rapto puede entenderse e~ 

mo la sustracci6n o retenci6n de una mujer por medio de la 

vis absoluta o compulsiva, la seducciOn o el engaño con fin-

libidinoso o matrimonial. (61) 

En esta def iniciOn el referido maestro entiende como -

vis absoluta, la fuerza de naturaleza material bastante y su

ficiente, desplegada en el sujeto pasivo para lograr la sus-

tracciOn o la retenciOn. l62) 

B. - ELEMENTOS. 

La definic16n legal se establect:a en el art1culo 267 -

del COdigo Penal vigente, dentro del tttulo XV ºDelitos Sexu!!_ 

les". 

¿Por qu~ considerar al rapto dentro de los Delitos 

Sexuales? Algunos autores consideraban que se atacaba la mo-

ral pQblica, otros la honestidad o bien el orden de las farni-

lias o las buenas costumbres: 

A nuestro parecer se atacaba la libertad individual, ya 

que la acciOn ttpica del delito era el apoderamiento de la pe~ 

( 6ll Porte Petit, Celestino. Ensayo Dogmll.tico del Delito de -
Rapto Propio, Editorial Trillas, M~xico, 1984. 2a. Edi--
ciOn, Pll.g. 9. 

(62) Porte Petit Op. Cit. p. 10. 
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sana, quedando en segundo t~rmino la satisfacct-en de un deseo

er6tico-~exual o para contraer matrimonio. El delito de rapto 

se consumaba desde el momento en que el infractor segregaba a

la· v!ctima de su vida ordinaria, independientemente de que se

satisfaciera un deseo sexual o se deseaba contraer matrimonio. 

Por lo cual se considere que no deb!a establecerse dentro de -

los delitos sexuales, sino dentro de los del~tos de privac:ten

ilegal de la libertad. 

Al respecto, en relacien a la naturaleza jurfdica del -

delito, objeto de nuestro estudio, existen posiciones diversas 

que van desde considerarlo sexual y contra la libertad, menc12_ 

naremos ambas posturas ideolegicas estableciendo la propia.--

Los elementos para la constitucien del delito fueront 

l. Apoderamiento de una persona, que es la conducta -,-,· 

que realiza el sujeto activo en contra del paaivo,

con el objeto de ponerla bajo su control, priv!ndo

la de su vida usual. La consumac!On del delito se

presenta, desde el momento en que la victima es re-:· 

tirada de su vida ordinaria. 

El sujeto activo puede ser un hombre o una mujer. El -

pasivo igualmente puede ser un hombre o una mujer, existe con

troversia, algunos consideran que puede ser un niño. 
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Las formas de apoderamiento son: 

a) Por sustracciOn, o 

b) Por retencien. 

Por sustracciOn se entiende en t~rminos generales, la -

traslacien o cambio de una persona o cosa de un lugar a otro.

Rom~n Lugo considera: "la sustracciOn se reali·za cuando el ra.e. 

tor, por s! mismo o por obra de un tercero, coloca a la mujer-

en condiciones que no le permitan el ejercicio de su libertad, 

trasladnndola del lugar en que se halla a otro en que est4 su

jeta al raptor". ( 63) 

.. El apoderamiento por sustracción puede efectuar .... 

se en cualquier lugar en que el sujeto pasivo se encuentre, in 
e luso en la vt;i pdblica". (64) 

El rapto puede consumarse con la sustracciOn y con la ~ 

retenciOn, en este caso no se repite el deli·to, Si la sustra:_ 

ciOn se convierte en retenciOn tampoco se multiplica el delito, 

ya que se trata de un iltcito con pluralidad de conductas¡ pu~ 

de concurrir uno u otro y seguir! siendo rapto. 

C63l Op. Cit., P!g. 52. 

(64) .JlimÉ!nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexi'Cano. Vol. III 
Editorial PorrOa, M~xico. P!g. 290. 
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Se configura el rapto: 11 si la segregaciOn que el reo -

hizo de la ofendida, respecto al medio en que ~ta se encontr~ 

ba, no fue dnicamente durante el tiempo en que tuvo cepula con 

la misma, sino que se prolong~ por m!l.s tiempo y· la lleve a 

otro medio distinto, controlado por @l, a saber: la casa de -

loe familiares del propio acusado". (65). 

Por el contrario y segdn Giuseppe Maggiore: "si es sus

tra!da o retenida dnicamente durante el tiempo necesario para

cometer uniOn carnal o actos lujuriosos, y deepu@s se le deja, 

no podr! hablarse de rapto, a menos que se vea en el hecho ~--

otro titulo de delito," (66} 

"Si el reo lleva a la ofendida, por la fuerza, del lu-

gar en que se encuentra su domicilio a otro distinto, no stn -

tener cOpula con ella, obteniendo su consentimiento para efec

tuar ésta por medio del engaño de que se casarta con ella, y -

con tal conducta se segrego del medio de vida ordinaria que -

tenla, para ingresarla a otro, controlado por ~l tales elemen

tos configuran el delito de rapto". (67) 

(65).- Cfr. Seminario Judicial de la Federaci~n, Vol. X, SegU!!, 
da Parte, Sexta Epoca, P!l.g. 105, 

(66).- Maggiore, Giuseppe. Op. Cit, P!l.g. 85. 
(67).- Cfr. Seminario Jur!dico de la FederaciOn, Vol. LV, Se-

gunda Parte, Sexta Epoca, P!l.g. 105. 
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Ln sustracciOn rnomentanea de la mujer, no constituye el 

delito de rapto, ya que debe ser con el objeto de que permane~ 

ca fuera de su medio ordinario, en posesi6n rn!s o menos prole!!, 

gada del infractor. 

