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

EJ pr•••nte trabajo nac• de la lnqui•tud d• dar a conocer la 

9rav&dad que encierra un delito como &l de la violación, tanto 

en la victima como •n la propia sociedad, la cua.1 cada ve2 exige 

m4s reapuesta• sobre eslos ca•o•. 

El delito de vtolactOn atenta contra los derechos 

humanos, la libr~ d~terminacl6n ~ la propla libertad. Por todo 

lo que •ncl•rra, pu•d• consJder•raele un crim•n 1 dado que at•nta 

contra la vida, el cuerpo y la aalud, tanto ff•lca como mental. 

Si bien es ci~rto que este delito ha sido 

estudiado baJo diversos tópicos, tambi~n lo es que no ha 

hecho un an4lisis detallado en el cual concurran lo• factores 

biopafcoaociales. 

Considerando que el ser humano &e encuentra 

i nt•rrel ac 1 onado con biologfa, BU historia y 

individualidad, qu• es una. estructura bio-paico-soct.a.l, toda 

aqu•llo que altera los factores biolOqicoa, paicol09tcos y 

sociales perturba su conducta. De .a.quf que surge la nec•sidad de 

••ludiar todas aquellas r•percustones que tiene la victima de 

delito de esta naturaleza. 

A• i 1 para l l e9ar a 1 obJ et i vo Pf" i mord 1a1 de la 

1nvesti9•ciOn 1 se ha estructurado un capfluJo dor1de- corwerJiln 

•olo aaper:tos soria.Jes, sino tambtt!on se entienda la creac:tOr, de 



••tudlo d@ la violación d•sd• un punto de vi•ta doctrina). 

Sabemos que la violación constituy• un &in ndM•ro 

de controver•i••• pero analizaremos aquf aquella• que pu•d•n 

darnos un enfoqu• 9eneral, y a&f quedar d• la •i9uiente manera: 

En el primer capitulo anali-xareMos la 

•ociolo9ta co~o esa ciencia qu• va • coadyuvar directamente a la 

cr•aciOn del der•cho po•tlivo para ubicar al delito co~o 

objetivo •n •l logro del bien camón, pasando por la evolución v 

etttableciendo 

utilidad dentro de la problemattca de las relaciones humanas. 

Dentro del captlulo s1t9undo •ntraremos al •studio 

d•l marco teórica jurldtco del derecho penal, e•tableclendo un 

concepto de é<ste, anal t1:ando también el car1ceplo v los elementos 

de la norma jurldico-penal, la• caracterlsticas de la ley p•nal 1 

la~ diferente& leerla• que e~isten en torno al an6li•is de la 

••tructura del delito y todos y cada uno de los elementos tanto 

po9ttlvos como ne9atlvo~ que lo c.onforma.n 1 dándose can esto la 

paut8 para ll•g•r a conft9urar al delito de violación. 

En el capitulo tercero analizaremos el d•lito de 

vtolactOn desde el punto de vista do9m6tico, ya que resulta 

tmpreactndtble para poder entendwr 

que desple~arse por parte del delincuente y cómo 

encuentra contemplada dicha conducta en nue9tro Códi90 P•nal. 

En 1,.-1•.:;.-,1,,.rJ a nuestro cuarto y d.Jttmo capftulo 1 
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el tema central del preg,ente trabajo, 

••tablect•ndo las r•p•rcus.tone• que tiene y sufre la vlclima 

ante una vtalación, enfocAndono5 principalmente !;os 

r•p•rcustone• sufridas por la mujer, como principal objetivo del 

suJ•to activo, •nunclAndo&e aquellas af•ctaciones que reca.er1 

•obre ella y sobre I• sociedad que conformamos. 

Finalmente, enunciaremog las conclusione9 a las 

que lle9aMo• después de haber realizado nuestra tnvesllqaciOn. 



C A P I T U L O 

CONCEPTUACION GENERAL DE LA SOCIOLOGtA 

No cabe duda qu• si el derecho ext•le 1 e& porque asl lo ha 

querido la sociedad para 109rar una coordtnactón entre 

ml•mbros y 9arantizar su permanencia y desarrollo. Por lo mismo, 

la soctolo9ta ocupa un lu9ar pre-por,deranle corno ciencia que v& a 

coadyuvar dtrectamenl• •n la formación del d•recho positivo, 

De este modo, para ter.er- \.1.11 ar'lil\ ls1<r. functam .. nt.ildo 

y •ncontrar los factoras btop~ico~ociales desencaden~dos por •1 

delito de vtolaclOn en M•~tco 1 es n•c•••rio e•tablecer conc•ptos 

9en•rales de lo que es la sociolo9ta. 

En esta capitulo nos avocar•mos a establec•r el 

concepto de la misma y su ubicación dentro de la e5fer·a. del 

conocimiento. Más adelante vamos a hablar brevemente de la 

hi~toria de ta sociedad, de cOmo ha •volucionado y la exi•t•ncia 

del der·echo cada una de su~ evolucionas. Una vez que tonr¡iarao• 

•atas conceptuallzaciones, vamos a establecer la utilidad de 1• 

sociolo9la en la probl~mAtica de tas relaciones humanas, para 

terminar el capitulo ubicando la sociolcqla dentro del derecho 

penal o ubicAndolo frente al delito. 

1, 1. Concepto 

conocit1iento 

Antes de ubic~r el concepto de la sociologla quisiéramos 



est&blec•r su ubicación d@ntro d~l derecho y explica~ su origen. 

a establecer cómo esta ciencia va a 

determinant• para el derecho. 

En este sentido, el maestro Angel Caso dice: 

•Para tn:pl icar el ori9en del derecho, 

provtene 1 cómo nace, han expue$to diversas teorfa5. De ellas, 

hay tres principales. La de aquellos que creen que el derecho 

tiene un orig•n divinal la de quienes estiman que el derecho es 

natural al hombre y, por ültlmo 1 la de quienes creen que el 

derecho•• un producto •octal. 

•Et dere>cho t!'• un producto d• la divinidad l••qdn 

la primera teorlal, una revolacldn qu• ha hecho la divinidad 

lo• honibr••· 

'El d•recho (derecho naturall est~ la 

naturaleza. misma del hombre, todo el hombre al nacer tra• 

formil.ndo un derecho Ideal, el derecho natural, al cual debe 

tender el derecho d• c•da pal•I esta• son la• do5 principal•• 

t•orfa• •obre el d•r•cho natural. 

•Et derecho •• un producto d• la soc:i•dad, la 

convivencia humana produce nece~ariamente el derecho. al mismo 

modo que produc&> el lenguaJ•, la r•liglOn, la mor-al, la moda, 

•lc•t•ra. Siendo un producto de la sociedad, es es•ncialmente 

mutabl•I por eso, al re9ir las necesidades de los grupos humanos 

ha sido diferente el ti~mpo y en el espacio. 
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•cada producto humano 

naturaleza humana, pero •• perf•ctibl•, 

imperfecto por 

d•cir, pu•d• ll•9ar a 

ser perfecto y lo s•r• tanto cuanto m4• •~•ser humano,•<11 

Es indl11cutlble cO.o la tercera teorla que trata 

de explicar •1 oriqen d•l derecho•• la •A• acertadal en tal 

producto d• la 

sociedadl ••to••• qu•, como veremos en el tnct•o •iquiente, en 

ta evolución y en la or9antzactdn de la sociedad ge fueron dando 

d• conducta que han de respetar loa hombres 

de la comunidad para lo9rar una convivencia y mavor vida para la 

socled.a.d. 

D• lo .a.ntertor que ••• la soclolo9la o 

ciencia que esludi.a. los movimientos sociales la que nos 

•volucionando teniendo 

transformaciones, no •Ola en la sociedad sino en su derecho que 

la rlil•· 

Sobre estos aspectos, el maestro Luis Recasens 

Siche• nos dice: •La soctologfa ~s el estudio clentffica de loa 

hechos sociales, de la convivencia humana, de las relacion•• 

tnterhumana• •n cuanto a su realidad a ser afectivo. 

•Aunque muchas otras ciencias diierent•• de la 

soc:toloqla., se ocupan de a.spectofi ~ocialE-s del hembra, nin~una 

hace del hecho de que la convivencia 

tnterhumanas su tema c•ntral de estudio. 

3 

de las relaciones 



•cada de •stas ciencias toca 

•oclal•• d• la vtd• del hombr•, p•ra ninguna de etla9 tien~ t•ma 

propio y ••P•Clfico del hecho •acial en tanto quP. tal. Por el 

contrario, la scciolcqta •• la dnica ciencia que quiere estudiar 

el hecho •acial ••pectflca~ente, el hecho de la convivencia y d• 

la• actividad•• y d• la• r•l&cion•• tnterhum•na~.·<2J 

En la •oclologta el punto c•ntral •• el hombre 

pero no su compostciOn interna, atno m&s que nada, su relacidn 

con lo• otro• ho•br••· Dicho de otra manera, la •ociolagfa va a 

tratar al hombre •n sociedad• ••tableclendo parAgetros & seguir 

por el derecho, toda vez quP el hombr~ en •oct•dad ha qu~rido o 

ha t•nido la n•c••id&d d• ••tablecer norma& que le permitan 

d•••rrol lar•e plenamente. 

En ••t• •entida, el prof••or Trinidad Garcla 

apunta un aspecto del der•cho sociallzante al decir: •Exl•l• una 

corriente ••n•ibl• de opinton•• qu~ so•tiene la n•cosldad d• 

elaborar el derecho ob•d•clendo m4• o m•nos estrechamente 

Ideas socialista• al pref~rente o •~Cluaivo derecho d• la 

•ocittdad, ad.n eabre •1 d•r•cho individual. Se d•Ja sentir la 

tendttncla 

•l Estado 

toda• laa ramas del d•r•cho, •ea póbl ico o privadol 

vacila en considerar•• directa part• interesada 

r•lacion•• qu• antes hablan correspondido exclu•ivamente al 

d•r•cho privado cuando lo cree nece•ario para el ben•ficio 

colectivo y para la protección de determinada• clases que, como 

la trabajadora, adolecen de una real inferioridad jur Idea ante 

las clases capitalistas, aunque teóricamente gocen de los mismo• 

f2l Recasens Siches, Luis. S.Qc..i.a..laa.L.a. P4g. 4. 
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nuevoa •&tudioa filosOficoa v •octales, ~ qu• la col•cttvidad 

teorfas socialistas que desprecian el factor individual lo 

r•le9an a •ste dltima t~rmino. 

aai9nar a cada uno su attlo propias •l inter•• colectiva no ae 

•xpttca sin et individual y 1• protección de é5te no•• aína •l 

que las ciencia• •acial•• como la antropoloqta, la elnoqraffa 1 

la 9eo9raffa humana, la htstorta, la economfa 1 las ciencias 

polfttcas, la palcologfa y, en general, toda• la9 ciencia• que 

se ocupan de la sociedad, no marcan un •entido conceptual tan 

preferencial para la vid• misma del hombre en saci•dad como la 

sociolagfa. 

Decimos lo anterior debido a que e&os principio~ 

de la sociedad, como lo 90n la justicia, el bien comdn y la 

<31 G.a.rcfa, Trinidad. AQu.n.t.es d.e l.n.t.c..Q.d..u.c.c.ión Al. e.a.t.u.d.J.Q d.tl 
d.ece.c.hg. P4gs. 46 y 47. 



••9urldad coraün que han peree9uldo duranlY" ti.u evotuc16n 1 la har. 

ll•v•do • fornar un darecho 1 norma6 obll9atortas de conducta 

d• comportamiento, que van a qarantlzarle a la sociedad una l~qa 

vldat ••lo••• que or9anlzAndose lo• conflictos serAn ~•no• y l• 

coordlnaclón entre la sociedad 11•rá. mejor v su de•arrollo ••rA 

evldent•. 

De lo anterior, que r••ulla evidente •l ~arco 

preferencial de la sociologfa frente a cualquier otra ciencia, 

1.2. De la evolución y organlzactón de la aocl•dad 

De•d• la• aocledade• ~•• primitivas, el uso de la fuerza ha 

re•ultado el qobierno de ta comunidad. El hombre de l•• 

cav•rna• &ra quiado por el taA9 fuertel luego, al convertir•• el 

hombre en sedentario y empezar a producir, nec&sitO de normas 

que 9arantlzaran que su trabajo iba a ••r re•petado por los 

den.••· 

Asl fue evolucionando al qrado que la• norma• se 

fueron produciendo enfocadas hacia •l bien comdn, y a 

capricho de uno solo como ~ucedió en la barbarie. 

Federico Engel&, al claeiftcarnos la evoluciOn d~ 

la socl1tdad en g•neral, las •!llablec• •n tres periodos a gaber: 

•salvajismo.- Periodo qu~ predomln.a la 

aproplactón de producto• nalurales ent•ramentQ formado•I la• 

produccione• artificial•• del hombre e•lAn destinadas, sobre 

todo 1 a facilitar esa apropiación. 



•aarbart•.- Periodo d• la 9anaderla 

acttva d• producto• naturales, por ni•dlo d•l trabajo humano. 

•ctvtli7aci0n.- Periodo •n qu• •l hombr• apr•nd• 

natural•za CONO pri•era Nalerla por medio d• la industria 

propiamenl• dicha del arte.•t4) 

humano bu•c&ba 

qua- de •l9una manera, 

desarrollando al hombre civl 1 izado. 

antigua• es, sin lu9ar a dudas, el COdlqo de Hamurabi, del cual 

el m•••tro Out l lermo E. Flarls Hargadant no• conienta: •Las 

concreto• son •un1eri••· 

nosotros un tra9m•nto de Codex-Ur-Nammu, sumerto, expedido 

entre 2061 y 2043 a.C.f se tiene, ademAs 1 unas •esenta nor~as de 

acadios del Codex atribuido al Rey Dilalama de la ciudad d• 

Eshnuma, de aproximadamente 1900 a~o~ a,C. El Codex Liplt-

l•htar, qu• conocemos por su introduc:cldn y 39 

dl•poslciones es de aproximadamente 1800 a.c., y pertenece 

tambt•n a la cultura sumerta. 

t4) Engels, Federico. Q~igen dt 1A ~am~Lia~ de 1a Q~a~ie~ad 
gc.hlada ~ del Eat..1.a_g. P4.g. 30. 
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•un aiglo despu~•. cuando Hamurabi dicta 

faao•o código babiJOntco 1 qu• ••conoce con bastante detalle, s• 

•u•arlo• )' acadio d• aqu•l lo• fr&gmirtnto•. • f5J 

Coao con•ecuencta d• la cita anterior, tenemo5 

cdao la aoct•d•d al ir evolucionando, ha requerido de un 

relacJanes int•rhumanaa qu• la saciedad ••ludia. 

En consecuencia, un conc•pto r•al d• la evoluctOn 

or9anl2acldn de la saciedad, la tenemos sin lugar a dudas Pn 

el Imperio Romana, en donde a trav•s de la lucha •e fu&ron 

sometiendo dtver••• provincia• ha.eta Roma y, c:lal"o esta, la• 

••tructur•• organizativas de cada una •• iban subordinando al 

derecho romano¡ de lo ant•rior la 9ran utilidad que el dereocho 

romano ha proporcton.a.do a todos Jot> dem4• derechos, como una 

forma. por medio de organtzactdn social. Y en tal conc•pto el 

maeatro Eugenio Porte Pettt habla d•l derecha ro111ario: •ne otro 

punto de vista, el conocimt~nto del d&recho romano e& ~demAs, 

para ••t• ••tudio, un proce•o auxiliar. En •fecto, si 

dand• domina •I elemento f•udal, P.l derecho 

constitu)'e •I fondo de la• principales 1•9i9lactones d• Europa. 

•ne eet• modo, es el d•recho alem~n originado d• 

la ~•zcla del derecho 9•rm4nico y del d•recho romanol Espa~•. 

qu• ha pedido BU9 1~)'•• prestadas al d•r•cho ro111ano )' al der•cho 

t~l Flor is Hargadant, Oui J Jerwio, eanac.ama d.e l.a. h.i.&.t..atla 
u.nJ.w.ac.aa.l dltl. d.ec.ac.bg. P49s. 41 y '42'. 
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186~ •• han Inspirado, sobre todo en leyes romana&. 

realic• la unidad ci•rtamente deseable del derecho inler·nacional 

prJva.do. • (6J 

Es indtaculible c6mo 1 a trav•• de todoa lo• 

polftica, la farmact6n del Estado~ del dominio de Estado 

•obr• otro 1 han stdo loa hechos qu• motivan la socioloqla. 