Por retenc:l:On se entiende que el tnfractor detiene a la 

mujer bajo su poder en el lugar donde se encuentra, Maggiore 

señala: ºque la retencit~n importa que el pacfente, que ya se -

encuentra en la estera de dominio del agente por alguna causa

ltcita es detenido indebidamente". (68) 

2. Empleo de cualquiera de los s;¡:,guientes medios1 

al Violencia ftsicat 

bl Violencia moral y 

c) Engaño. 

El rapto se va a dividir dependi'0lldo del 111ed;l<:i que. se~ 

utiliza; el rapto vt:olento se presenta cuando se. haga uso de'!" 

la violencia ftstca o moral, el consensual cuando se haga -

uso del engaño. 

Violencia es la coaccten que ejerce una persona para -· 

obtener el consentimiento de otra, en la real~zacten de un --

(68).- Maggiore, Giuseppe. Op. Cit., P4g. 85. 
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acto, Puede existir violencia ftsica o moral. 

El rapto por violencia f1sica, consiste en la fuerza --

material que realiza el sujeto activo sobre la ofendida, con 

el objeto de vencer o anular su resistencia al apoderamiento,

oblig~ndola contra su voluntad, a ser trasladada o retenida b~ 

jo la custodia del raptor. 

Este tipo de violencia debe realizarse sobre e.l sujeto

pasivo, es decir, sobre la vfctima. Gonz!lez Blanco se.~ala: -

"la violencia ftsica tvis) para que sea relevante en el rapto, 

requiere que la fuerza empleada recaiga en forma directa sobre 

la vtctima y sea capaz de contrarrestar la resistencia que es

ta oponga". l 691 

Jim@nez Huerta opina lo contrario: "no necesariamente -

la violencia ftsica recae sobre la persona, pues rnaltiples ve

ces, sobre todo cuando el apoderamiento se efectda por reten-

cien, la fuerza f!sica se despliega sobre las cosas, como ªªºE 
tece cuando se cierran o clavan puertas o ventanas para impe-

dir a la persona raptada escapar. Tampoco es necesario en los 

casos de violencia ffsica, pues puede ejercerse sobre los cus~ 

tedios, guardianes, criados o servidores como por ejemplo, 

acontece cuando se golpea al conductor del vehfculo en que la-

(69).- Porte Petit. Op. Cit., P4g. so. 

ma mtS 11 a 
SAUR IE LA llUllECA 
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persona raptada viaja para anular su resistencia y poder con-

duc ir la a un propicio lugar". (70) 

La violencia f1sica en el delxto de rapto síempre debe 

recaer sobre el sujeto pasivo. Cualquier atentado extraño a-

la victima que se emplee para la realizaci6n del rapto, po--

dr1a configurar dentro de otro tipo de infracciOn. 

&l rapto por violencia moral, consiste en el empleo de 

amenazas~ es la coacciOn ps1quica de la que se hace valer el

raptor para intimidar a la v1ctima, aandole a entender que se 

le ocasionar! un mal a ella o a un pariente que tenga en alta 

estima, si· se opone al apoderamiento. 

El rapto por engaño, consiste en la realizaci6n de una 

actividad con ~l objeto de hacer caer con error a la vfctirna, 

para lograr el apoderamiento por sustracciOn o retenci6n. 

Gonz!lez de la Vega, señala: "el engaño en el rapto -

consiste en la actividad de alterar la verdad- presentaciOn -

como verdaderos de hechos falso3 o promesas rnenti,rosas- que -

produce en la mujer un estado de error o equivocacien por el

que accede a acompañar a su raptor o a permanecer con él". 

(71) 

(70).- Jim~nez Huerta. Op. Cit., P!g. 291. 
(71).- Gonz4lez de la Vega. Op. C~t., P4g. 419. 
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El COdigo Penal para el Distrito Federal en materia co

mrtn y para toda la Reprtblica en materia Federal, no hace alu-

siOn a la seducciOn, pero algunos COdigos de los Estados s! la 

contemplan como elemento del delito. 

La seducci6n se traduce "en el empleo de toda clase de

halagos que sean capaces de ofuscar el entendimiento de la pa

siva para hacerla consentir en el hecho que, sin tales medios, 

hubiere rechazado normalmente•. (721 

3. Que el sujeto activo proponga: 

a) Satisfacer un desea erOtico sexual, o 

b) Casarse. 

Estos propOsitos libidinosos o rnatriJ11oni'8,les constitu

yen el elemento psicolOgico del delito de rapto. 

C) ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS DEL RAPTO Y LOS DEL

TIPO DESCRITO POR EL ARTICULO 365 BIS, DEL CODIGO PENAL -

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Los puntos que anteceden a Aste rtltimo, hablaron del -

rapto, cuya vigencia concluyo el d!a 20 de Ene.ro de 1991, --

cuando por reformas al COdigo Penal para el Distrito Federal

fue derogado el aludido delito, el cual se ubica entre los --

(72).- Op. Cit., Pág. 128. 
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arttculos 26] al 271 del ordenamiento aludido. 

En la actualidad y conforme a lo publ~cado en el Diario 

Oficial de la FederaciOn, el dfa 21 de Enero de 1991, se creO

el arttculo 365 bis del COdigo Penal para el Distrito Federal, 

mismo que a la letra dice: "Al que prive ilegalmente a otro -

de su libertad con el propOsito de realizar un acto sexual, se 

le impondra pena de uno a cinco años de prisiOn". 

Si el autor del delito restituye la libertad a la v!ctf. 

ma sin haber practicado el acto sexual, dentro de los tres --

d!as siguientes, la sanciOn sera de un mes a dos años de pri-

siOn. 

Este delito se perseguira por querella de la persona -

ofendida. 

saber: 

Los elementos estructurales que se deducen son tres, a 

PrivaciOn ilegal de libertad. 

PropOsito. 

Acto Sexual. 

A efecto de ubicarnos adecuadamente respecto al impac

to de la privaciOn ilegal de libertad, es fundamental hablar-
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en principio, del concepto de libertad, 

La palabra libertad tiene muchas acepciones. Se habla

de la libertad, en s~ntido muy amplio, como la ausenc~a de tr!_ 

bas para el movimi:ento de un ser. Se dice asf que un animal -

que vive en el bosque es libre, a diferencia del que vive en -

un zoolOgico, o se habla de la caída de los cuerpos. TambiAn

al hombre suele aplic!rsele este concepto amplio de libertad:

se dice, por ejemplo, que el hombre reclu!do en una cárcel no

es libre. 

Con la significaciOn menos amplia, pero no técnica, se-

. usa el término libertad para indicar la condici-On del hombre o 

pueblo que no est! sujeto a una potestad exterior, Se habla 

as1 de un trabajador libre en oposiciOn al trabajador sujeto a 

la obediencia de un patrOn, o de un pueblo o de un pala libre, 

que se gobierna por sus propios nacionales, a diferencia del -

pueblo sometido a un gobierno extranjero. Este sentido es el

que suele d!rsele a la libertad democr!tica: el gobierno del -

pueblo. 

En su acepciOn f ilosOf ica, el vocablo libertad tiene un 

significado rn!s preciso, La libertad se enti-ende corno una pr2_ 

piedad de la voluntad, gracias a la cual ésta puede adherirse

ª uno de entre los distintos bienes que le propone la raz6n. 

La libertad es una consecuencia de la naturaleza raci~ 
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nal del hombre. Por la razOn, el hombre es capaz de conocer -

que todos los seres creados pueden ser o no ser, es decir, que 

todos son contingentes. Al descubrir la contingencia de los -

seres creados, el hombre se percata que ninguno de ellos les -

es absolutamente necesario. Esto es lo que permite que entre

los distintos seres que la razOn conoce, la libertad quiera l~ 

bremente alguno de ellos como fin, es decir, como bien, El 

bien no es m!s que el ser en cuanto quertdo por la voluntad. 

La libertad humana, libertad es querer en su.acepcien m!s am-

plia, es libertad de querer uno entre varios btenes- Cuando -

oe dice que el albedrto consiste en querer el bien o el mal 

se habla impropiamente, ya que en real.idad la voluntad solo e.!!. 

coge entre dist.intos seres que la razen le presenta como bie-

nes, Puede ser que la voluntad el.ija el b.ien menor, y es en-~ 

tonces cuando se dice que escoge el.mal¡ por ejemplo, el tra~ 

jador que escoge quedarse con dinero que es de la empresa don

de trabaja y hacer a un lado· su honestidad, ha elegido el bien 

menor (dinero) y despreciado el bien mayor (honestidad]. 

Es frecuente que el hombre prefiera el bien menor, Es

to sucede por error de la razen. que presenta como mejor un -

bien inferior {por ejemplo, quien mata a un hombre porque ªº.!!. 

sidera que tiene derecho a la venganza privadal, o por defec

to de la voluntad que llega a preferir el bien que sabe clar.!!. 

mente es menor (por ejemplo, quien prefiere descansar en ve'z-
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de trabajar en horas de labores)_. La postbi,ltdad de escoger

el bien menor es un defecto de la natu~aleza humana que~ sin

embargo, demuestra que el hombre es li·bre, as1· como la enfer'!"' 

medad demuest~a que el cuerpo vive. 

La libertad de querer se funda en la capacidad de la -

razOn para conocer distintos bienes, S~ gracias a la razOn -

el hombre es libre, se comprende que su ltbertad crezca a me

dida que obre conforme a la razOn. La libertad se ajercita -

en la elecciOn de un bien. La elecciOn supone un juicio pre-. 

vio; si la razOn juzga que un bien determinado es el mejor, y 

libremente la voluntad lo quiere, y el hombre actda en conse

cuencia, se puede afirmar que ese hombre actue l~breinente, -~ 

porque lo hizo conforme con el principio-de activtdad que es

propio de su naturaleza: la razOn, cuando alguien prefiere -

un bien menor, obra movido por el error o por un apetito que

de momento se impone a su raz~n, obra entonces movtdo por el

principio de actividad que no le es propio, sino por un princi 

pie extraño; no obra por sf mismo, y por lo tanto no es libre. 