Y decimos lo ant•r1or d•bido a quE <Jra.c.as .- qull 

su r•lactón 

1 nterhumana 1 que BP ha querido tener para sf alg~n derecho 

qua norm• tal•• r•l•cion••· 

Tal es la idea del maestro Rouss•au 1 el cual en 

fa.masa Teorfa d•l Contrato Social, hace una expostctón 

val&dera por medio de la cual S& intercomunica la relación 

social con Ja voluntad general que es el derecho y su &Jecuctdn 

trav4s del gobierno para que la sociedad tenga 0 1 para mejor 

Dicha idea del contrato social es cttads po~ el 

maestro Ignacio Burgoa, en la siguiente forma: •El hombre en 

(61 Por·te Pe-ttt, Eugenio. Ic:.at..ad.a e.l.eme.nt..a..l d.e.l d.e.c.e.c.bc Remana. 
P.19. 18. 
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principio vlvfa ••lado de natura.le:z:a, decir, que 

actividad no estaba limitada por ninquna norma, que desplegaba 

su libertad sin obstáculo alguno¡ •n una palabra, que di•f~utaba 

de una completa felicidad, para cu¡~ consecución 

razón, •ino •1 ••nttmt•nto d• propiedad. 

operaba la 

•con el progreso natural, fueron marcando 

diferencias entrR los lndlvtduos antes colocados en poi¡,icidn 

de verdadera igualdad, y es entonces cuando •uceden divergencias 

y pugn&• entre ello•. 

hombr·e~ 

consertaron un pacto de convivencia, estableciendo de esta 

la •oci•d&d civil, llmitAndos• ellos ml•moa propia 

actividad particular y restringiendo de esta forma sus derechos 

naturales. Al crearse la sociedad civil, en oposlctón al ••lado 

de naturaleza, estableció un poder o una autoridad suprema, 

cuyo titular fue y •• la comunidad capa:z: de imponarse los 

individuos. A •ate poder 

9enara1.•t7' 

autoridad, le llama poder 

La idea que acabamos de citar tal v~z ••• el 

soporte del derecho moderno, toda vez qu• loa hombres en 

soct•d&d ••tablec•n un pacto de r••pato para •vitar conflictos 

que •olamente dattan a l• sociedad y, por end•, al individuo 

mismo. 

La filoaoffa de Rousseau vio reftiejada 

t7' Burgoa, lqnacio. ~AA gacan~ia~ ind..l.~1duaie5. Piqs. 89 Y 90, 
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e 1 ar amente lo• ciudadanos, en 

donde, 

pueblo 

loa derechos del hombr0 son las ünlcaa cauaa• de las deav•nluras 

pdblicas y de l• corrupción de los gobiernos, han r••uelto 

exponer, una declaración &olemne, los derechos natural••, 

inhabie-ntes iin de que esta 

declaración, conatantement• pre•ente a todo• lo• integrantes del . 

deoberPB, de modo que los actor. d~l pade1' le9n1laU.vo de-1 

ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con el 

ObJetivo de toda tnstituctón polltica 1 se~r1 reepetado6, a fin d• 

qu• las reclamacionea de loa ciudadanos, fundadas en lo ~ucesivo 

en los principios sencillos e indiscutibles, t1endah siempre al 

mantenimiento de ta Constitución y a la dicha de todos.•<8> 

Es notable que esta parte preambular va a tener 

un fin respecto de la sociedadl esto es, que los Individuos ~ 

inte9rant•s d~l cu•rpo social recuerden siempr• que tienen 

debere-s y dttrechos para con la. propia •Dciedot.d, lo qu• le•I va • 

qarantizar una mayor pe~manencta o vida. 

h~10rd bh~n, toa.a esta evoluctOn establecida y la• 

formas dP or9ant7~ct6n de la $OCiedad nos lle~an 

concepción de la sociedad que, se9~n el maeatro Jo•~ 

(8) S~cco E1lauri, Osear. LQ~ ~iam~aa tllQaacnaa ~ ~an1~mpat:.4ne.DA. 
P&9. 164, 
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Nadarse: •El concepto de la aocledad r~sulta de man•ra impr•ci~• 

por su extraordinaria ampl ltud• pue& puede designar lo mtsino la 

untdn form•da por dos Individuos qu• manti~n•n relacion~s 

conyugal•• d•fínidaa 1 qu• la totalidad de lo& hombre& que 

pu•bl•n la Ti@rra. Obten, tanto la• entidades mercantiles 

+armadas con fines de lucro como las congr•gaciones religiosas o 

la• agrupacton•• cientlficaa 1 las asociacion•• deportivas y aun 

la• ba..ndas de d•l incu•ntes. 

Vamoa a seguir ahora •l conc•pto de sociedad 

una cla•• d• agrupación humana per~an•nt• quP tiene un• 

cultura definida y un s~ntimiento y una conciencia m~s o menos 

vivos de lo• vfnculos que sus miembros en la 

coparticipaciOn de int•r••••• actitud9S 1 criterios d• valor, 

etc•tera. La socl•dad •&cualquier grupo humano, relativamente 

medio fJ~ico dado y 

ct~rto grado de organización, qu• asegura 

blológlca y Pl mantenlmtento de una cultura, 

perpetuación 

que posee, 

determinada conciencia de su unidad espiritual 

hist.Orica." <91 

Como hemos podido obs1trvar • movimiento dft 

evolución en •l qu• el hombre Be ha desarrollado, gracias a 

capacidad de superación y ra.clocinio, le ha ll•vado a que, para 

qu• lP ~P~pPlffn sus idea~. propi~dad~a, bienes y persona, 1tx1ata 

un derecho o una norma qu~ marqu~ Ja conducta a seguir entre las 

r1tlactones int•rhumanas. 
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Ahora bien, no &ol•m•nte ba&ta que exi•la •l 

d•recho, sino tA~bt•n B• r•quiere e~a voluntad general qu• ea el 

9obi•rno o el pod•r Judicial que ha d• administrar la justicia 

entr• los confllctoa que •e le presenten. 

As1 1 la sociedad, para garantizar 5u perpetu•ci6n 

bio16qlca y mantenimiento, li•ne que capaz de buscar 

fórmula•, como lo e& el derecho, que van a darle a la sociedad 

~u v~rdadera orqanlzac10n. 

1.3. La utilidad de l• •aciologfa en la problemAtlca d• la• 

relacione• humana• 

En los anterior•• inciso~, hemo~ evldenctado total~e~t~ 1~ 

utilidad de la •ociologfA en 13 prob1~:11.lt1ca i:te .las relac1on~"i 

humanas; dicho de otra man~r~, que la ~oci~dad, al e~tudlarse a 

~l misma, podr6 comprenderse v lo9rar 2vldentemente situaciones 

que en la pr.lcttca requiere para s.equlr loqra.ndo su coor-dir1ación 

y permanenci•4 

Lo anterior quiere decir que la soctolo9la es 

s•r4 una ciencia pilar, na ~Ola del derecho, sino de todag la• 

ciencias •OCiale• que tratan que la saciedad estf organiz•da ~ 

pueda tener una lar9a vlda4 

utilidud de la sociologfa 

por si misma >' nada mAs, 

dice: ·L~ ~oriolo9fa, ella gola, 

puede suministrar 11in9~n ideal ni 

augerlr ninguna t~cnlca para la a~clOn, ya que ella estudia 

ün1camente lo que es, ~ no formula juicios de valor, ni inquiere 

la que debe 5er, o lo que deba hac~rse, Lo que debe ser o lo que 
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rtebe hacer•• ~e funda siempre en estimaciones. en valores, 

crlt•rio• axioló9icos 1 sobre lo• cuales nada •aben las cíenc1a• 

puramente teóricas como la sociolo9la. 

•Para propon•rae un id•al o para formularse 

plan d• acción práctica encaminada a mejorar calidades •oci•I•• 

basta el tener idea& claras de los valore• pertinente&, por 

ejemplo &obre la justicia, o sobre ta prosperidad económica, 

sobre la educactdn 1 o sobre la salubridad, &tc•tera. Eso 

desd• luego nece••ria e indi•pen&able, pero no •uflciente para 

int•ntar una acción prActic•. E• n~cesario indispensable, 

ademA• 1 t•n•r una idea cabal y correcta de tos materiales d• los 

cual•& v •Obre los cuales se va a intentar esa acción prActica. 

Quien •• proponga mejorar, reformar, remodelar corregir 

cualquier parte o a&p•cto de la vida social, necesitarA además 

también profundo d• una idea clara de sus valores, 

conocimiento de la realidad social, de los maleriale~ 

•strucluraa concreta& de las realidades particulareu aobre la& 

cuales va a proyectar au acción reformadora, necesitará conocer 

las condiciones, leyes reacciones de materiales, 

necesitaré hallar los medios a la vez correctos y eficac•a para 

qu• acción tenga el •xtta deseadol necesitarA hallar la& 

t.itcntcas adecuadas para que su obra se-a suficiente, decir. 

para que logre esos reaultados1 ahora bien, esos conocimientoa 

son suministrados par la sociotogfa.•<101 

Es evidente que el derecho, tas normas y reglas, 

jugarán papel mucho muy importante, sólo para la 

flOJ Recaaen~ Sic.hes, Luis. Q~L ~L~L Págs, 15 y 16. 
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sactolo9ta, •tna p•ra la •ocl•d•d misma, •n tal forma que los 

datow del comportamiento social histOrico actual o contempor•neo 

de loa entes d• la co~unidAd van a dar los indicio• qu• •l 

l•qlulador r·equiere par& -formar ta nor·ma qu• norm& &u conducta. 

Solamente la conducta humana puede normarse, ya 

qu& todos los dem•s animales, por carecer del raciocinio y medio 

de comunicaciOn, no pueden evolucionar corr•ctam•nte tan 

armOnicamente como el hombr~. 

Por lo anterior 1 la norma va a ir aplicada & un 

orden entre •~• crecimiento humano y de ahf que la soctologfa l• 

brind~ al derecha loa datos necesarios para formarla. 

E 1 ma.eostro Eduardo O are Ja Haynes nos d l ce: •otra 

consecuencia que la naturaleza de la conducta tiene para las 

6rdenes es que 66)0 pueden cumplir sus normas si transforman en 

bienefi ~uyo~ el cumplimi•nto o la violación. Ello impllca, 

a.demA.!i, que lil obediencia esponti\n@a f!'ist.A condicionada por el 

re:onoctmiento de la obllgat.ortedad de las re9lae del orden. 

•Toda norma encill!'r·r• pretensiOn de fivr v•l ida pero 

lo5 OJOS del destinatario; esa pretensión puede carecer d& 

b&•••1 las personas a quien se dirl9e sOlo se someten de bu&n 

talante cuando están convencidas de que vl precepto •• 

obli9atorto. La convicci6n de aquellos cuya conducta se regula, 

de que la norma tiene valide~. es precisamente lo que llamamos 

reconocimiento. La validez no depende de que los destinatario• 

reconozcan la obligatoriedad del orden. pero si condiciona 

9ran medída 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la utilidad 

d• la sociologta •n la problemAttca de la• relaciones hum~nas e9 

evtd•nt•, ya que no• va a proporcionar los datos suficiente& 

p•r• qu• la misma &structura &octal no5 proporcione 

ldOn•o en el cual no aólo ha de desarrollarse la mi•ma 90Ciedad, 

•ino que •• han de ••tablecer ciertos de-rechos que deber-lan ser 

r•apetados y observados por- dicha comunidad. 

1.4. UbicactOn d•l delito dentro d•l mar-co d• la socioloqla 

Como h•aos v•nido diciendo, la •ociolo9fa al ••tablecer el 

estudio a las personas, éstas deben de observar ciertas normas o 

derechos y obt l9aciones mlrdmas Trente a las dem~s relac::ion•s 

•ntre los hombres. 

Con••c::u•ncta del ant~rior inciso y, en realidad, 

d• este c::ap[tulo, es que tengamos que ubicar la concepctón del 

delito a la •octologfa. Y para esto necesitamos entender un poco 

la concepc16n d•l delito con relaciOn dir~cta a la sociedad. 

Queremos hac~r la aclaraciOn de que la conc::epci6n 

qu• hagamos •n este momento irA con relación a la ~ociologfa y 

no con relactOn a la legi•lac::iOn, para lo cual el delito•• ta 

descrtpctOn de la conducta por el legl•lador. 

Asf, para ent~nder bien esta situación del delito 

y su relación con la sociedad, uno de los tratadistas de estos 

conceptos que se ha profundizado es, sin duda, Becc::aria, quien 

al respecto de egtas sttuactones no5 establece: •son impasibles 

l11) Garcla Mavnes, Eduardo. E1.l.D5.Qf.1A d.e.l. d.e.c:.eC.hQ. PAq. 46. 
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todos los deedrdRnes en el combate universal d& tas posicione• 

humana•. Cr•cen ~atas en razOn compu••ta con la población y Ja 

trabazón de 106 inter~••& particular••• de tal §u•rt• que no 

pueden dirigirse 9eom~tricamente a la p~blica utilidad. Es 

probabilidad o la exactitud matemattca. Vu•lvanse ID• ojo• a la 

los imperios y ~enoscabAndose, en la misma proporción, la maxtma 

nactonal 1 aum•nta el impulso a lo& d•l itas conforme al 

int•r"'• que cada uno toma en los diferentes desórdenes. Asf, la 

e•tt.o mot tvo. 

•Aquella fu•rza, aemejante A un cuerpo qrave qu• 

oprime nuestro bi•neatar, no se detiene sino a la medida de 

estorbos que Je son opuestos, Los efectos de e•ta fuerza son la 

confusa serie de las acciones humanasJ st estas se ~ncuentran y 

recfprocament1;. o.fenden, las penas, que yo l l Amaré estor boa 

polftlcos, tmplden el mal eTecto sin destruir la cau5a impelente 

Ja senstbilidad misma 1 ins•parable del hombr~ .. 1 

legislador hace como el h~b1J cuyo oficto es aponerse la• 

operaciones mantener 1 as que 

contribuyen la fuerza del edificio.•f121 

Nól~~~ cómo la redacción utilizada por el maestro 

Beccar 1 a, d~nnt .- r f gur os.amttr1 t~ •Hi 1 en9uaj e de 1 XVIII. Y es 

&vidente cómo interrelaciona directamente control d• la 

C12J Bo~esana, C~sar H~~qu~~ de Be~c~r·la. Icaiada de las del~taa 
~ laa gena~. Págs. 26 y 2~. 
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conducta de la población en general, en tal for~a que, 

v•lamo•, la •ocl•dad humana forma parte de tiinndmero de 

tnt•r•se• que d•b•n de aer protegidos y en determinado momento 

conctltarlos con el D•recho. 

En razOn d• lo anterior, vamos a tener como la 

misma &oc i edad 

protección como ee la penal, en la cual si alguna persona 

los viola, la pena irA dirrectamente a sancionar la libertad del 

ind lv 1 duo. 

~n P5te sentido, el maestro José Nadarse, tambi~n 

na• hace alusión al re&pecto diciendo! •La observancia de la 

norma jurldica, el cumplimiento de la ley en qu& ella e~pr&sa, 

constituyen la pauta de la buena conducta social, sentido 

general. Y en consecuencta, debe $Rr e~tlmada como antisocial, 

también en ••nlido qeneral, la conduela que viole o contravenga 

las disposiciones de las leye~. 

•e1 conc•pto d• lo que puede poner en peliqro el orden 

•Octal y d•be •er reprl~ido por ello varia mucho de grupo 

otro y •n •1 mi•mo grupo pero en épocas distintas o de acu•rdo 

con el cambio de la~ clrcun&tancias. Ast, el infanticidio que en 

ca•t toda• las parles es gravemente pen•do, fue una exigencia 

e-conórnico-social en muchos pueblos atrasados deonsamenle poblados 

y muy pobres, y por tal razón en ~llos no se consideraba delito. 

Entre los musulmanes la poligamia ha estado y est6 legalm•nle 

reconocida haata en nuestros dfaBJ en cambio, entre Jos pueblos 

de cultura cristiana Ja poli9amia es delito. Cuando la 

llamada •tey seca• estaba vigente en lo~ E.U. 1 el expendio de 
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bebidas alcohólicas era un delito, p•ro actualmente, después de 

haber sido d•roqada la prohibición, vender •••• bebidas no 

constttuye una actividad d•ltctuo•a.•<t31 

Nodarae 

Un elemento mucho muy importante que el ma••tro 

acaba de se~alar ••, •in lugar a dudas, •1 del 

tiempo, lugar y ctrcunstanciat tal forma que la aoctolo9la 

tiende & proporcionar esos elemento• al d•r•cho penal, como aon 

la!!. ctrcunstancia'Ji que envue-lven a.l ¡¡er humano sociedad, 

qu• deo alguna manera estAn interrelacionada• 

eatructuración del der•cho penal, protegt•ndo lo• 

con la 

valor•• 

merecedores bajo la óptica Je 

autodet•rmtnado tiempo y espacio. 

determinada 5ociedad 
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C A P 1 T U L O 1 1 

11ARCO TEORICO 

El segundo concepto de estudio que integra el tema de nue•tra 

t••i• y sobre el cual vertir nuestrafi inve&ti9acion•• •• 

•l d•lito d1t violactdn. Para esta, es necesario l!-9tudtar en si 

al d•recho p•nal y en qutl ior-ma se pueode hablar del tipo. la 

norma y •u• ca.ra.cterf!lticas. 

Por otra parte, hacer estudio 

dosrnAtico de la estructura mt~ma del delito en general, el 

fln •• tener- elementos •uf icHrnle& qu., nos proporciona-n una idea 

9•nera 1 i 2ada •• lo qur •l delito •s, y emplearlos en "l ca.pf tul o 

tII apl ic4ntlolo al de-1 ita •• violación. 

2. l. Concepto •• d•r•cho 

Anl1rs d• &e9uir ad1tlante 1 queremos ac J arar qu~ es el concepto 

'!liOcioldgico, lo que queremos encontrar en cada una de nuestras 

deftnicion•9 para poder estar en posición de ob••rvar ••os 

f~ctor•s biopslcosociale5 que se desencadenan por el delito de 

violación. 

Asf, partiremo~ de la idea de lo que el derec:ho 

penal es para ir •stableciendo nuestros propios conceptos. 

derecho penal 

El maestro RaUl Soldstejn 1 cuando nos habla del 

dtc~: •Es el conjuro de norma~ y disposiciones 
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Jurldicas. que r•gul•n •l e,tercicio d•l poder 5ancion4dor 

preventivo del E•lado, eatablectendo •l concepto d•l delito co~o 

de1 su¡eto activo y ••ociando a la infracción de \a nor~a una 

P•n• finall~ta o una medida aseguradora. E5 1 por lo tanto, el 

conjunto de aquella• ttico-jurldica• que •on con6iderada• 

en un det•rminado momento histórico y un determinado pueblo como 

absolutamente nece•art•• para el mantentmtento del orden 

pollttco-soc1al 1 y por eso ~on 1mpue6lav por el Estado mediant• 

Este concepto parte de ideas sudAmericanas, va 

que edttortal ar9enttna 1 ~ claro estA, esta idea 

totalm•nte 9enerali~&da1 esto es, que el derecho penal, por ser 

se deriva de un poder sancionador del Estado, 

Independientemente de un poder preventivo que la 

norma trata de establecer dentro de la sociedad, esto es 1 qu• 

COMO decla el maestro Beccaría 1 establece un e&torbo polltíco al 

~nimo o a la posictOn desbordada o al desorden social para que 

6ste, preventivamente, inhiba &u conducta, 

Lo anterior quiere decir que cuando ~l9uien se 

decide a robar lo necesita pensar lo suficiente, ya que 

tener pena que &n el momento que sea detenido le fiera 

impuesta al mismo por el otro poder sancionador del Estado. 

t14J Goldstein, Ral\l, llic.c..i.ona.cl.a d.tt d.e:t.e.c.bo ge.na.J. ':l. 
c.c~min~lasia. Buenos Aires, Ar9entina, Edlt. Astr•a, 2a. 
F..d •• 1983. 
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Por otra parte, el maewtro Cas.lellanos Tena, al 

hablarno• d• la necesidad del derecho penal establece los fine& 

El Mae•tro nos expresa: •Todos los inter&ges qu~ 

el derecho intenta proteger •on d• importancia incalculable, ~in 

embar90 de entre ellos hay al9unog cuya tutela debe 

as•9uradora a toda costa, por fundamentales determinado 

tiempo y lugar para 9aranti2ar la supervivencia misma del orden 

social. Para loqrar tal fin, el E&tado e&tA naturalmenl• 

facultado y obligado, la vez, valerse de los medio& 

adecuados ori9inandose a&l la necesidad y ;ustlficpci6n del 

derecho penal que, por pu naturaleza esencialmente punitiva, es 

capa2 de crear y conservar et orden soclaJ.•tt51 

NOte~~ como son reveladores los objetivos del 

derecho penal que van a ir tendientes a que el or-den social 

establecido ••a un hecho. E•to es, que la misma socl•dad •n 

beneficie de aso• estorbos polllicos que le 

imponen a lo• delincuentes y que les pr~vlene el delinquir. 

Ahora blen 1 •ituaclOn que hace al derecho 

penil.l tan •&pecial es el derecho del Estado establlE!'cer 

sanciones que a casliqar con la privación le9al de la 

libertad del delincuente para bu~car readaptación como otro 

f1n que la socieddd P"'r-si9u.fi:. Asf, la sci:itod11d P'ht:ahle>ce 

llamado LU5 guoiena.l., del cual el ma•stro Rafael de Pina nos 

C151 Castellanos Tena, Fernando. Lineamientoá eÁ~mentalea üel 
'1.ilt.C.C.r;..b.c gena.l. Mt-xlco, Edil. Porrúa, 15a.., EdiciOr1, 1981. 
Piilqa. 17 V 18. 
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dice: •Es •I derecho de castigar que•• atribuye al Estado. 

contenido de una ley ant•rior a la comisión del acta delictivo 

d• que ae trate.•tt61 

ejecutivo y una v•z ofdo y ~Rn~idg en juicio, establezca 

En consecuencia, ten~mos que hablar taMb1~n de 

polftica de r•habtlttacidn, toda V•Z que la sociedad 

solamente quiere decir que &l delito sea previsto o cuando meno• 

prevenido, sino que tambt•n requiere que una vez que se le ha 

e&tabl•cido la pena, el mismo tenga que ser ejecutable. 

Por otro lado, el derecho penal no solamente e& 

el conjunto de reglas que establecen los tipos delictivoB, sino 

que et mismo der•cho penal, por car.icter eminentemente 

pllblico, estar ligado ce~ otras ramas del derecho, 

especial la soclologta criminal que harAn que el derecho 

penal 9ea más extensivo. 

De estas situaciones nos habla el maestro 

CarrancA y TruJillo en los siguíentes términos: •nesde luego, ~1 

derecho penal es una rama del derecho p~blico interno, y como 

f161 Pina Vara, Rafael De. QL~~iDoacic de ~ece~hc. N~xico, Edit. 
Porr11a 1 2a. Edición, 1970. PA9. 210. 
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tal •e r•laciona tnmediatamenle con el consttlucto~al, el 

•d•tniatr•tlvo, •I Jabor•I '>' el internacional 1 todos los cual ea 

toda •acial, relación con los parttculares. P•ro sólo 

tamb14n s& relaciona con diversas ramas del derecho privado, el 

civil y el mercantil, que riae-n las relaciones entre Jos 

p•rticulare•I tambt•n se relaciona con la antropolog!a criminal, 

que se ocupa de estudiar al hombre delincuente, ciencia nu•va 

que ha provocado una revolución profunda en la criminoJoqfal con 

la socloloqla criminal que estudia en su rama biosocioJOatca loa 

su del 1 to su grado de l~mtbilidad social que, su rama 

JUrldtca, estudia la legislación preventiva y represiva d~ 

deltncuencial con la penologfa o tratado de las penas, que 

••ludia éstas en ul, y cuyo obJ&to, caracteres propios, 

historia y desarrollo, sus EPfectos pr.\c t icos, sus 

sustitutivos, la misma hacen en relación a las medidas de 

s•gurldtadf con la poltcfa cientffica >'la crhnlnalf•Uca.•cJ?J 

Como consecuencia 1 tenemos que e 1 d•recho pena 1 • 

por sentida pdblico 1 va a •star· lnlimamente relacionado con 

diver••• ramas del derecho en 9eneral v. en especial, con la 

crimtnoJ09fa 9oc1al que, como ya lo empezamos a ver, la 

interrelación que vamos a observar con mayor detenimi~ntn. 

Asf, todas esas circunstancias de sociolo9fa 

criminal de situaciones biasociolóqicas de los caracteres 

individuales del delincuente establecen las causas del delito y 

<t/1 Carranc~ Y TruJtllo, Radl. DeLe~hc Qenai mex~c~g. M~~1co, 
Edtt. Porrda, J7a. EdiciOn. PA9s. 18 1 40, 47 1 49 y '51. 
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ta temlbtltdad del mismo, no ~Oto desde •l punto de vista d• la 

crlminoJoqta, sino dead• el punto de vtala d• Ja victomoloqla o 

de la vtclima, stluaciOn qu• haremo• en el transcurso de nuestro 

•studto. 

En general, podemos decir que 

qeneralizado del derecho penal nos permite establecerlo como••• 

conjunto de nor-m•• que 1 nter1tan establ •c•r eiitorbos poi i t ice• 

'º" delincuentes trata. dP p,.ot.eg•r bienes 

Jurtdtc~mente tutelado~ que la sociedad ha valorizado y que 

indispensable• para •u vida como e• la libertad, la vida, el 

patrimonio, etcdtera. 

Aunque, veremos, • l i ne i so 2. B. , 1 o,; ti pos son 1 º" 
conceptos del derecho penal, •1 hecho que hayamos establecido el 

concepto y elemento de la norma Jurfdtco-panal, refleja la idea 

de buscar los factores socloldglcos qu• dan vida 

jurldicft. 

Ciar-o estA que dicha norma &er-é la del deltto de 

violación. 

Y ante~ de- seguir D.dcla.nt~. qu~rGmo11 •ubr·aya.r 

nuestra aseveración, hecha en P.1 gentido de que en el d•r~cho 

penal 1 el concepto de delito solamente proceder 

dtreclamente de la ley, ya que el párrafo tercero del artfculo 

14 de Ja Constitución establece una apl1caciOn exacta )05 

;utcios penales. -Los JUlclos del orden críminal quedó lmponer 

pe.,- simple analogía .,. aün por ma,-·orfa de razón, pena alguna quil' 
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no ••t• d•cretad& por una ley e•actamente aplicada al delito de 

qu• •• trata.•rte> 

Lo anterior nea conduce a hablar que al concepto 

d• la norma Jurldico-p•nal, debe ser exacta, esta es, que cuando 

sur9• la conducta delictuoaa tiene qua encuadrarse directamente 

.. la norma Jurfdico-penal cada uno de los conceptos 

eatablecldos por la misma. 

Da tal forma que es preciso hablar de un concepto 

eatablectdo como et que dice no hay delito •in l•y 1 del cu•l •l 

maestro Zamudio nos ••Presa: •En efecto, por lo que respecta al 

proceso p•nal, el tercer p~rrafo del articulo 14 constitucional 

prohfbe imponer pena alguna que no est~ establecida por una ley 

exact&n1ente ten realidad, •strictamente> aplicable al delito da 

qua se trata, principio ewanc:ial del enjuiciamiento criminal que 

se conoce tradicionalmente por el aforismo Nulumccimen... nuiA 

ADena ll.1.nR .le.ge y, como bl•n lndica la doctrina, abarca tambt4n 

nula pena •in Juicto.•(191 

En consecuencia, uno d~ tos primeros conceptea v 

elementos de la norma Jurfdtco-penal •• •u e•actltud, su 

estricta interpretación. De tal forna que si observamo• Ja 

definición que del delito hace el COdiqo Penal, •ste responde a 

eeta forma clAstca: Asl 1 el articulo 7o. del COdt90 Penal para 

~I Distrito Federal d&labJece entre otras cosa& que •e1 delito 

f18J Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
M1h·tco, Edtt. Porrda, S9a. Edición, 1990. P.tq. 13. 

(19) Ft~ Zamudio, H~ctor. CQmeni&cics al &~iiculc ~~ 
~ii...t.~..lgnal d..e. la CaosiiiucLOn fali.t..J..ca Ccmeota~a. 
M•xico, UNAN, 198~. PAg. 87. 



La norma jurldico-p•n•l va a ••tar int•grada por 

la d••cripciOn d• un acto u orrdsiOn v por otro elemento mi• como 

•l que •l i11.cto u omi&iOn ••t+ •i11.ncionado por la norma p•nal. 

lo anterior que solam•nte los 

previstas exactam•nt• por el Código Penal 0 1 para mejor d•cirlo 

asf, para l&s conductas u omisiones d•btdam•nte establecidas en 

el Código, •olamente ••A• concepcion•• de•critas s•rAn delito•. 

violación lo podremos tocar 5up•r4tctalmente 1 ya que ••t• 

capitulo e&tamos estableciendo sólo el marco turldico de lo que 

•• la norma jurldico-penal y su do9mAtica, Y serA en el capitulo 

tercero en donde ya apltqu•mo• lodos nuestros conocimi•ntos 

directam8'nte en4ocadas al del ita de violación. As~• podemo• 

d•cir que toda la teorfa de concepto y elemento de la norma 

Jufdlca estar• interrelacionada en tal 4orma 1 que la 

jurldtco-penal debe, neces•rtamente como uno de elementos 

principales, el de destacar una conducta delictiva o que la 

sociedad ha considerado como delito, De lo anterior se dir4 que 

•xiste un tipo penal, 

No queremo& abarcar mA• •obr• el tipo, ya que 

par• él hemo• establecido un estudio especial de los elomentos 

de la norma jurtdico-penal. 

C20J COdi90 Penal para el Distrito Federal. Ediciones Delma, 4a. 
EdlciOn, 1991. PAa. 4, 
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Por lo anterior, vamos a dejar eatahlecido et 

concepto d~ la norma como aqu•lla deacrtpcidn que hace el 

le9lalador d• una conducta qu• la •ociedad ha eal•blectdo como 

del lct iva y 

raerecedorea d• 

la que •• prote9en bienes Jurfdicamente tutelado& 

prot•ccldn aanctonada con una pena privativa 

de la libertad. 

2.3. Caracterlstic&• d• la ley penal 

La Ley v la norma pre5entan una tnterrelactón entr• ambas que 

van reaultar comn ••• conjunto de normas qu• previen•n l•• 

Para distin9ulr 9UB caracterfstica& hay que 

observar la conc•ptuacldn de Ley ~ norma, de tal forma qu~ •l 

maestro Lula Jim&nez d• Azda, al hablar de la Ley y la norma, 

nos dice: •Debtt disttnguir•• la Ley la En las 

tendencias filosóficas contemporánea& la palabra norma ha 

llenado de una slgntflcactón muy variada: primitiva.. y 

•para explicar esta algnlficaclOn, que 

auperlativa en el derecho penal, vamos a decir que se descubr• 

que el d•lincuente no infrtngfa la• ley•s, sino que, mA& bien, 

ll•n•b• con su conducta r•al la flAcida fórmula de la Ley. 

•Lo que quebrantaba ll!'ra alqo que encontraba 

por detrils y por encima d• la Ley misma: la norma. El decd.logo 

•• un libro de normas. La norma crea lo antiJur(dic:o, la Ley del 

delito. La disposición penal se compone de preceptog y sancione; 

y la norma •s prohibitiva o lmperatival de ahf nacen las 
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Es evidente c6mo la norma jurtdica 

de la Leyt la ley penal en sf, va a conJu9ar lo imperativo, de 

supeditadas a los stgui•ntea puntos! 