De lo anterior se desprende que la libertad humana, en 

sentido estricto, consiste en la posibtlidad de preferir el -

bien mejor. Esto s61o ocurre cuando la raz6n juzga acertada

mente cu41 de los bienes que se ofrecen a la voluntad es rea!, 

mente mejor. Por eso, una razOn deforma que parte de premt~

sas falsas para juzgar, o una razOn que juzga s~n la informa-
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ciOn adecuada, es un grave obst!culo para la libertad, As! 

se comprende la frace evang~lica ''La verdad os har4 libres" y 

se comprende que la ignorancia y la falta de educaciOn sean -

de los mas graves obstaculos a la libertad, 

Para ser enteramente libre, adem~s de un juicio corre~ 

to, se requiere una voluntad fuerte, es decir, una voluntad -

habituada a preferir el bien mejor. Un sistema educativo que 

tienda a la formaciOn de hombres libres, debe tener muy en 

cuenta la formaciOn de estos h!bitos en la voluntad. Bajo e~ 

ta perspectiva se entiende qu@ sentido puede tener una disci

plina que procure que los educandos se habitden a preferir el 

bien mejor, el trabajo a la ociosidad, el orden al desorden,

la limpieza a la suciedad, etc~tera¡ ella es realmente un in_! 

trumento para la libertad, 

De lo anterior se colige que el hombre crece en liber

tad a medida que su voluntad quiere· bienes mejores, y siendo -

Dios el bien Optimo, el hombre que arna a Dios es eminentemen

te libre. 

En sentido jur!dico, la libertad es la posi-bHidad de

actuar conforme a la ley. El !mbito de la libertad jur!dtca

comprendei obrar para cumplir las obli'<]aciones, no hacer lo -

prohibido, y hacer o no hacer lo que no est! n~ prohibido ni

mandado. Esta concepciOn supone que la ley es un mandato ra-
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cional, de modo que el actuar conforme a la le~ equivale a ac

tuar conforme-a la razOn. Esta equivalenc~a se da propiamente 

en la ley natural, lo cual no es m!s que lo que la misma r~zen 

prescribe al hombre como norma de obrar en orden a su perfec~

cionamien to integral. 

Respecto del Derecho Positivo puede darse o no darse ~ 

esa equivalencia entre razOn y ley. La libertad jurtdica en

relaciOn al Derecho Positivo consiste, entonces, en la posib! 

lidad de obrar conforme a la ley positiva en tanto Asta sea -

conforme con la ley natural. Entendida ast, la libertad jur! 

dica implica la posibilidad de resistencia frente a la ley -

injusta. 

En el Derecho Constitucional se habla de algunas ,li-

bertades" fundamentalmente, como la libertad de imprenta, la

libertad de educaciOn, libertad de tr4nsito, etcAtera. Aqu1-

la palabra libertad denota un derecho subjetivo, es decir, el 

derecho que tienen las personas a difundir sus ideas, a edu-

car a sus hijos, a entrar y salir del pafs, etcétera. Míen-

tras se respeten esos derechos en una sociedad deteimtnada, -

se podr! decir que los hombres actdan en ella con libertad, -

ya que los derechos de la persona humana son expresiOn de la

ley natural, y la libertad jur1dica, como ya se dijo, consis

te esencialmente en la posibilidad de obrar conforme a esa -

ley natural •. 
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rgualmente, a continuaciOn hablaremos de lo que signif.!_ 

ca privaci6n ilegal de libertad. 

El COdigo Penal no est~ org~nicamente concebido en mat!!_ 

ria de tutela de la libertad. La libertad polftiea aparece -

defendida en algunos preceptos del Tftulo X del Libro II, priE_ 

cipalmente en las fracciones II, III,· X y XI del Artfculo 214. 

La libertad civil ve su protecciOn expresada en tipos delicti

vos diseminados en el Libro II en diferentes tttulos, como los 

relativos a delitos sexuales y revelaci6n de secretos. Entre

otros, e1 plagio o secuestro y el rapto son expresiones de - -

atentados contra la libertad. 

Aquí. sOlo se trata someramente de las conducta.a de. pri

vaci6n de libertad y· otras garanttas, pre.vistas en el Tftulo -

XXI Libro II, en los artfculos 364 y 365. 

Cárcel privada, Esta denominaciOn de or~en toscano 

contribuye a acuñar, a pesar de su probable ilnpropiedad, el 

tipo delictivo enunciado por la ley como el del particular -

que arreste o detenga a otro en una éarce1 privada o en otró~ 

lugar (C6digo Penal, arttculo 364, fracciOn Ií Es notorio -

que los dos verbos usados (arrestar, detenerL deben tenerse

aqut por equivalentes y como expresivos de prender, irunovili-· 

zar o retener a otro con cierto grado de permanencia en un 1~ 

gar de donde no pueda salir. Sujeto activo de la infracciOn-
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es toda persona que no invista car!cter pQblico, o que, invis

ti~dolo, no se valga de él para cometerlo. El delito se da -

fuera de los casos en que segttn la ley se est4 autorizado para 

privar a otro de su libertad, como serfa el arresto de una pe!: 

sona sorprendida en delito flagrante. Tr!tese de un delito de 

carácter permanente, en que cada momento de su ejecuciOn puede 

imputarse a consumaciOn. 

La pena de un mes a tres años de pri~iOn y multa hasta

de mil pesos se ve agravada s:t la privac:tOn ilegal de libertad 

excede de ocho dfas. 