J. La Ley se compone de preceptos variado5. 

2. Establece también sanciones varia&. 

3. Crea al delito •n gen•ral. 

4. La Ley tiene un carácter coercitivo qu• la hace •J•cutable. 

Es evidente que el Mae~tro Jlm6nez de A7~& 

e•tablectendo las diferencias con la norma Jurfdica, la cual v• 

a tr directamente a niostrarnos la conducta antiJl•rfdica. 

De 1 o anterior de que tengamos que hab 1 ar de qu• 

la Ley nea va a presentar lo~ tipos del delito que la sociedad 

ha querido se enmarquen dentro de 

de una ley coBpuesta de normas. 

En cons1tcuencia, sur9e una teor(a legalista de lo 

que el delito, la cual en va~ del maestro Jor9e Alberto 

Mancilla Ov~fidO dice lo ~i9uientc: •Los dictados d~l principio 

de legalidad aplfcado5 al dP.recho penal, preci'!lan la conducta 

que delito a quien atribuible la conducta, qué tipo deo 

responsabilidad penal se puede fijar- cuando la conducta 

1211 Jim~nez de AzUa, Luis. La le~ Y. el deli~g. Buenos Aires, 
Argentina. Edit. Sudamericana, 13a. Edición. Pág. 83. 
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castiqa.ble. la Mane~a en que se aplica la sanción penal al 

Stquiendo est• esquema, la ley penal presenta las 

sigutent•• caracterfaticas: 

al La conducta qu• es delito en t~rminos de Ley. 

b> M•nciona el •utor de la conducta. 

C) Establee& la facultad de caAtigar al delincuente. 

d> Se establece le facultad de imponer la sanción pena1,•c22J 

Nótese cómo la le~ penal es MAS extensa que el 

concepto y elemento de la norma jurfdica 1 en tal forroa que, coroo 

v•remos, el delito es establecimiento general, va a presentar 

positivos r1e~a.t ivos como las conductas, el 

encuadramiento de la conducta al tipa, sentl~o antisocial de 

di cha conducta la responsabilidad puniciOn d~ dicha 

acción. 

Por lo anterior, las caracterfslicas esenciales 

de la ley penal serán Be~alar dichas conductas delictivas, 

establecer el autor de la conducta bajo COdigo •• 

le fije al delincuente términos tegislista& que le permitan 

su defensa, independientemente de que se encuentr~ culpable Y 

~ncontremos frente a lm (gcullad de castt9ar aJ 

delincuente imponerle una sanción penal tendiente 

regtrtcctdn de libertad, con el fin directo de arrepentirse de 

<221 Mancilla Ovando, Jorqe Alberto. I~gr:.1a. l.e.9i.5.la.1.i.~A d..e.l 
.d.~c. M~xico, EdiL Porrlla, la. Edición, t98Ci'. Págs. 57 a 
59. 
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$U conducta y pr•pararJo para la reincorporación 

soc l•dad. 

En con•ecuencla de lo anl•rtor 1 •• muy dif•r•nt• 

hablar d• la ley penal, que abarca d••d• la d•tencldn hasta qu• 

el •uJeto cortpurg• la pen• que la norma Jurfdico-p•nal, qu• 

solamente h~c• una d••cripclón ••p•cial d• una conduct• qu• la 

misma l•Y considera delictuoaa. 

Por lo anterior, tenemoii cómo la sociedad, 

trev6s de la Ley, ha cr•ado normas Jurfdtco•pen•l•• qu• en •u 

concepción las ha considerado delitos, @>Sto es 1 que 

contraria~ a las buenas coalumbr&ti de la sociedad v rnedlanle la• 

cuales trata de prot•ger diferentes bienes mer•cedores de tal 

protección. 

De lo anteri ar desprende concepto 

tnv•stigar, a continuación, como e5 el delito, 

2.~. Teorfas en torno a la estructura d&l delito 

Como ya habfamos aventajado un poco en el inciao anterior al 

hablar d• la norma jurfdlco-p•nal y de Ja ley penal, presentando 

caracter f st i cas, t.ociibamos algo sobre los elemento• 

con~litutivos que van a conformar su e&lructura. 

As1 1 •ntes de pasar a estudiar cada uno de 

elernentos, varnos a observar las doc:tr inas de la escuela c:l•sica, 

socioloógica, la noción Jurfdic:o-formal y la noción jurfdico

sub6lanctal dPl d~llto. Estas nociones nos dar~n ta pauta para 

ent~nder mejor lo que el delito contiene. 
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En tal <forma, el maei;tro Francisco Carrara 1 

d• loa principales •~ponentes de la Escuela ClAsica, define los 

•l•m•nto• del delito de la •tguiente for~a: •L• infracción de la 

le~ del Entado promul9ada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos resultante de tos actos externos del hombre, positivo 

o n•g&tivo 1 moralmente imputable y polftlcamente da~0$0.•123> 

Notamos cómo para la escuela clásica definida por 

Carrara, el delito no es una conducta humana como de lo1ii 

elementos que encontramos, sino mAs que nada, al denominarlo 

1nfracctdn a ta ley, virtualmente daftne al acto como un ente 

jurldico que d~b~ <for7osament& de violar al derecho. 

Por otro lado, al referirse como un acto externo 

del hombre ya noa empioza a definir la conducta su& dos 

agpectos, •I positivo, que &6 el accionar, y el ne9ativc 1 que e6 

el concepto de omisión que actualmente forman el concepto del 

delito nuestros dlas. El Misma mae&tro Carrara, su 

definición ya mencionada, al mencio~ar la idea de que dicho acto 

sea una infracción, inmediatamente lo hace antisocial, pero la 

misma idea va a requerir que !SE-a imputable al aqt:onle activo 

que ~ea polftlcamente da~oso a la soci•dad dicho acto. 

Aunque dicha escuela clAsica tiene 

que la doctrina actual e~cuentra. 

f23J Carrara 1 Francisco. fcgg~amA aei CUCSQ ae d2c~CbQ ~~nal. 
Buenos Aires, Argentina, Ediciones de Palma, VoJ. l, No. 
21. pa,q, 60. 
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Alil, el maestro Fernando CiJ:sle 11 anos, al 

hablarnos de la noción •octolóciica 1 no& die•: •rriur1fante •l 

positivismo trató de demostrar que eJ delito es fenórneno 

hecho natural, resultado necesario de factore5 hereditarios, de 

causes ffstcas y de f•nómenos soc1oló9icos. El delito natural se 

define como la vtolactOn de los sentimi•ntos altruistas de 

piedad providad, en la medida media indispensable para la 

adaptación del individuo a la comunidad. De esta definición se 

siente la necesidad de observar al90 P inducir de ello 

concepto( y no pudiendo actuar sobre los delitos mismos, 

obstante ser eso la materia de su estudio y de su definición ... 

sin embar90, la noción sociológica del delito ha sido definida 

como la violación de los sentimientos de piedad, y d~ prov1dad 

pose 1 dos por 

tndl&pensable para 

poblactOn en la medida media 

la adaptación del i r1d i vi duo 

que es 

la 

sociedad •.. • f241 

Notamos cómo la intención dii' la dei1niciOr1 

e.ociolOatca tendi~nte a Ja adaptación del individuo ~n 

sociedad( aunque, los sentirn1entoa de piedad Y providad e-st.ir1 

totalmente primitivos, ya que no responden 1 a idea del 

la idea de Ja norma establecida para 

respetar. Asf, la escuela soc:taltsta adapta al delito, en forma 

que tos sentimientos sociales sean los que prevalezcan •n las 

re t A~ i o neo:. 1 nt c,r hu.rnar1e1"' y que no sea la norma J .a qu• det&rrtl i neo 

dicho actuar·. 

Por otro lada, tenemos ese concepto jurldico del 

(24) Castel lanas Tena 1 Fern •. H,do. Qg ..... C.i.t. .... Págs. 26 y 27. 
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delito, qu• hace qu• la d•fintctón con suB elementos vayan 

qu•dando •ub•tancialm.ente d•fintdos.. 

En tal efecto, ttl maestro Cuello Ca.1011 nos dice 

que •1 concepto Jurfdtco-•ubatancial del del t to es: •La acción 

hu~ana, antiJurfdica 1 culpabl• y puntble.•(25J 

NOtea• cómo Jos etementoB t•cniccs para Cuello 

Ca16n van •i•ndo r•ductoreo de la deftnictOn y de la doctrinal 

••to es 1 que- l• noc10n humana, cuando ea anttJurldica, lle9a a 

••r contraria a lo que la sociedad ha establecido como derecho 

para lograr su permanencia o su organización. Luego, ~t es 

antiJurfdtca, debe ser tfptca, esto eG, que responda la 

deacripción hecha por el legislador en la norma. Por dltlmo, si 

ea culpable, e•tableci•ndose un nexo de causalidad, directamente 

imputable la persona, entonces estaremos frente 'ª 
culpabilld&d y por lo mismo el reproche de la sociedad a dicha 

actitud, a trav@s del eslabl•cimiento de la pena. 

Otro d• los mae•tro& que siguen esta doctrina, 

que hemos considerado la correcta, es, •in duda, Luia Jiménez de 

Azda quten 1 al respecto, noa dice: •Po!' nuestra part•, el 

tratado aistemattco que estamos publicando se centra el concepto 

d~I d1tllto conforme estos elementos: acto tlplcamente 

•nliJurfd1co y culpabJe, 1mplttable a un hombre y some-tido a una 

sanción penal. Sin embarqo 1 al definir la tntracciOn punible, 

noa interesa establ•cer todos sus requisitos, aquellos que son 

constantes y los que parecen variables. En este aspecto se dice 

<25J Cuello Ca.Ión, EU1~enio. Ile.t:.2.C.hCl oena.l. t-té~1co 1 Ed. Nac:1or1al 1 

14a, Edición, 1970. PAg. 236. 
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qu~ •1 delito ea el acto tfptcamant• antiJurfdico y culpable, 

•o~ettdo •vece• a condtctonea obJ•tivaa de P•n•lidad 1 tmputabl• 

a un hombre y aomeltdo a una sanción penal. A nue•tro Jutcto, en 

suma, las caracterfsttca• del deltto werfan 4•las: actlvtdad, 

adecuactón tfpica, anltjuridicidad, impul•billdad, culpabilidad, 

penal tdad, condición obJeliva 

penal ldad.• (26> 

La idea jurista sustancial del maestro citado 

no• ac,rca mi6.• a la realidad. E•to ea, qua- el d•lito •f 

suma d• elemento• en ••tructuractón que van formindo•• a 

rafz del ca~tno del delito. 

As.f 1 Ja maqutnacton se inicia con una conducta en 

•u sentido po•tlivo o nel¡latlvo, lue90 t•ndremos qu•, como dicha 

conducta, en primera tnatancta a ••r tfplca; esto es, que &• 

a adecuar a un delito totalmente descrito por el legialador 

en el COdi90 Penal. Lue90 1 ei esa co11ducta adectla, ser.\ 

a.ntiJurldica1 e~to es contrario a lo jur-ldlco1 Y si la persona 

eu tiene capacidad de eJerc1c1o, la misma ser~ imputable y 

sdlo nos resta pedirle el 9rado de intención si e~ a tflulo de 

dolo 1 culpa o pret•rlntencionalidad, como lo especifica nuestro 

der·echo posi t lvo actualmenttr. As 1, estaremos :iia frente a punir 

la conducta. 

Notamog como e~t~ doctrina ju~fdico-sustancial va 

dir•ctamente llevarnos a establecer doctrina JUrfdico-

formal de la que ya se hablaba un poco antertormenl• 1 cuyo 

<261 J1m~n~7 d~ Azda, Luts. OQ¿ ~~1~ PAq&. 206 v 207. 



concepto repetiremos, el cual •nconlramoti en el •rllculo l~ 

con•tttuclonal en el parrafo tercero, que eatablece a grand•• 

ra.e9os que podr• 

.aplicar lll norma penal exactamente descrita. en lil ley. lo que•• 

r•flere a que en el COdi90 Penal actualmente •• define al delito 

en el arttculo 7o. corno: •Delito es el acto u omi•iOn ~u• 

sancionan la• leye• penales•. 

Por lo •nlerior, esa noctOn jurldico-formal sOlo 

nos lleva directamente y sin escala &1 criterio en el sentida de 

que ao1ament• la ley penal puede 69r la que est• eacrita. 

Dicho de otra manera, que el delito serA delilo 1 

•i ••tá escrita en el Código Penal dicha conducta, y si no lo 

••ti., ninglln caso podremoe hablar de que nos encontrarno& 

frente al delito. 

La concepclOn Jurldico-formal de la teorla del 

delito es estricta, pero para efectos de nuestro estudio y 

hac tendo desglose de los elemento~ generales constitutivo• 

del delito, vamo• a analizarlos conforme a la nociOn jurtd1co

&U•tanci&l de la que nea hablan los maestros Cuello Calón 

Jlm~nex de Az~a, de los que h•mos extrafdo lo9 elementos qu• el 

deltto conti&ne. 

2.6. El•mentog positivos y n•9•tlvo• del delito 

Al i9ual que existe el el•m•nlo po5itivo que puede dar vida 

los elementos constituttvas del delito, frente a estos, emergen 

otros totalmente negativos, que significan la parte contraria de 

la posttividad de cada elemento. 
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Con•lquie-ntemente. cada uno de los elemer1tos posítivo6 

frent• a 41 -••to ••• los qu• forman el del l to- podrán aparecer 

su ••pecto n•gativa o su opueato, como es: 

El•••nto• po•ilivos 

-Conducta 

-TI po, t tplcidad 

-AnttJuridicidad 

-Cu 1 pab i 1 t dad 

-Condicione• obJ•tivas d• 

punibl 1 tda.d 

-PunibJ J ldad 

El•ta•nlos negativoli 

-Ausencia de conducta 

-Attpicidad 

-Cau&as de justificación 

-Inc.ulpabi J idad 

-Ausenc ta 

-Excusas absolutortas 

Como iremos viendo en el transcurso d& nuestro 

an&li•i•, estos elemontos van a ir dAndole vida al delito cuando 

'llDn positivos, pero cuando sur9e al9dn e1emer1to negativo que 

llega a destruir al elemento positivo. cualquiera que date sea, 

vamos a notar una situación muy especial como lo es la situación 

negativa que va a destruir al delito o que Jo a ju~lificar 1 o 

que simple sencillamente Jo va a dejar de punir. Y 

situaciones concretas son las que iremos viendo en cada uno de 

loa elementos, que enfrentaremos en fiU aspecto ne9ati\l'D para 

cada r-ubro. 

2.7. Conducta y ausencia d• conducta 

Como se tia ~structurado en las definiciones ~stablecidas 1 cuando 

hablábamos de las doctrtnaa del delito, tod•• ~cada una van a 

reflejar un accionar humano o un acto de voluntad. Es por 

que este elemento d~ conducta d"" nue~tra .... 

prtncipales efectos que a dar~o~ la clave para que el 
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•l•numto pu1tda existir o no. 

Para iniciar ta idea de lo qu~ la conduela es, 

vaNO• a tomar los concepto• del maestro Eugenio Raül Zaffaroni, 

qul•n al r•Sp1tclo nos dice: •E1 aclo de voluntad es •I que 

diriqe al objeto allerAndolo, Acto& de voluntad son escribir 

carta, pintar cuadro, demo 1 er 

•dlficlo ••• 

•cuando el derecho desvalora conducta, 

real Iza 

ae limita a consid•rarla desvalorada. DErsde posición 

r•alieta, este acto no le a9re9a nada al ser d• la conducta ••. 

•El derecho no prelend• otra cosa que ~•r 

orden re9ulador de conductas. Para ello tiene que resp&tar el 

ser d~ la conducta, El ser de la conducta es lo que llamamos la 

estructura óntica y el concepto que se tiene de ser y que 

adeclla a c!ol es lo ontol6oico <on..t..g-serl óntico, lo que pertenece 

al enteJ ontoló9ico, lo que pertenece a la ciencia o estudio del 

•nte>r para sehalar que el concepto ontolóqico se corresponde 

con ser entendiendo reatfsttcamente, solemos hablar del 

concepto Ontico-ontolOqico. Dicho breves palabras, •l 

concepto Ontico-ontol09ico de conducta es el concepto cotidiano 

v corriente que tenemos de la conducta humana.•<271 

Lo expresado por el citado tratadista nos revel~ 

tos efectos f1tosOf1cos de la conduela humana v nos lleva a la 

r2?1 Zaffarord. P.alll Eugenio. t1Ao1.1..a.l lle. .11.e.Le.~h.c. ,oe.n.a..L. f'léo•ii::o. 
Cárdenas Editor y Dt&trtbuidor, 1986. PAgs. 355 y 356. 



esencia del misma s•r y del deber •er. 