ReducciOn a servidumbre, A la preacripciOn constituci!:!_ 

nal de la eaclav:ttud y a las garantf•u• const;l)tuctonalea de li

bertad jurfdica hace segu:tr el COdigo Penal la ~igura, entre -

otras, del artfculo.365 fracctOn II, sancionando a quien •cel.!!: 

bre con otro un contrato que prive a éste de libertad o le im~ 

ponga condiciones que lo constituyan en una especie de servi~

dumbre o se apodere de alguna persona y la entregue a otro con 

el objeto de que éste celebre dicho contrato". 

Las dos primeras hipOtesis de este enunc:tado tienen por 

base un contrato, cuya celebraciOn marca el momento consumat;t..-. 

va de este delito. La tercera no exiqe el contr~to, pero sl-

el apoderamiento de la persona para que lo celebre. 



90 

Moderad.-une.."'lte cabr.ta ver i•lustra.da la. ''especie servidu!!!, 

bre" a que conducen el contrato o el apodera.miento en aceptar

una mujer ejercer la prostituciOn en benefici~ de otro o en -

obligarse a una persona a entregar a otro todo o parte de sus

benef icios o ganancias. 

La tercera figura delictiva de este grupo, prevista en

la fracciOn II del articulo 364, ha sido con ·justicia critica

da acremente por su desmesurada amplitud, Se reftere "al que

de alguna manera viola, con perjuicio de otro, los derechos y

las garant1as establecidos por la Const1tuci0n General de la -

RepQblica en favor de las personas•. SU amplitud se expresa,

en primer lugar, en lo que toca al sujeto act:t<vo, que puede -~ 

ser cualquier persona, incluso el functonar~ pObl~o que obra 

fuera de la Orbita de su desempeño mintsterial. Esto no revi!_ 

te todav1a gravedad, pues la mayor!a de los- tfyos carecen de -

referencias calificantes en cuanto al agente, 

Ciertamente desaconsejable es la gran apertura concedt:.

da luego al verbo indicador de la conducta, violar, y vi~lar -

de cualquier manera, que, carente de toda connotacten, resulta 

abarcar todas las formas imaginables de atentado'contra los d!_ 

rechos y garant!as constitucionales, al extremo de contrar.t.ar~ 

el fundamental principio de que no puede imponerse •pena algu

na que no est@ decretada por una ley exactamente apli~able al 

delito de que se trata" constituciOn, art!culo 14], Todav1a-
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muy amplia es la alusiOn a los derechos y garanttas establee!, 

dos por la ConstituciOn, ampli·tud que la .tnterpretaciOn puede 

se10 corregir, aunque nunca completamente, Festando de ella -

las ·acciones u omisiones especfficamente previ·stas como vial!_ 

torias de derechos y garant!as determinados, cual acontece --

con la violaciOn a la libertad de domicilio, a la de movimie!!_ 

to y a la de trabajo, entre otras. 

Por cuanto se refi.ere al proP5sito este..··defie. a.tender .... 

se como intenciOn, animo, designio de hacer o no hacer, es al 

objetivo o mira, por ello sostenemos que este elemento es em.f. 

nentemente subjetivo, razOn por la cual pensamos que es un d~ 

sacierto, el haber insertado el propOsito como factor estruc~ 

tural del tipo descrito por el artl!culo 365 btfr· del COdtgo P~ 

nal para el Distrito Federal, por lo que le dejan al juzgador 

la responsabilidad de valorar el propOsito del sujeto activo

del delito aludido, de llevar a cabo el acto sexual con la -

v!ctima del mismo. y creemos que no todos los j'Ueces pena.lea-"" 

tienen la capacidad para saber si existiO dicha intenciOn, 

Respecto al acto sexual, debernos entenderlo como 1~ r!: 

lacien sexual completa de los dos sexos opuestos, conocido ª2. 

mo coi to. ( 7 3) 

( 73) .- Enciclopedia Everest para el Hogar. Edi·torial Everest
LeOn, España 1970. Pag. 146. 
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Para nadi~ es secreto, que la mayor!a de reformas a las 

disposiciones jurtdicas est4n hechas sobre las rodtllas, es d~ 

cir tal parece que con un af4n de notoriedad, se crean Leyes o 

se reforman otras sin pensar si las mi'Btnas t!:enen congruencia, 

por lo que consideramos que las reformas referidas fueron lle

vadas a cabo de manera precipitada, aGn en la elaboraci6n de -

leyes y reformas de estas, no intervienen abogados generalmen-

te, agregando ademSs que en la actualidad hay· un gran ndmero -

de legisladores de profesiones disfmbolas y algunas no relac~ 

nadas con el mundo jurfdico, lo cual d4 como consecuencia una-

inmensidad de leyes, pero muchas con graves defectos como los

ya señalados en este capttulo. 

Hablando del bien j urtdico tutelado, el tfyo mencionado 

por el articulo 365 bis, del C&ligo Penal pa»a el Dtatrtto Fe.

deral, existe Confusien, pues de acuerdo a su ubfcaci~n en el~ 

referido ordenamiento jur!dico, el mismo se stttta en el rubro

de los delitos de privaciOn ilegal de libertad y· otras garan-

t!as, no obstante que el primer p~rrafo del mismo arttculo ha

bla de privaciOn ilegal de libertadt el segundo establece c¡Ue. 

si el autor del deJ.ito no practicO el acto sexual, la pena es-

menor (un mes a dos años de pris10nr., en cambto st la ~rtva---

ci6n se efectue con propeatto de real~zar un acto sexual, la -

pena ser~ de uno a cinco años de prisiOn; por lo antes expli

cado podernos hacer diversas acotaciones: El bien jurtdicarnen

te ·tutelado en eJ. delito que nos ocupa es el propOsito de efe.s_ 
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tuar un acta sexual, y no es entonces la libertad ftsica o la

libertad sexual, porque es m~s penada la intenciOn de m@rito

que la privaciOn de libertad, por ello reafirmamos que la --

creaciOn del multicitado tipo, dar4 lugar a confusiones, en -

perjuicio de la impartici6n adecuada de justicia, lo que debe 

ser el fin primordial del Derecho. 



CAPITULO V 

ESTUDIO INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE VARIOS DE 

LOS DELITOS QUE SUFRIERON REFORMAS O QUE FUERON CREADOS, ME-

DIANTE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE--

RACION, EL DIA 21 DE ENERO DE 1991. 

Para el Diccionario Enciclópl!dico de la Educac:l:On Se,.~-

xual, copular significa: "unir genital.mente dos seres de la -

misma especie, pero de distinto sexo" (74) 

El Diccionario Enciclop~dico ilustrado de Medicina, .ha~ 

bla de colulaci6n, como: "la uni6n sexual entre macho y hembra, 

suele usarse para referirse a animales mAs inferiores que el·~ 

hombre". (75) 

El Diccionario de Medicina, igualmente trata el tl!rmino 

como colulaciOn, entendi~ndola como "la aprox.tmaciOn :fnttma., ,.. 

de los dos Organos genitales entre macho y hembra. La copula

ciOn en los animales se denomina acoplamiento." (76 t 

Igualmente se equ:l:para en algunos diccionarios especia

lizados, el concepto de c6pula, con el de coita, ast la Encicl51_. 

(74) .-Diccionario Enciclopl!dico de la Educaci6n Sexual. Edicí6n 
Aura, Barcelona, España 1971. p!g. 134. 

¡75) Diccionario Enciclopl!dico Ilustrado de Medicina. Edito--
rial Dorland Ml!xico 1986. P!g. 355. 

(76) Diccionario de Medicina.Editorial Epoca. Mexico 1970 .P!g 
194. 
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pedia M~dica, Hombre, Medicina y Salud, define al coito como:

la relación sexual, consistente en la introducción del pene en 

la vagina, la cual va seguida de una eyaculación". (7) 

El t~rmtno cOpula es empleado actualmente, al definir -

los delitos de estupro, abuso sexual y violaciOn, ubicados en

el rubro de los delitos contra la libertad y el normal desarr~ 

lle paico-sexual, cuya denominaciOn es la actual, que vino a ~ 

sustituir a la denominaci6n anterior, que era Delitos Sexuales, 

no obstante como fue explicado oportunamente la creactOn de ~-

nuevos tipos de delitos diO origen a confusiones ya analizadas 

en el apartado respectivo. 

El arttculo 265 del COdigo Penal para el Distrito Fede~ 

ral, hasta antes de la reforma objeto del presente trabajo re

cepcional, tenta este contenido: "Al que pcr medio de la vio-

lencia física o moral realice cOpula con persona de cualquier 

sexo, se le impondr4 prisiOn de ocho a catorce años. 

Se sancionará con prisiOn de uno a cinco aftas al que i!l 

traduzca por la vta anal o vaginal cualquier elemento o instr!!_ 

mento distinto al miembro viril, por medio de la violencia tt-

sica o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido". 

( 77). .-Enciclop~dia M~dica, Hombrem Medicina y Salud. Editor:Cal 
Brit4nica. Madrid, España 1982. p4g. 220. 
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De las anteriores definiciones del delito de violación 

podemos considerar que los elementos estructura~es del aludi

do ilícito son: 

1.- Los elementos personales pueden ser sujeto pasivo 

hombre o mujer, suejto activo hombre o mujer. 

2.- Siempre debe haber fuerza física·o moral. 

3.- La cópula sí esta definida en este delito. 

La reforma al citado art1culo, llevada a cabo, median

te la publicaci6n de la misma, el d1a 21 de enero de 1991, -

ub~c6 entre los dos primeros p~rrafos referidos, uno de nueva 

creaci6n, el cual a la letra dice: "Para los efectos de este

arttculo, se entiende por c6pula, la 1ntroduccf6n del mi1!111bro 

viril en el cuerpo de la v!ctima por v!a vagfnal, anal u oral, 

independientemente de su sexo. 11 

En el p4rrafo que inmedia~amcnte antecede, encontramos 

motivo de an4lisis, ya que en primer luaar, resulta indiscutf 

ble, que el concepto c6pula es eminentemente m~dico, nunca j!!_ 

r1dico, toda vez que lo hecho por el legislador fue anica y -

exclusivamente, aplicar la ley del menor esfuerzo creando tal 

noci6n, en lu0ar de crear diversos tipos que abarcan diversi

dad de situaciones, m~s aan lo ideal ser1a en todo caso, e~p~ 
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cificar que el concepto de cOpula era i9ual para todos los d~ 

lites, cuyo bien juridico a tutelar es la libertad y el nor-

mal .desarrollo psicosexual/ pues de lo contrario, en los del! 

tos como el estupro y el abuso sexual se deja al libre arbi-

trio y sentido interpretativo de jueces y liti~antes que ten

gan que ver en un momento determinado con el delito de refe-

rencia, por lo que Uebi6 decirse: "para los efectos de este -

capitulo, se entiende por c6pula •••• " 

Por nuestra parte, propondrtamos la siguiente redac--

ci6n de articules, que se refieren a conductas constitutivas 

del delito de violaci6n, en los siguientes t6rrninos: 

Articulo 265.- Al hombre o mujer que tenga c6pula con 

una persona de distinto sexo empleando violencia flsica o mo

ral, se le aplicará pena de ocho a diez años de prisi6n. 