Todas esas ideas del accionar humano 

trangforma a la natural•za, van a ••t•r fnttmamente relacionadas 

con este estudio del ente o d•l hombre dentro d• IA •ocl•dad y 

d•l derecho en qeneral. 

De esta forma, el ser, en •I, serA la parte por 

medio de la cual •I hombre ejerce su accionar, pero hay un deber 

que responde a lo que la norma en qeneral requiere para cada 

de las personas en sociedad. 

LtJ anterior lo vamos a entend&r mejor despué>s de 

lo que sobre e&tos conceptas nos establezca el maestro Rafael 

Preciado HernAr1de2 1 quien no1> dice: •Aplicando el derecho de la 

división de las disciplinas filosóficas que hace la filosofta 

moderna a base de los dos conceptos fundamentales del ser y del 

deber -objetos de la antolo9fa y de la aKtalogfa, 

respectivament•-, la filosoffa del derecho ha dividido 

i9ualrn1tnte antologfa Jurídica, que tiene por objeta el 

estudio del d1tl derecho y axialogfa Jurfdica, que comprende 

el estudia de los valores supremos del derecho o la noción de lo 

Justo.• (281 

Hemos penetl"'ado a. la esencia m1s1na. de lo que 

la conducta acto que va a transformar el medio ambiente, 

pero que dicho acto responder a i~tereses Onticasi esto e5 1 

a intereses del propio ser que en muchas de las ocasiones, por 

(281 Preciado Hernandez, Rafael. Le~~icne5 ñe iilQ5Di1A ñei 
d.e.r..ei:;,bQ. M*"xico, Ed. Jus 1 109a, Edición, 1979, Pág. 39. 
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ser parte de la axiolo9fat no provocan un esta.do o sttuac10n 

d• lnfracciónl p•ro por to que se refiere la conducta 

axlolOCJica al deber ser frente a la norma, las personas 

••tamo• obltqadas a r-eapetarla y a diriq1r nuestra c:or1duc:ta en 

la dtr•cclOn que la misma norma requiere para su eflc•cia.. 

Por otro lado, 

independientemente de qu• refleJa 

la conducta 

accionar humano 1 

•I, 
wólo 

llega hasta ahf, sino que, &eg~n el maestro Castellanos Tena, 

••ta ttend• a: •Preferimos el término conduela pues dentro d• él 

pu•d• incluir correctamente tanto el hacer positivo como el 

negativo. 

~l concepto de conducta el 

comporl&Miento humano, voluntario, positivo negativo, 

encaminado a un propOstto.•129) 

Nótese que no entra el citado maestro Castellano& 

Tena a hablar d• las s1tuac:iones ónticas axiolOgic:as, del ser y 

d•l d•b•r ser d'il' la cor,ducta, sino que solamente pr1tsupone una 

conducta movimiento que va a infrac:c:ionar la norma penal. 

Pero lo que sf nos e&tablec:e es ese carActer positivo como es el 

material, el movimi~nto y el otro caracter negativo, c:omo la 

omisión en la acción. 

El maestro Francisco Pavón Va~concelos tambi~n 

habla de la conducta en los siguientes t~rmtnos: •Las formas 

de la c:onduct~ son acción y omisión; esta tlltima se divide 

C29> Castellanos Tena, Fernando. Qg~ C~i¿ Pág. 147, 
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omisión simple y en omiaión impropia o comisión por omlalón. La 

hacer, una actividad, un movimiento corporal voluntario con 

violación de una nor~a prohlbittva1 la o~islón conduela 

negativa, inactividad voluntaria con una violación de 

norma preceptiva o de ••ta y de una norma prohibitiva ••• 

"La conducta o hecho, el primero d• los elementOQ 

conatitulivos del delitol y, lo que Bi9ntfica como el hecho por 

su mayor contenido comprensivo de la conducta humana de au 

re•ultado y del nexo causal entre una y otra; por ello, 

concluye, ~s la terminologta adecuada para desiqnar este 

elemento integral del deltto."t30J 

El maestro Vasconcelos nos aproxima a lo que 

verdaderamente la conducta delictiva debe de Esto e9, que 

no nos interesa la conducta como humar10 que 

transforma las cosas de su exterior, sino que nos interesa su 

conducta delictuosa, r.onducta que rompe con la axioloqla, y 

con cumplimiento del ser frente la norma, vio1Andola 1 

tnfrlngléndola o simplemente d~jAndola de acatar. 

Una sltuaci6n muy especial que nos est•blece el 

maestro Pa.vOn Vascor.celos e!I el nexo deo cau&alidad del cual 

hablaremos en el punto 2.10. cuando menc1onemos de la 

culpabilidad. Lo anterior, debido a que el nexo de causalidad 

liqa a la conducta con el resultado, lo que establece no s61o la 

c111pabtlidad sino el tipo de la misma, a tltula de dolo, 

(301 Pevón Vasconcelos, Francisco. tla.oua.1. d.e. ~e.c:ec.hc ge.na!. 
m~~~canc. M~~ico, Edit. Porr~a. J974. PAgs. 180 v 181. 
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culpa o pret•rint•ncional1 pero, como Jo dijimos, lo tratarwMo& 

Asf, otro de lo& ma•5tros que nos proporcionan 

una d•finición de Jo qu• •• la conducta es el Maestro Celestino 

Porte P•lit, •I cual nos Manifiesta: •Nadie pu•de neqar qu• eJ 

delito lo integran un• conducta humana o un hecho humano. La 

conducta consiste un hacer voluntario o en un hacer 

voluntario o involuntario.• f31J 

Aunque muy escueta la definición anterior, 

tenemos que Ja conducta sf &dio estar rele-gada 

este hacer s•a positivo o sea omitivo, va a violar el deber serf 

••to••• va• infringir la norma o va a deJar de ob~ervarl~. 

En este sentido, Ja opinión del maestro Jorqe 

Alberto Mancilla Ovando, nos da nuevas luces del conocimiento aJ 

rlec t r: •Es ocioso definir que 1 a conducta qui;> puede conf i 9urar 

al de1fto es la conducta humana. EJ articulo primero deJ cOdigo 

penal pr•cisa que los suJ&tos de las leyes lo~ 

humano•, por Jo tanto los dnicos que pueden cometer delito• d• 

acuerdo a lo• dictados por la ley penal s•r~n tos hombres. 

Es la ley penal 1• que a determinar qué actas 

de los seres humanos tienen categorfa de delito, contemplA~dclcs 

(3JJ Pc~te Petit Candaudap 1 Celestino. agunlamienia~ ~e ia QA~Le 
d~L ~ec..echa QenAl· M~xico, Edft. Porr~a, ea. Edición. Pág. 
297. 
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una acclón o una omisión Y, en caso ••PeCldl, por una 

comisión por omisiñn.~<32) 

De aquf, podemos decir qu• el suj•to ~ctiva d• la 

d•lito seri Ja p&rsona titular de) bien jurfdico da~ado. 

Con la anterior tenemos que la conducta en sf e& 

un accionar del ser humano, sea por movimiento mu•cular 

t&ndiente a una conduela descriptiva como delito, o sea que por 

su omisión Intencional vaya a tener una respu••t• delictiva t•I 

conducta. 

Ahora bien, este aspecto negativo que 

de5truir 1~ pos1t1v1dad va a significar el efecto de qu• el 

delito no exista, que exi&tiendo Oste, 

responsabilidad al9una. 

En lal ef~cto, el maestro César Auguslo Osor10 ~ 

Nieto nos dice: •La ausencia de conducta es el asp~cto negativa 

del elemento conducta. 

ocasiones sujeta puede realizar una 

conducta ñe apariencia delictiva, pero dicha conducta no puede 

atribuirse a la persona como un hecho voluntario; tal serJa el 

c~~o 1~ t~ fuer:a ll~ica 1rres1stible de Ja naturaleza o de los 

animales, el htpnotlsmo o el so~ambul1sMo.•t331 

t3~1 ~!~ne: 11~ ~vandc, Jotq~ Alberto. QQ 4 ~~14 P~g. 48. 
<33l Osario v Nieto, Césár Au9usto. S1u1e5Á5 Qel ~ececbc Qenal. 

r-téxtco, Edtt. Tri 1 las, ta. Edición, JQ84. Pá9. ~P. 
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E• evidente cómo ~l concepto de conducta que 

h•mas anal izado va a tener que contener un elemento r.ecesar ao 

como lo•• •I volitivo. Es• •lemt!'nto d•l qu• ya nos hablaba •l 

maestro Zaffaronl 1 quien establ•cla. ese acc1ona.r voluntar-10 para. 

qu• fu••• responsable. 

El artlculo 15 de nuestro c6d1qo penal establee&: 

•Artlculo 1~.- Son circunstancias 
excluyente• de r·e&ponsabi 1 idad 
penal: 

I.- Incurrir el Agente en 
acttvldad o tntlctlvidad volunta
rias.• (34) 

Este aspecto negativo va a dejar insubsistente la 

responsabilidad pe!-nat d"'°l su;eto acU;,·a del delito. Ast, lo 

primero que ltene que suceder es la conducta voltliva 1 de lo 

contrario no podrlamos hablar de la configurac16n del d~lito ni 

mucho menos de la responsabilidad. 

Ya que como lo dice el maestro Radl Carranc¡: "Lo 

primero para que el delilo exista que se produzca 

conduela humana. La conducta es, asl, el elemento básico del 

delito. Consiste un hecho material, exterior, positivo 

nQqativo, producido por el hombre. Si •& positivo, consistir~ 

movimiento corporal productor de un result~do como efecto, 

siendo ~1 

•xterior; ff$lco o pstquico. V si es negativo. consistirá en Ia 

ausencia voluntar1~ del movimiento corporal vol~ntario, la qt~e 

lamb1f.r1 causarJi uro res11Jtado.~135J 

C34l Código Penal para el Distrito FedPraJ. Qg ... ~~i~ P~a. 6. 
C351 Carrancá Tr-uj t l lo, Ral\I, Qg ... s;..1.1.L Pág. J.05, 
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Note-se como el prim&r elemento es la conducta la 

c:ual debe de ser volur-tar·ia 1 de lo contrario estarlamo& frent• a 

su aspecto n•9attvo que destruve al delito, como •5 la ausenci& 

de la cond11cta. Lue90, ese movimiento corporal de acción o de 

omisión, &un que la omisión, el hombre o ••r humano qu•d• 

e~tAttco para que se produzca •1 efecto dellctuoso. Asf, ••• 

movimiento corporal, que pu•de ser el agente activo, se 

arrepiente, quedando fiU tentativa en grado de arrepentimiento y, 

&i esta cond~cta ~1umana es alterada por otro agente exterior que 

no permita l& coMisiOn de ~&e delito, se f~u&tarA el mismo, 

quedando también en tentativa punible. 

Podemos terminar diciendo que, todo 1 o 

anteriormente e~puewto, tenemos cuAn i~portanle debe de ser la 

conducta para Ja integración del ni9uiente elemento, ~ aBf 

sucesivamente; esta es, que cada elemento ya integrado nos 

conducirA al otro m~entras no aparezca en cada de 

elementos ese elemento negativo que hac~ que el delito 

degtruya o que no pueda ser responsable o punible por el mismo. 

Ast, tenemos que, para hablar del delito, 

necesario que cada uno de los elementos constitutivos del miKmo 

de forma positiva, ya qu~ si alguno encuentra 

negatividad, estaremos frente a la ausencia del mismo. 

2.9. Tlpictdad 'I atlpícidad 

Para pod~r hablar· de la típ1c1dad, necesitamos ~ntender qué es 

el t 1 po. 

Asf, el maestrD Osario Nieto noG dice: •1ipo eb 



la descrtpctón le9al de la conducta eslirnada como delito que 

lesiona o hace peltg,.ar bienes jurtdicain•nte protegidot!i por' la 

nor•• P•nal. El tipo es una concepctOn legialattva, la 

descripción de una conducta hecha dentro de los preceptos 

le9al••· • 136) 

Cons i deramc& que todo el derecho penal •n 
absoluto •• Incluso el derecho penitenciario, e!ltar 

•upedttado al concepto del tipo. Lo anterior quiere decir que 

las conduela• que eBtAn le9tsladas en el código penal como 

delitos, ser4n dnicamente lo& ttpo9 delictivos que la le~ 

previene. Esto& Y ninquno otro más podrAn darle vida a todo el 

derecho penal. 

Es importante hablar del tipo en si, debido a que 

es la fuente de toda lo que se desencadena como Ja conducta 

deltcttvaJ e, incluso, conside,.amo& que en la jerarqula de Jos 

elementos generale5 del delito, primero se ti~ne que hablar de) 

tipo y lueqa de la conducta que ese ttpo previene. 

El tipo, por ser la descripción le9islativa 1 

el elemento que va a tnte9rar el cuerpo del delito y, que sin 

éste, no podrfamos encontrar los dernAs elementos de cor1ducta, d• 

antijurtdicidad, de culpabilidad, de condiciones objetivas 

podrla encontrarse punibilidad ni mucho meno9 

Esta situación se debe a que los jUiClOS 

C36J Osor·io Y Nieto, César Augusto. Qp..._ c..1..t. ... P.!9. 57, 



le9istaclón1 ••to quier• d•clr que no basta qu• individuo 

com•ta una conducta qu• sea antisocial, ~ino que tal conducta 

debe de estar prevista Y sancionada en algün tipo del código 

penAl. 

anAltsis qu• hagamos de los concepta& vertidos. 

~ 

En este sentido, dice el pArafo 3o. d•l articulo 

14 constitucional, que otorga una garantla al individuo, ~1 

estableocer: 

•Articulo 14.- En los Juicios de 
arden criminal qu•da prohibido 
lnipan•r, por simpl• analogfa y aün 
por mayorla de razón, pena al9una 
que no est~ decretada por una ley 
&xactamenle aplicable al delito de 
que se trata.•f37} 

Es evidente como ese cuPrpo de& delito, como 

I• nombr·a y que es necesario para imputar a alguna persona• debe 

de ser el exactamente aplicable. 

Dtcho de otra manera, que esa fr·acciOn antea 

descrita representa prtnctpto de legalidad, el que la 

autor •dolt'.I penal fundarse y motJvar~~. ller.ando ~ada uno de 

Jo!":> e>l""rneonto~ Que el tJpo requiere, Jo cua:Ien dar-An 1 a 

atlptc-tdad t~i-.- rorno se ver-A a cont1r.uac.1ón 

C3:1) Consliluc..ión Polfticl' df!' los Estado~ Utiitlos Mrtxicanos. Qg... 
<;J.!.~ P .. 9. 13. 
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Va en los Inciso& iniciale& de •&te capitulo se 

hablaba d• ••t• fracción t•rc•r• d•I articulo 14 constitucional 

y, para ••t• inciao, vamos a volver a repetir la id•• debido a 

su 9ran taportancta, claro est&, a~plt~ndola al ttpo. 

En este sentido, el maestro Flx Zamudio nos dice: 

•Loa dos ~ltlNos pArrafos del artfculo 14 constitucional 

la• requisitos de fondo de la• resoluciones 

judtctal•a, tanto •n materia penal, como en los proc•sos 

civil••• admtnislraltvoa y laborales, a través del ll•~•do 

control de legalidad que otorga fundamento d•l Juicio de Amparo, 

contra l•s propias resoluciones judiciales, calificando tambi~n 

como amparo casactón.•c3e1 

Si, como dice el maestro Fix Z&muoto, esta parte 

del articulo 14 constitucional va a constituir un principio de 

le9altdad en Ja actuación de los jueces, es evidente que ni al 

Mlnt•torto Püblico ni el juez van a poder actuar si no existiera 

ese tipo que describe el leqislador 1 que hace la conducta 

del lctlva. 

man&J ar 

Ahora bien, para r&dondear la idea y poderla 

mayor amp 11 tud, cuando surge la conducta de 1 a qu• 

habl.ibamos. en el inciso enter tor • és;ta f tene que l Jenar los 

•lementos diPI tipo para qu• •H• el proced1mtli'ntt• hab1"'f!loo:& de-l 

cuerpo del del1lo integrado. 

L• misma Jurisprudencia ha establecido tal 



JURISPRUDENCIA 
CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.
Por concepto del d•llto debe en
tender&• el conjunto de elementos 
objetivos o e~ternos qu• constitu
yan la materialidad d• la fl9ura 
delictiva concretam•nt• descrit• 
por la ley penal. 
(Ap~ndlce de Jurisprudencia de 
1917 a 1965 del Semanario Judicial 
de la Federación. 2a. parte, ta. 
sala, pág. 186>. C391 

Cuando la conducta integra todo• y cada uno de 

lo• •l•mentos objetivo• que constituyen el tipo, d•cimo• que 

estamos frent~ al cuerpo del delito, de ta) forma que se 

encuentra uno de los el•mentos por los cuales ha de procesarse a 

persona por conducta tJpica anttjurldica y culpable, y 

por ser culpable puede llegar a encontrar el dltirfto de los 

elementos como es la punlbllidad. 

Cuando tenemos ir.teqrado el cuerpo del del ita 

la conducta delictiva decimos que hemos o se ha establecido la 

tipicidad, 

En este sentido, el maestro Castellanos Tena no• 

dice qu~ es lo que debemos entender por tipicidad: •La tiplcidad 

el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha 

la levt la coincidencia del comportamiento descrito por el 

legi~lad~r. Er1 suma, la acu~actOn de un hecho a la hipótesis 

t39J ObreqOn Heredia, Jorq•, Cóiligc d~ Eccce~~miRn~Q& ~eoalea 
Qa~a e! D~~tci~c Ee~ecal. México, Ed. Porr~a, 4a. Edición 
Actualizada, 1987. PA9. 67. 
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l•gialetiva ••. adecuaciOn de la conducta al tipo que se 

en la fórmula f!lu.liu.m i:.tlmen :linll. l...lgg. 

•EJ tipo es, para rnuctlow., la descripción d.;r. 

conducta desprovista de v•1oración, como la descripción de l• 

conducta y el r&sultado y, por ende, acción~ r~sultado quedan 

compr&nd i dog, en • 1 ••. 

Si adimitimoa que ol tipo•& Ja razOn de ser de 

la •nltjuridlcidad, hemos de atribuirle un carácter delimitador 

y d• lra<scendental importancia en el i:terecho liberal por no 

haber delito sin tipo legAI... Ja tipicidad desempe~a 

función predomtnant~m~nte descriptiva qu& san9ulariza valor 

en el concierto d• las caracterfsticas del delito y se relaciona 

con la antiJUridicldad por encontrarlo en el Ambito PEnal. 

Tipictdad sólo es pie=a t~cnica. Es, como secuela del 

principio legalista, 9arantfa de libertad,•(401 

En consecuencia, accionar de la conducta 

humana, positiva o ne9ativa, de acción de omisión, 

solamente tivne que dar9e como una conducta antisocial, sino que 

la misma tiene que encuadrar con la conducta descrita por el 

tipo que es la desc:rlpción que hace el legislador l!'O la 

penal. 

El maestro argentino Radl Goldstein, al hablarnos 

de ltpicadad, tambi~n se refier~ en los mismos t~rmino5 al 

f401 CafiteJ lanos Tena, Fernando. OQ~ ~LtA Págs. 166 y 168. 



la segunda la definición jurfdica entr• acta 

e.nttjurldtcldad. 

•Los hechos com&tldo• por el hombre, para que 

los pueda Lancionar co~o una pena, deben e•tar descritos •n la 

ley penal. Esa descrtpciOn legal, d•sprovista de carActer 

voluttvo, constituye la tipicidadl de este modo, el tipo leqal 

es la abstracción concreta que ha trazado el Jegtslador, 

deucartando detalles innecesarios para la deftntctOn del hecho 

que•• cataloga en la ley como delito.•(411 

descrtpctón, 

Queremos subrayar una s1tuac10n que el tipo -o la 

la llama el mae5tro Goldstetn- por si solo 

forma abstracta no pue~e llegar a ser la liplcidad. 

La ltptcidad viene de esa canjunciOn, conducta y 

tipo. Esto es, que integra •1 cuerpo d•l delito encantando cada 

uno de los elementos que el tipo ha previsto y 

~omento en el que estaremos frente a la tipicidad. 

hasta ese 

Ahora bien, como lodos los demis aspectos del 

delito, este tambt~n encuentra su forma negativa, y su forma 

puede 9er en dos casos, la ausencia del tipo, en donde existe 

la conducta delictiva porque no existe un tipo le9al que la 

describa como d~lilo, y siguie~do el pr1ncipio de leqalidad que 

dice que no existe pena sin ley, ni delito $ln ley, luego por 

muy antisocial que sea tal conducta, no podri ser considerada 

l411 Goldstein 1 Raúl. OQ~ ~il~ Págs. 166 y 168. 
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co•o d•lilo. Par otro lado, e•l' el aegundo •BP•Clo n•gattvo d•I 

tipo y ttptcld•d• COMO lo•• la atiptctdad, en la que no llegan 

a inle9rar•• co•pl•l•mente lo& •lementoa del tipo, ~ ••destruye 

•1 cuerpo d•I delito d•bido a que no B• integran todos ~ cada 

uno de loa el•••ntos que el leglulador ha establecido para que 

la conducta •e• delictuo•a.. 

En este sentido, •l maeatro Pavón Vauconceloa nos 

die•: •La au•encta del tipo o attpicidad con&tituye el aspecto 

negativo de la atiptctdad, impeditivo de la inte9ractón d•l 

delito, supon• la falta de prevención de la ley de una conducta 

o hecho. Atlptctdad es 1 pues, au•encla de adecuación tlpica.. 

•concreta.mente se originan hipdtesh 

iilttpictdad: 

1• Cuando falta la calidad exigida por el tipo en cuanto al 

suJeto ac:tivoJ 

2J Cuando falta la calidad Dxigida por •l ttpo reapecto del 

!IUJ eto pas 1 vo J 

3J Cuando hay aueencia del objeto, o bien, existiendo éste no se 

•ati•fagan la• exigencias de Ja ley por cuanto •u• 
atrlbuc:ionasf 

4) Cuanio 1 habi•ndose dado las conducta&, est•n ausentes las 

referencias temporalea o espactalea requeridas por el tipol 

5J Cuando no se dan en la conducta o hechos concretos loa medio• 

~~ cc~isi6r1 &Qhaladoa en la leyf 

6} Cuando eutAn ausenl•• Jos t~rminos sub¡etivos de injusto 

requeridos expresamente por el tipo le9a1.•<42J 

(42> Pavón Vasconcelos 1 Francisco. Cg~ e~~~ Pág. 284. 



CU!tlquter11 qui!' sea la hip6l•s.i& de las 'áeis que 

el ma•stro Pavón no• propone, en general se nota que 1& conducta 

t t ene que ene aj ar o encuadrar per·f •e: lamente en • l di '6pOtd ti vo 

penal. De otra manera, no podrlamos hablar de conduela 

delicttval o, cuando m•nos, técnicament• tal conducta no podrl& 

t1e-r punible. 

Par el maestro Porte Pelit• •l 

hablarnos de la atipicidad, nos refiere: •La atip1c1dad se puede 

presentat" 

1) Ausencia del presupuesta de la conducta o del hechol 

2) Au5enci~ de la calidad del sujeto activo reque~tdo por el 

t.ip01 

3) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo r·equer-ido por el 

tlpol 

4) Ausencia del tipo jurfdicol 

51 Ausencia de objeto matertalt 

6) Ausencia de las modalidades de la conducta, que pueden s•r: 

al De referencia temporales; 

bl De referencias espaciales; 

el De referencias a. otro hecho punible; 

di De referencia de Otf'a lr1dole, exiqi.da. par el ti poi 

el De las medios empleados1 

71 Ausencia del elemento normativo, y 

81 Ausencia del elemento subjetivo del inJusto, 

"Las consecuencias de la atipicidad son: la 

integración del tipo; la translación de un tipo a otro tipo y la 

~~istencla de un tipo imposlble.•l43l 

t431 Porte Petil Candaudap 1 Celestino. O~~ ~i.1.~ P~q. 289, 
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Una situación que qu•rerno• resaltar ~e5pecto a lo 

••tablecldo por •1 aaestro Port• P•tit, el hecho de que 

con•ldera au•encia o aliplctdad cuando el bien Jurfdico tutelado 

o el objeto Jurfdico tutelado violado. Eulo es 

eituaciOn mucho muy •special, además de que tanto tné.s 

•ubJ•liva, ya que, como pudimos notar, l.a nor·ma jurldico-penal 

tiende a prote9er lo& intere•es de l• sociedad a través de los 

estorbo• palftico& a los delincuente& que detengan su actividad 

•octal. En esta forma que, como veremos el delito de 

vtolactdn -que la llb•rtad sexual-, tiene necesariamente qu• 

violados ••lo ea, que no solamente basta que exi•la la 

cópula, sino que •sta •e de contra de la voluntad de alguna 

de las personas que intervenga en la relación sexual. Pero de 

todas estas situaciones hablaremos 

capitulas respectivo&. 

En este capitulo, 

profundidad 

lo hemos establecido, 

e•tamos pre&entando marco t•Ortco, y eat6 dado far-ma 

aeneral para tener elemento• y hablar del delito que nos ocupa. 

Asf, t•nemos que también al maestro Port• Pettt, 

al hablarnc~ de cada uno de los elementos qu• ~l considera 

medios por los cualea la tipicldad se pierde, dice que 4stos 

también van a ir interconectados al tipo general y a tratar de 

integrar sus &lementos, tanto las disposiciones trantsttorias que 

la ml5ma norma contenga en alg~n momento, 

la conducta deltctuasa tenga que violar 

Jurtdicamente protegido por la norma, que 

primordial. 
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2.9. Antljurldtctdad y causa• de Ju•tificactón 

La antljuridlctdad Jo contrario a la Juridicidad1 •• la 

conducta antisocial, pero que ha sido d•acr-ita por el leqislador 

y que •• contraria a lo jurfdtco. 

En este ~•ntido, el maestro Carr•ncá y Trujillo 

•Entendtmo• que la antlJurldicidad la. 

opostctOn a la norma mAs de cultura, reconocida& por el Estado. 

S9 le denomina tambi~n ilicitud, palabra que también comprende 

eJ ámbito de la étlcat y te9alidad 1 palabra que llene 

r&strtcta referencia a Ja leYI •l tuerto, palabra puesta en 

ctrculaciOn por tos tratadistas italianos y que en espa~ol 

constituye un arcas~o1 e injubto 1 referida por los alemanes para 

significar lo contrario al derecho, equivalente .. lo 

antlJurfdico. Es, en suma, la contradicción &ntre una conducta 

concreta un concreto orden jurfdico establ&cido por el 

Esta.do .... • t44J 

lo que 

Asl, lo contrario a la JUridictdad, lo injusto, 

en contra d~ las normas establecidas de la buena 

sociedad, •• lo antiJurfdico. En consecuencia, tenemos un tipo 

que describe la conduela, una conduela realizada -sea positiva o 

negativa, pero exteriorizada- y que produce una tipictdad1 esto 

es, una adecuación de ta conducta al tipo. 

tlpica, 

ar,ttj1.1r fdtca. 

Autom~t icamer,te, 

la nortna v 1 
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Ahora bt•n, n•cesitamos e&tablecer en ~ste 

una sltuaclOn respecto de los aspectos negativos de la 

antljurldictdad, y que son tas causas de justif1cac10n, mismas 

QU•, ••9tln et niaestro Osor10 y Nieto, consisten .. n: •cuando la 

conducta r•alizada, sea cual fuere, se encuentra permitida por 

•1 der•cho 1 tal conducta anlijur(dtca, pues 

vtolalorla de ninguna norma penal, choca 

jurtdico, no rompe el marco nor1nativo do la soc1•dad, 

al amparo de una cauaa de ju&liftcaciOn. 

el orden 

•Las causas de juslif tcaciOn •on las condicione• 

de realizaci6n de la conducta, 

antijurfdico de dicha conducta. 

11ue elifl'linan C!'I 

•conforme nuestro derecho, 

jug,ttftcactón las siguientes: 

1) Legfllma defensa¡ 

2) Estado de neceaidadJ 

3) Ejercicio de derecho! 

4} Cumplimiento de un deber; 

5l Impedimento leg[timo. • <45) 

a9pecto 

ca.usai¡ de 

Bien lo dice el maestro Osario y N1eto, tas 

causas de justificación o eslado5 de necesidad van a presentar 

una justi~icanle pa~a ese accionar delictuoeo; dicho de otra 

manera, que 9e provoca a Ja persona, y ~sta no tiene más remedio 

que proteger su interés jurldtcot Justificando asl su accionar. 

(45> Osor10 y Nieto, C~s~r Aug~sto. CA~ ~i.L... P~g. ~9. 



En ta.l forl'la, y una d• esas C&UfililA •• 
JUQlificación 1 cama lo•• la LEGITIMA DEFENSA, attuactones 

que ••preven en ningdn momento, y que obli9an al &uJ•to 

activo, a violar la conducta delJctuosa. 

El maeetro Cuello Calón, al habl•rnos dR la 

media.rite un acto que lesione bienes jurldicos del a.gre!llior. •(461 

encuentra diversos elemento~ formativos, como son que s•a una 

respuesta actual una víolencla 1 que d1cha v1olenc1a sea 

inminente para loa bi•nes jurfdicos de la persona agredida. Y 

por otr·o lado, qu& dicha acción sea inevitable poi" otros niedio&. 

Por au parte, el maestro Jtm6nez d• Asda nos dice 

que el ESTADO DE NECESIDAD es: •una situación de peligro actual 

de lo• intereses protegidos por el der•cho, en el cual no queda 

mA& r•mediu que ta violación d• los intereses de otro, 

jurldicamente prote9ido. [ .•• ) para aclarar mAs esta& ideas, 

podemos dectr que mientras en la le9ltima defen•a el conflicto 

sur9E' entre el int•rtf.f¡ 1 le9flimo del agresor )' •I bien 

jurfdicamente prot~9ido del atacado, el estado d• necesidad 

seos~ eslci~iQ el conflicto se produce entre dos intere&es, 

proeedente J& dos bienes Jurfdieos i9ualmente prole9idos por la 

ley ... • f47) 

(461 Cuello Calón. Eugenio. QgL cílL PAQ. 341. 
C4~l T1m•ne: de Asda, Luis. Cg~ cii~ Pá9s. 312 y 313. 