Arttculo 266.- El hombre que introduzca cualquier --

otro miembro de su cuerpo o cualquier objeto extraño en la v~ 

gina o en el ario de ot~o sujeto, utilizando violencia f:l.sica

o moral, podrá ser considerado como sujeto activo del delito

de violac16n y se le aplicarán de cuatro a ocho a~os de pri-

s16n. 

Articulo 266 bis.- La mujer que introduzca un miemb~o 

de su cuerpo u objeto extra;o en el ano o en la vagina de ---
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otro sujeto, se le sancionar! como si hubiere cometido viola

ci6n, aplicándosele de cuatro a siete aijos de prisi6n. 

Articulo 267.- Se equipara a la violaci6n la c6pula -

que ef ectue tanto un hombre co~o una mujer con impOberes y se 

les aplicará una pena de cinco a ocho a~os tle prisión. 

Articulo 263.- Al hombre que empleando violencia f1s.f. 

ca o moral introduzca el pene en la boca de un homLre o mujer , 
aea pQber o impOber se le aplicaran como pena tratlindose de -

persona pQber de cuatro a siete años de prisiOn, refiriéndose 

el caso a un impttber la sanci6n de seis a ocho afias de pri--

si6n. 

Entiendo cabalmente que lo propuesto podrli carecer de

t@cnica legislativa, en virtud de que mi actividad es eminen

temente prlictica por razOn de mi trabajo, razOn por la cual -

es susceptible de ser discordante lo propuesto para los verd~ 

deros y apasionados estudiosos del Derecho Penal. 

No obstante lo anterior, es evidente qua fue respetada 

la esencia de los elementos del tipo, fundamentalmente lo re

lativo a la violencia f1sica o moral, factores morales de la

violaciOn. 
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Lo pretendido en este proyecto de reforma, es enmarcar 

conductas que por analo~!a se equiparaban a la violaci6n, de~ 

tro del contexto jur1dico al cual deben pertenecer, toda vez

que las conductas previstas en los numerales anterioren ya Se 

presentaban, pero inadecuadamente se tipificaban como viola-

ciOn sin jurídicamente serlo, por lo que la intenciOn es dar

les el car!cter t!pico del aludido il1cito, a las relatadas -

conductas como generadores del delito objeto de nuestro estu

dio, que quiz! utOpicamente pienso, podr1a ser motivante para 

quienes lo lean por haber causado inquietud entre los intere

sados en la ciencia jur1dica, que definitivamente debe evolu

cionar al ritmo del mundo actual. 

La aspiraciOn fundamental de mi parte, es concientizar 

a todos cuantos participen en el desarrollo de esta :Importan

te, pero anquilosada materia jurtdica como es el Derecho Pe-

nal, para que vaya acorde con el devenir hist6rico, con el -

objeto primordial de. calificar adecuadamente acciones del:tct! 

vas. 

Le dedicamos un amplio espacio a este tArmino, porque

al parecer los legisladores siguen sin acertar respeto a la -

copula y basta para ilustrar lo anterior, señalar lo descrito 

por el articulo 260 del COdigo Penal para el Distrito rederal: 

ºAl que sin consentimiento de una persona y sin el propl5sit?

de llegar a la c6pula ... 11 , esta descripci6n es muy con.fusa, -
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pues acorde a lo referido por el aludido articulo 265 del c~ 

digo Penal en comento c6pula es la introducci6n del pene en

la vagina, ano, o en su defecto en la boca; por ello pensamos, 

reformando lo ya realizado, que para tener un acto sexual, -

as! sea entre dos hombres, es necesaria la c6pula. 

B.- PROPOSITO. 

Este concepto, es manejado como uno de los elementos

extructurales, del delito descrito por el articulo 365 bis,

del C6digo ya mencionado, en los t~rminos siguientes: "Al -

que prive ilegalmente a otro de su libertad con el prop6sito 

de realizar un acto sexual ... " 

Indiscutiblemente el t~rmino de referencia, es muy -

subjetivo, tanto que nos surge una interrogante ¿Como podr&

determinar el Ministerio PQblico que inicia la averiguaci6n

P revia correspondiente y en su caso el juez, la exi,stencia -

del prop6sito de realizar un acto sexual?, ¿Con la confesi6n 

del inculpado o con un examen psicol6gico? por ello critica

mos tal concepto, es decir por vago e impreciso. 

Lo curioso es que, conforme al tipo descrito en el -

articulo de referencia, en el mismo bien jur1dico tutelado -

es el prop6sito, pues si existe el mismo, la penalidad ser1a 

de uno a cinco años de prisiOn, por lo que si la v1ctima es-
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restituida sin haber sido victima de un acto sexual (deritro -

de los tres dtas siguientes), la sanci6n ser! de un mes a dos 

años de prisi6n, por ello pensamos que el prop6sito aludido -

es m~s trascendente que la privaci6n ilegal de libertad, de -

acuerdo a lo que plasmo el legislador. 