Un ej•~plo muy cl•ro de lo que es el estado de 

n•cesdi•d ea cu•ndo al9ulen es perseguido por una banda de 

mafiosos par& lastimarlo o causarle lesione~. Y el persequido, 

en su huida, 11e encuentra un aut.omóv1 l que va a ut 1 l i ::.ar para 

rob4ra•lo y asf poder darae a la fuga. 

protegido, 

Aqul encontr·amas que, tanto el automóv1 l está 

la persona o integridad ffsica d~I &ujeto que 

huta, pero los dos valores no son iguale&¡ la vida, la 

integridad de la salud, tiene más valor que el automóvil, por lo 

que el estado de necesidad su~ge para proteqer un bien jurfdico 

dP valor superior; es decJr, viola otro de igual 

valor jurfdico, ya que si el valor Jurfdico violado fuese mayor, 

entonces no &e estarla frente a dicha fl9u~a jurld1ca, 

Por lo que se r~fiere al EJERCICIO DE UN DERECHO, 

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER o IMPEDIMENTO ILEGITIMO, el maestro 

Gonz.tJez de la. Ve9a nos dice: •Existen ciE-rtas cla&es dli" 

d•portes, como la natación. la equitación, etcetera. que 

realizan singularmente, es decir, sin necesidad de entabla 

lucha contienda violenta entre varías participantes para la 

obt•nciOn d• un triunfo¡ es claro qu• cuando el d~portista 

resulta lesionado puede •xistir problema de incriminación, 

por las lesiones casual&& y deber5e exclusivamente la 

propia imprudencia del perjudicado. Otro 1;Jrupo dP. deportes, como 

la esgrima, el polo, el futbol, etcétera, se desarrolJan entre 

dos más personas o equipos que, por medio de la habilidad 

ffs1ca y conforme a ciertas reglas, luchan v1olentame~te por 

vencer al contrincante' estos deportes los rontendtentes 

tratan d• obtener eJ galardón, de J 1:os 1 ona1 , pe1 o . , 



rtes90 dP lesiones es muy grand•, d•bido A 'luP supone dentro del 

l••iones inferidas en e&tas actividad•• deportivas, salvo 

ca•o de perfidia o imprudencia, debemos encontrarla •n la 

ausencia del elem~nto moral; en ef•cto, cuando los Jugador•&, 

sin intención de lesionar, atn contr•ventr i~prud•ncialment• las 

reglas del juego, le•ionan a otro participante, pueden 

imputado& como autores del delito, ya que ~•tos han obrado 

i mprudenc i al int•nctonalmente. Por dltimo 1 al9uno• otro& 

deportes, como •l pu~ilato, realizan en la misma iorma 

violenta, pero dentro de la finalidad del Juego estA la de que 

de los contendientes l~sione conciente y voluntartament• a 

•us contrjncantesJ a un pugilista le es perm1t1do lesionar 

contrario para vencerlo basllndotse en la. auperioridad de 

golpes lesivos o poniéndolo fuera de combate e&t.ado 

conmocionall como aqut Ja intencior1alidad y Ja. finalidad le&iv• 

existen, sólo podemos justificar la acción &n la ausencia de 

antijurldlcidad en •1 acto, por el reconocimiento que de ••tos 

deporteg hace el Estado mediante las autorizaciones que concede 

para práctica y el fomento que les otor9• para su 

ensehanza en al9unos institutos oficiales.·(~81 

Nótese como en la exposición del maestro GonzAlez 

de la Vega int~rviene como justificaciOn et ejercicio d• 

derecho o el cumpl1mlento de deber coma departi&ta, mediante 

el cual Ja conducta no llega a ser antisocial v, puesto que es 

permitido y forma parte del deport@, ~sta 

antt5ocial /mucho menos antijur(dica. 

l48J González de la Vega, Francisco. Dececbg Eeoai tlexi..c..anc. 
Mé::dco. Ed. Porrüa, 1972. Págs. 18 y 19. 
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Por otro lado, cu1npl ir:ndQ la le·¡ 

Justificar l• conducta, esto ••• cuando se tiene un tmped1mento 

legltlmo, por ejemplo cuando 9e ella a declarar a los µariente5 

del acusado, "11Jtos pueden abstenerse o ne d~ declarar-, ya qu.o- la 

Ley les conaagra tal 9arantla, 6in que tal situa~i6n 1 sea causa 

de una conducta anttjurfdica debido a que e~isten lasos de 

parenteaco que hacen llgamer1los muy estrect.cs y que reflejar, t.:l 

impedimento l~gfttmo para declarar. 

2.10. Culpabilidad• lnculpabllidad 

Cuando el tipo ha sido violado por una conducta tfpica, y que 

antijurfdica, y que dicha persona tiene 

capacidad de querer y entender lo que hizo, dicha persona 

imputable, y pasamos as I otro elemento. que la 

CULPABILIDAD, la r e-~pansdbli id.ad y eol <:;¡r·ado de re"°ponsabll 1dad 

d11tl respont>ab le, 

Al respecto nos dice el maestro Mancilla Ovando: 

•La culpabilidad precisa quién es el ~utor de la conductü que 

constituye un delito •n t&rminO$ de la ley. 

•al No es culpabilidad el i rile lec tua 1 y 

emocional que el acle, parque la 

respon~abilidad penal se determina por ~esullados materiales 

criminosos y elementos subjetivos como ideas y emociones, 

de tal fo~ma d~ te que ce ju=g~ ~~ el acto en l~ f~r~a e~ G~' ~~ 

real izó )' no como se imaginó a pensó instrumentar. 

"bl La culpabilidad no es reprochab:lid~d, porque 

la reprochabilidad es la facultad del Estado pa1·a sancionar 
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ql-l~ h.:t..11 COf!HrtldO del 1to'Ji el lo •• l• 

r~sponsab1l1dAd penal. 

"e 1 La cutpabi 1 idad 

jurtBdtcctonal de la conducta que ha n•gado aquello e~1gtdo por 

la norma, porque eJ dPlito no ~s la sanción penal que lmpon• •l 

jue% al delincuente 3} castlgarlol eso es consecuencia. 

culpab1 l ídad pt:.-rmtlF.' determinar la 

responuabl1ld3d penal que puede corresponder aJ autor del 

delito seqdn el tipo de conducta que realizo, consecuvnl•M•nte 

la culpabilidad e-1 instrumento que precisa el qrado d• 

responsabilidad penal que corresponde al del 1ncue-nte cu.:r.ndo 

determina ta exist•ncla del delito.•<49l 

Con los elementos que el maestro Mancilla 

proporciona, ya debemos dej~r totalmente delimitada lo que la 

culpabilidad es, si como dice el maestro, no•& el nexo de 

cauo;al idad 1 

conducta, 

culpabilidad 

al delito, 

ltt reprochabil1dad de Ja sociedad esa 

la punición dP conducta, entonces la 

permitir la responsabilidad del autor frente 

Y aunqu~ no estamos LO~pletamente de acuerdo con 

lo e~tablecido por el maestro, consideramos que 

instanci<" porlo?mos aceptar aJ~ur.os de sus comenlar·ioe. 

primera 

Asf, hablábamos del npxo de cauualfd~d, y segdn 

1401 f>lanr-1Jla Ov<'l.n::to, Jorge Alb@rto. CUJ ... u1. ... Pá9, 49, 
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••lo, RI citado ma~slra Ovando no refl•Ja la re&ponsúb&lidad; 

otro tratadista, como es el maestra Jiménez de Asóa 1 ••tablece 

•1 n•xo como una vinculact6n directa entre la causa y eJ efecto, 

entre su conducta y el r•sultado. 

El maestro Jtm•nex de Az~a, al hablar del NEXO DE 

CAUSALIDAD, nos dice: •La pun1bi 1 tdad de la r-esponsabi 1 idad del 

autor ha de det~rminarse a lr~s puntos, que son: 

•aJ La relación causal entre la conducta 

voluntaria v el resull&do, que ha de establ•cerse conforme al 

~nico criterio corrP.cto en materia de causalidud 1 decir, 

s•9dn la teorfa de la equivalencia de condiciones (condición 

5ine. QU.a. non) • 

•b) La relevancia jurtdica de la relaciO~ causal 

que ha d• determinarse en cada tipo, es decir, en cada una de 

las d•scripciones tlpicas de la parte especial de los códigos, 

investigando sentido para decidir correctamente si el 

causal que une evidentemente la conducta voluntaria al resultado 

es relevante para responsabilizar penalmente al autor conforme a 

la tipicldad legal .•• 

•cJ La culpabilidad del sujeto orden a J 

rreaultada, que es terc~r- ~lem~ntc de f~doJ~ pas1t1vo y, por 

ende, d~ naturaleza totalmente distinta los; otr-os dos 

presupuestos anleriores.•c50> 

CSO> Jirndone:i dP A7t.la, luis. CQ..&. C..1..1. ... Págs. 229 .,, 230. 
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Cs ~vident~ como la s•paraciOn de la conexión 

cau6al es disttnta de la culpabJlldad. Aunque amba6 situaciones 

van a ir ligadas totalmente a la conducta y al resultado. 

Por ej•mpto, el nexo de causalidad que niega la 

conducta delictiva can el resultado va a &er un requtstto •in el 

cual no exi~ltrfa el mismo delito; otras palabras. ai 

desaparecemos el resultado, con ello desaparece la conduclaJ 

eY.iste de causalidad evidente qu~ responsabiliza 

directamente al autor. 

Una &ituaciOn contraria !;e presenta. cuando 

o resultado, por dcc1~lo asf 1 desaparece y la conducta 

sigue prevaleciendo. Lo anterior significa que la conducta 

delictiva no fue presupuesto sin el cual no extstir·fa el delito. 

Por lo anterior que diversas conductas, incluso 

la participación intelectual. deben de tener un nexo con vl 

resultado de su acciOn u omisión. 

existe 

culpabi 1 idad 

intencional. 

La culpabilidad en o~den al re&ultado &t 

relación entre la conducta y el resultado, pero la 

Jo 

Con 

ve 

&Sta 

desde el punto de vista 

queremos decir que todos los 

subjetivo 

d•litos 

intencionales, no, sino que respecto de la intención 

d~lfctJ~~ de cada uno de los partlclpante5J tal c~s.0 1 

estarlamos frente a la intención dolos~, intención culposa y a 

la pret~rintencionalidad 1 que el Código Penal para el Distrito 

Federal Jos ~el in~ totalmente en su artfculo 90. 1 al establec•r: 
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•Articulo 9.- Obra tnlenctonalMen
t• •1 que, conociendo las cir
cunstancias del hecho tfpico, 
quJera o acepte el resultado pro
hibido por la ley. 

Obra tmprudenctalmente el que 
realJza el hecho tlptco incum
pliendo un deber de cuidado que 
las circunstancias y condiciones 
per•onale• le imponen. 

Obra preterintencionalmente 
el que causa un resultado tfptco 
niayor al querido aceptado, si 
aquel se produce por impruden
cia. •cH 1 

El dolo presume un movimiento volitivo, en donde 

la conducta voluntaria dtrecta s• hace pr-esente, en dond& ha 

existido un razonamiento para delinquir. 

La culpa re~lej~ ausenc1a ae cuidados, ausencia 

sujeto activo del delito no quiere producir ning~n resultado 

lascivo a la sociedad. 

Por otro lado, &1 aspecto preterinlencional, de 

reciente creación CrelattvamenleJ, va a s19ntficar una conducta 

intencional con un resultado producido mucho mAs all.l del 

querido, debido al cuidado u otra Kituación. 

Caso tfpico es aquel que por espantar una 

persona, alguien dispara y é~tR por el rebote o por el qolpe, 

mata o lesiona otra. Estamos frentf:" sit.uac10n 

preter-tnlencional de disparar- un arma con objetivo y el 

rll!'sultado mayor que el querido por falla de cuidado al 

disparar. 

(511 COdiqo PP.nat püra ~l D1str1to Federal. Oc~ ~4~~ Pá~. 9. 
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Ahor~ bien, este a~pecto de la culpabilidad, como 

todo& lo• elet11enlos del d•lilo, presenta •u aspecto ne~.;a.tivo que 

la INCULPABILIDAD. Al resp•cto 1 el maestro Osario y 

Ni•lo dice: •Et aspecto ne~ativo de la culpabilidad e• l• 

tnculpabllidad, o Gea, la au5encia del elemento d• culpabilidad, 

que consiste 

reproche. 

la absolución del sujeto d&l jUtcio que 

ªLa inculpabilidad se pres~nta cuando una persona 

act~a en forma aparentemente delictuosa 1 pero no se le puede 

reprochar conducta por existir una causa de inculpabilidad 

que se refiere a la ausencia de) conocimiento o voluntad en la 

realización de la conducta, el caso del error esenc1al d~ 

hecho, y términos generales, la coacciOn sobre la 

voluntad.• CS21 

Asf 1 cuando la voluntad se ve coaccionada, o ~sta 

establecer un caso de error, o ese falso concepto de la 

verdad -e1 conocimiento erróneo-, falla a la correspondencia con 

la realidad material en que vive, puede dar la falta de 

culpabilidad y dejar absuelto al sujeto • 

De tal .forma, que tambi~n la obediencia 

jerárquica, por representar coacción sobre la voluntad, 

tambi~n forma parte de esa situación de inculpabilidad, y 

que tambten existe situación especial de la voluntad y de Ja 

defensa, QUP hacen que el sujeto activo del delito 
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presuntivamente delinca. pero fiU culpabilidad esta representada 

claramente par alguna causa qu• le ex,me de su responaabilidad, 

cau•aa de justiftcactOn, como vetamos en el punto 

2.9., o coacci6n ~obre eu voluntad e incluso •l ~rror. 

2.10 bi•. La l•putabllidad y la inlaputabilidad 

La imputabilidad en el derecho penal viene la capacidad en 

el derecho civil. Dicho de otra manera, que la imputabi l ldad 

responde directamente a lo• diver&os cor1ceplos que el derecho 

civil proporciona re•pecto de la capacidad de las persona~, 

tal forma que el derecho civil divide a la capacidad ~n dos, que 

es una d~ 9oce y una d~ fisfrute que, se~dn el maestro Rojina 

lo stguient&: •La Cüpacidad el 

atributo mAs importante de las personas. Todo sujeto de derecho, 

por serlo, debe de t•ner capacidad jurtdica1 •sta puede ser 

total parcial. Esta es la capacidad de goce, el atributo 

esencia\ e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad 

del ejercicio que se requiere a las personas fl~icas puede 

faltar en ellas y, sin embar90 1 existir la personalidad. 

•La capacidad de qoce es la aptitud para 

titular de derechas o para ser sujeto de obligaciones. Todo 

sujeta debe tenerlo. Si se ~upr1me, desaparece la personalidad 

por cuanto impide al ente la posibilidad jurtdica de actuar. 

Kelsen concibe al sujeto como un centro de imputación de 

derecho, obli9aciones y actos jurfdicos. Por tanto, la capacidad 

~iene a constituir la posibilidad jurfd1ca de que exista ese 

centro ideal de imputación ~. al desaparecer, también tendrá que 

ext1n~utrse el S•Jjeto jurfdico. 
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•La capacidad de ej•rclcio supone la pofiib1lid•d 

jurfdlca en el sujeto de hacer valer directamente derechos, 

de celebrar en nombre propío actos jurldicos, de contraer 

cumplir sus obligaciones y d• ejercil~r la• accion•s conducentes 

En ta esencia del derecho civil, encontramo• 

claramente la imputabilidad en el derecho penal. Todo ~er que 

tenga la capacidad de ejerc1clo ~s tmputabl~. 

podremos hablar de esta situac•ón. 

Por otro lado, el ma~str·o Caslel\ar1os Tena, al 

hablarnos d~ la imputabii1dad 1 no• dice que ~s: •Et con1unto de 

condiciones mlnima~ d~ salud y desarrollo Mental el autor· en 

el momento del acto tfpica penal que lo capacitan p~ra responder 

del mismo. 

•comdnmente se af ir·ma que la tmputab11 idad está 

determinad~ por un mtnimo flsico r~presentado por la edad, y 

otro ps(Quico, consistente en el estado de salud mental. Existen 

dos grandes aspectos de tipo psfquico-lógico, que son: salud y 

de~arrolto mentall qeneralmente éste se relaciona e~trechamenl• 

Es evidente como la capacidad de ejercicio va 

reflejar claramente la i1nputa~iOn a 

tiene esa ~~pac1dad de entender Jo que estA haciendo v es mayor 

t~--:.1 QoJ 1 n'3. ,, Vl l l~3as 1 Rafac.4 1. C.cm¡;ieod..l.O. d.~ .d.eci:;:.c.bc C.ill.il, 
N~x1ru, Eii. Porrüa, S.A., lBa. Edición, Tome l, 1982. Pá.3b. 
158 y 164. 

rs~· C~<;~P11i"fr1r:i<;. l"'-'•'"lo:L i:-erf1C\ndo. Qg.._ C.ila.. P.!.q. 218. 
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de •dad, entonces clara~ente t~ndrA la c4pactda0 de PJerr.1c10 y 

por la mismo serA imputable •n derecho penal. 

En sentido contrario, la inimputabilidad con&iste 

en esa p1h·dlda o en no ten&r la capacidad de ejercicio. Ast, losr. 

lnimputables tendrán la capacidad de goce; los menores de edad, 

por ejemplo, por no tener el di&cerntmiento en cr iter 10 1 

todavfa no muy establecido, la ley considera que el cód190 penal 

no puede accesible a ello&, debido a que momento 

determinado no lle9an a saber realmente lo que estAn haciendo. 