C.- ACTO SEXUAL, 

El acto sexual es una relaci6n sexual completa de loa

dos sexos, denominada tambidn coito,• (78) 

Este elemento forma parte de la estructura del arttcu

lo 365 bis y 260 del C6digo Penal para el Distrito Federal, -

sin estar plenamente definido tal acto sexual, no obstante, -

pensamos que es adecuado el establecimiento de dicho acto, 

pues el mismo para ser edificante, debe llevarse a efecto, 

siempre con la voluntad de ambos participantes en el mismo. 

Propondrtamos que en su oportunidad, sea aclarado ·••• 

por el COdigo Penal para el Distrito Federal, ya que igualm"!!. 

te da lugar a confusiones y a problemas de interpretaciOn, en 

relación a lo pretendido por el arttculo 17 Constitucional,

el cual habla de que la justicia debe ser pronta y expedita. 

(78¡.- Enciclopedia Everest. Op. Cit. P!g. 146 y 147. 
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Igualmente, consideramos que los legisladores deber1an 

tener pleno conocimiento de la medicina legal, ya que en el -

delito descrito por el art1culo 260 del C6digo Penal para el

Distrito Federal, se habla de c6pula y de acto sexual, como -

si se tratara de situaciones que no tienen relaciOn al~una e~ 

tre s1, no obstante es lOgico que si hay nexo en ambos canee~ 

tos, ya que como reiteradamente lo exponemos en el cuerpo del 

presente trabajo, aunque se tratara de cOpula entendida como

la define el C6digo Penal referido, ~sta se encuentra ubicada 

fisiol6gicamente antes de la realización del acto sexual. 

Asimismo el concepto de acto sexual inserto en el ar-

t1culo 365 bis del mencionado ordenamiento jur1dico, vino a -

sustituir lo expresado en el numeral que habla del rapto, en

el que se hablaba· de satisfacción sexual, por lo que en base

al absurdo cri~eria· del legislador mexicano, ambos conceptos

(acto y satisfacci6n erótico sexual) dan lugar a suponer que

en el rapto y en el tipo descrito por el numeral de ref eren-

cia, tanto el sujeto activo, como el sujeto pasivo pueden ser 

del mismo sexo. 

o.- HOSTIGAMIENTO. 

Este es uno de los elementos del delito tipificado por 

el articulo 259-bis del C6digo Penal para el Distrito Federal 

y consiste en el acedio que hace una persona a otra con finen 
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poco honestos. 

El artículo mencionado es de nueva creaci6n y tiene e~ 

rno fin evitar que los subordinados tengan que soportar todas 

aquellas proposiciones que los jefes les hacen, con tal de S! 

tisfacer sus instintos, el aludido numeral habla de que proc~ 

der4 la acci6n de la victima del delito si hubieren existido 

daños y nosotros sostenernos que tal p4rrafo es poco claro, ya 

que no se especifica que tipo de daños, aunque se deduzca que 

se trata del daño moral ya que si hubiera el daño f isico est! 

riamos hablando del delito de lesiones, toda vez que quien ha 

sufrido vejaciones, a pesar de ser subordinado sufre daño mo

ral por la conducta del agente activo del delito que nos ocu

pa, adern4s reafirmarnos nuestro punto de vi•ta respecto a que 

la sanci6n establecida a·quien cometa este delito, es ridícu

la. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El delito es connatural al hombre mismo, en virtud 

de que se convierte en lobo del mi·smo g€nero huma

no, por ello cada dta aumenta la incidencia de il!_ 

citos entre la humanidad. 

SEGUNDA.- La moral y las buenas costumbres son ideas muy su~ 

jetivas, por lo que la denominaci6n de los delitos 

ubicados actualmente en este rubro, debe cambiarse 

por la de Delitos contra la convivencia Social. 

'l'ERCERA. - En la creación del artículo 365 l:iis, i11currió en di""!: 

sos errores, destacando la imprecisiOn del bien j.!!. 

rfdico tutelado por la norma, ya que al parecer, 

este es el tArmino denóminado propOsito. 

CUARTA.-

QUINTA.-

La penalidad se~alada al autor del delito de hosti

gamiento sexual, es absurda, ya que el daño moral -

sufrido generalmente por la mujer, est4 fijado ac-

tualmente en la rid1cula quinientos setenta nuevos 

pesos con ochenta centavos. 

En el hostigamiento sexual no se especifica 'qué ti

po de daño alude el artículo que regula tal ilícito. 
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Lo definido en el segundo p!rrafo del art!culo 

265 del COdigo Penal para el Distrito Federal, d~ 

biO haber sido para todos los delitos que mencio

nen el t8rmino cOpula. 

SEPTIMA.- El art!culo que regula el abuso sexual tiene una -

serie de errores de t@cnica jur!dica que se prest~ 

r~ a confusiones para los presuntos responsables,

jueces y litigantes. 

OCTAVA,-

NOVENA.-

DECIMA,-

La pena impuesta al sujeto activo del delito de 

hostigamiento sexual, no disminuir! la comisiOn de 

este il!cito. 

Los legisladores al retormar artfculos del COdigo

Penal, deben asesorarse de estud1oaoa de la mate-

ria para no cometer errores como los señalados en

este trabajo. 

Se debe crear un nuevo COdigo Penal para el Distr! 

to Federal, en el que intervengan para su creacien 

COdigos de Derecho Penal y en general estudi09CB de -

tan importante materia para que otorgue seguridad

ª la poblaciOn. 
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