Por otro lado, las persor1as incapacttadas 

mentalmente que por alguna e i rc:unsta.nc i a han perdido 

capacidad de raciocinio, tambi~n van a ser inimputables para el 

derecho penal! esto Ps, que no podrán t~ner la capacidad en 

desarrollo mental, de querer entender conductas 

delictivas y, por lo tanto, deberAn ser inimputables para el 

derrecho penal. 

2.11. Condiciones objetiv•& de punibllidad y 

Aunque la condición objetiva de punibilldad 

aueencia 

ocas1orial, ésta 

surge y por ello es necesario estudiarlo. En tal efecto, el 

maestro Castellanos Tena nos dice: •Las condiciones objetivas de 

punlbiltdad tampoco eleme-ntos esenciales del delito. Si las 

contiene la descripción legal, se tratara de caracteres o partes 

integrantes del tipo; si faltan en .J.I. entonces con9t.it1Ji,..1n 

meros requisitos ocasionales y, por ende, accesorios fortuitos. 

"Generalmente SOl'c d.:-f•1.~das r:omo 

~xigencias ocas1onalmente eslableL1da& por el le91sld·.o P~r d 
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qui!' Ja ten9a la apl ic:ac:iórl. Como por t:jem.plo suel• 

seh~tarse, la prr.vta declaración judicial de quiebra par~ 

proceder par el ~elito de quiebra fraudulenta¡ nOtese cómo este 

r•~ulsito en nada af•cta a ta egencia misma del detilo.•<55) 

Ya bien lo e&lablece el maestro Castellano• Tena, 

y espPctfica que tales situaciones de punibilidad no son 

sino meramente ocastonalesl una de siluacione6 de la• que 

p•1di~seT110$ 1,abl"J.r .-s, sin duda 1 P.l aspecto de 109 delitos 

fiscales, en donde requiere que antes de que pueda haber 

pena al9una, exista una determinación de la Secretarla de 

Hacienda en la que establ~z~a que el ~rario 5ufrió un a~rav1a a 

perJuicio ~iscal 1ebido a tal conducta. 

Por otro lado, 

condlctón objetiva, ésta responde necesariamente al tipo, y 

l leqan un momento determinado a representar requisitos de 

procedlbtlidad; esto es, s1tuac:tones que llenar los 

reoqutsitos exiqidos por el tipo, pero r1ivel de 

procedtmtento 1 mAs que de estructuración del delito mismo. 

2.12. Punibtltdad y excusas absolutorias 

El ~lttmo de los aspectos de los elementos integrantes del 

delito ~s la PUNlBlLlDAD. 

Alcrnnas autores opinan que- éste ya 

elemento ~ei ~~lito, sino la ausencia del mismo. Quer@mos 

se?iatar que- esta consideración no es tt-cr11camente correcta, 



debido a que la l&y, en general la norma, para encontrar 

poder coercible y que sea per~ecla, deb~ de ~stablecer 

••nclón. 

La lctgl&laclOn p•nal, al pr·evenir conductas 

d•lictuosa", ya pr&&enta la sanci6r, de las mtsmas y, por lo 

mismo, tenemos cómo llega a formar part~ del tipo que previene 

la conducta delictiva y para que el delito e-r1cuenlre su castigo 

y 1 a perfección; por ésto 1 cons i deramo5 que la 

punlbiltdad •fe& uno de lo• elemento& del tipo. 

Pavón Vasconcelos, al hablarnos de la pur11b1lldad 

val darnos 'llU concepto, nos dice: •La punibilidad es la 

de pena que el Estado asocl~ a la violación de los dP.beres 

consignados •n las normas jurfdicas, dictadas para 9aranti2ar la 

permanencia del orden soctal.•(S6J 

Como ya lo decfamos, la punibil1dad 

encontraremos la perfección directa de lo que la saciedad bugcal 

esto es, que la o_;ocittdad, a travé-s de la ley va a solicitar al 

poder legl•latlvo que dicte que establezcan estorbas 

poltticos en contra de pasiones humanas que se desbordan y 

que det~rmtnado momento tlen~n que ser castigadas con 

pena privativa de la lJbertad de su ejecutor. 

Por parte, el inafio'!!.lf'o Raúl Gold1itle\n 1 al 

hablarno~ de la nur•1b1l1dad 1 escribe: •car•rter de punible 

•a~t1qabl~ suscPpli~le d~ pena a castigo. 

,._,.,,, J>,. .... 
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•Et óltimo ~e tos elementos del delito. segdn l~ 

Escuela T~cntca lur(dica. Para qu• conducta humana sea 

delictiva es preciso que, ademAs de constituir una acción 

omisión ttnlca, antl,urfd1ca y culpable, sea tambi~n punible. 

•se distingue el concepto punlbilidad ~penalidad 

en que la penalidad no corresponde precisamente a lo punible. 

Penalidad es el conjunto de presupuestos positivos de la pena 

seqón la ley y segón la ser·t~nc1a1 pun1bilidad es un cambio, el 

conjunto de presupuestos normativos de la pena para la le~ Y la 

~entencta de acuerdo la exigencia del derecho¡ la penalidad 

~stA colocada frente a Ja verdadera punib1lidad, del mismo modo 

que el derecho a la justicia.•t571 

Es notable como la diferenciación del 

establecimiento de las penas y Ja punibilidad son distintas, 

aunqu~ no por mucha dlf@rencta. 

Asf, la pena inteqrante del delito la 

punibilidad también lo ser.A. Pero la pena ser·A la imposición 

concreta, mientras qu~ la pun1bilidad es la consecuencia del 

deaencadenamlento de los elementos del delito que hemos visto. 

Ahor-a bien, como todos los elem~ntos ya 

analizados. ~ste tambi~n tiene su lado negativo, cama es la 

ausencia dP t~I punibllidad. 

De ésto ~1 maestro Carranci y Trujillo nos habla 

<S 7 1 Goldstein, Ra~l. Oc~ ~iL~ Páas. 560 y 561. 



en les si~uienles término&: ·sin las cauLa~ ~~ ir1affiµul~blltdad. 

la acción deja de &~r delictuosa. porque PI &ujeto 

iaputabl&t Y en la& ca.usas de inimputabilidad 1 porque acc 1 On 

no puede ••rle r•prochablel y en las de justificación, porque su 

acctón no•• antijurfdica¡ en las excusas absolutorias falta 

sólo la punibilidad de la acciónt que deJ an 

~mbsistente 

p&rsona.le& 

el carActer deltctivo de la 

qu~ excluyen sólo la pena, 

acción. 

pues por las 

circunstancias que concurren ~n la persona del outo, el Estado 

no establece contra tales hechos sanción penal alguna. Se la• 

defin•, por ello 1 diciendo: son ctrcunstancia• en las que, 

pesar de Sl1bsistir la antíjur1dicidad y la culpi:lbsl1dad 1 queda 

exclufd& desde el primer moment.o la pmaibt l idad de inipon&r la 

pena al autor. La remisión de la pena obedece particularmente a 

ulll.Ho.1.is "'""''" 

a) Excusas 

b> E'Xcusas 

e 1 Excusas 

(derogadasl J 

dJ Excusas 

el Excusas 

"En general se pueod4t clasificar asl: 

razón de lo• móviles afecttvas reveladosJ 

razón de la copropiedad familiar ldero9adas11 

razón de la patria potestad de 1 a tutela 

razón de la mateornldad conscienl4tl 

razón del inler~s &octal preferente( y 

il Excusas en razOn de la temibilidad especlficamente mlnima 

rl!l'velada."(58) 

Aunque nuestro derecho ya se haya~ dero9ado 

algunas excusas, siguen pre .... aleciendo otras tantas. 

<581 Carr¡;i.ncá v Truj i 110 1 RaUl. Oll.a. C.J..t.. .... F'A9s. 551 .' 652. 
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Ant~r1ormiiiritn. se excusaba ~I robo entre cónyu9es, rtebtdo a que 

el derecho se interesa en esa u.t....ll.i.t..&1.is ~a~aat esto es, que 

meJDr conservar el vinculo familiar qu• desvanecerla por la 

comisión del delito citado. 

Otra situación evidente que podemos citar 

donde eJ articulo 375 del c6di90 penal establece que el valor de 

lo robado exceda de 10 veces el salarlo mln1mo 1 que se& 

restitufdo por e--1 infractor f:•spont&neampnte y pague daf'rcs y 

perjuicios, ante& de que la autoridad teng• conocimiento dP 

•llol se le eximirA de pena alquna. 

conternpla.do 

El caso de eximent~ de puntb,lidad en el aborto, 

1tl art fculo 333 del código penal 1 es el que 

establece Que el aborto no es punibl~ cuando imprudencialmente 

tia sido causado por la mujer· embarazada o cuando es r&S>ultado de 

una violación. 

Asl, encontramos varias v diversa• situaciones 

eximentes de punibilidad, aunque de responsab1lidad 1 sino que 

le quitan a la pe-na su calidad de corr·ectlvo en c:onlr-a de la 

libertad p9rsonal en aras de otra valor superior que el derecho 

se inter•s• en proteger con ma~or 5eguridad. 

somera, el 

En 9eneral hemos establecido, aunque de manera 

teórico del delito y se han estudiado low 

elementos queo le dan vida a esteJ asf corno tambi~n hemos hablado 

de la norma y el delito en sf. 

Taca ahora ocupar todas estas r.xposic1ones 
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empl &air el caso concreto que r1os Ot:tJp.a, µa.1 a ai:s 1 

poder establec&r los factor&s biopsicosociales dosencad~nados 

por •l deltto d~ violación en M•~tco. 
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C A P l T U L O l l 1 

BREVES COMENTARIOS EN TORNO AL DELITO DE VIOLACION 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA DOOMATICA 

Una vez que analizamos, aunqu• brevement•, •l marco l•drlco que 

rnueve al delito en general, ha llegado el momento de emplearlo• 

y analizar tales concepto• en pro de hacer un estudto detallado 

de loe miamos frente al delito d• violación. 

En eonsecuencta, haremos una e~posiclón referente 

la re•e~a histórica del delito de violación en las cOdi9oa 

penales de 1871, 1929 y e-J actual, que con sus reformas no• 

rtqe. Esto coadyuvar& para extraer d~ •u desarrollo histórico la 

evolución del concepto y elementos de la norma jurld1co-penal. 

Lueqo, anal izaretnos Ja conducta y el aspecto 

negativo de la misma, para continuar con cada de Jos 

elementos anteriormente vistos, con el fin de dejar debidam•nte 

estructurado el an4lists des9losado del delito de violación. 

Por dlttmo, en e~t& capftulo vamos a hablar de 

las modalidades de este delito en relación la vioJ~ción 

3.1. El delito de violacidn en los códigos de 1871, 1929 y 1931 

A partir de 1867, y&~ &J mcm~nlo en el que el triunfo de la 

or9anJ2ac1ón liberal, empieza a. dar nuestro paJs un 



p•rlodo de paz qu& pr·opici6 qu& los le9t11ladores pudieran 

•••ntar sus an6lisis y preparar una nuova le9islación para la 

nacient• nación. 

Asf, •• empiezAn gestar cOdt9os civí ht& 1 

cOdi9oa p&nales y d•más ordenamientos que regir la 

or9anizacl6n de ta sociedad mexicana. 

Rívas, al 

comentarnos sobre la historia del derecho penal mexicano, nos 

dicen: •En la historia de la legislactOn penal codificada para 

el Distrito >' Territorios Federales SE> c11~nt.3' c:on tre-s códigos: 

e) promulgado el 7 de diciembre de 1871 1 en vt~encia deade el 

lo. de abril de 1872 1 conocido corno eJ COdigo MarlJnez de 

Castro, por el nombre del ilustre preaidenle de comisión 

redactora y autor de e~postcidn de motivos; el del 30 dE> 

septi&mbre de 1929 1 vigencia desde el 15 de diciembre de 

1929 1 expedido por el prest dente Don Emt l to Portes Gi 1 y 

conocido como eJ Cddigo Almaraz, y el de J931, ha&t• ahora 

vigente con sus reformas.• C!59J 

Para 187l nuestro pats vivla una nueva etapa en 

•u desenvolvimiento social. La cultura y las artes empezaron 

~Jorec•r y esta legislaciOn de 1871 se dio en el momento en que 

Ju.lrez habla cumplido su misión y deja.do el poder·. 

Asl, ~n este código ae establecfa el delito de 

(591 CarrancA y Trujillo, RadJ, y Carrancá v Rivas, Radl. C0d~9C 

Qt!D.al AOQ~adQ. M~xico, Ed. Porrda, 9a. Edición, J9Bi. Pág. 
12. 



viol•ción en lo• •rticulo• 795 Al 80? y •l tipo 9•n•rico 

redactaba •u arttculo 79~ •l decir: 

•Articulo 795.- Comet• •l delito 
de vtolaciOn el que, por medio de 
la violencia fl•lca y moral, ti•n• 
copula con una persona •in la 
voluntad de t&ta. • 160) 

Es r1otable como ya de&d• eGta legislaciOn de 187\ 

se empezaba a vislumbrar la idea de que la violaciOn podrla 

cometer•e no •Oto en mujeres sino tambl&n en hombres. 

Los drtfculoa ?96 y ?97 iban sel'faLar la 

equiparación del delito de violación y la sanción de dicha 

•Articulo 796.- Se equipara la 
vlolaciOn y se castigar• como 
•ata: la cópula con una persona 
que se halla ~in sentido, o que no 
t•nga expedito el usa de razón, 
aunque aea mayor de edad. 

•Articulo 797.- La pena de violA·· 
ciOn serA de 6 a~os de prisión y 
mulla de segunda clase, si la 
p•rson~ ofendida pasara de 14 al'fos 
de edad. 

•Si fuere menor de edad, el 
termino medio de la p~na serA de 
10 affos. • <60) 

Es evidente como el bi•n jurldico tutelado por la 

norma iba a rtefender el con•enlimiento o derecho a copular o 

tener sexo. 

(bOl Leve~ Penales H~~icanas, Instituto Nacional de Ci•nctas 
Penal~s, 1979. Plg. 310. 
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En e•te códiqo <1871) •l delito de violación 

••taba en •l tttulo 60. que•• intitulaba: •nelitoa contra ol 

orden d• la• familias, la moral p4blica la. buenaa 

hablaba de estupro, 

•t•ntado• al pudor y delito de violación. 

Si bi•n es cierto qu• este código rt9ló durante 

al9dn tiempo, tambt•n lo•• que el tipo establecido llenaba, a 

nutt•lro concepto, los requttrimientos no sólo de la &poca sino a 

futuro, Y• que aunqu& no se ••pecificara el bien jur·fdicanienle 

titulado, es evidente que sobregale de los artfculo• citados. 

Par otro lado y parlo que se refiere al código de 

1929, esl• código fue elaborado como de transtciOnf toda ve~ que 

para 1931 tendrfamo• un nuevo código. 

Asl, el Titulo Décimo Tercero&• hablaba de 

los delito• contra la. libertad sexual, con lo que ya &e iba 

conformando totalmente el bien Jurfdico tutelado por la norma, 

como seria la llb•rtad s9xual. 

En e&te código de 1929, en su arlfculo 960, •• 

establecla et tipo descrito por la norma 

tfrmtnos: 

•Articulo 960. Comete el delito de 
violaclOn: •l que por medio de la 
violencia flaica o moral tiene 
cópula con una persona, sin la 
voluntad de •sta, sea cual fuere 

sexo.• <61J 

<61 > ld.1tm· Vol 2. P•c;ii. 765. 

?0 
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la •quiparacidn d•l delito d• violación y el delito de incesto, 

mismo qu• despu4s s• h6rfa delito autónomo. 

Asf • lo• art fculos 861 y 862 iban • •stabl•c•r 1& 

equiparación del d&lJto d• violación y su nanctón al d•cir: 

•Artfculo 861. Se equipara a la 
violaciOn y se sanclanarA como tal 
ta copula con una persona que se 
halle sin a&ntldo, o que no tenga 
expedito et uao de razón, aunque 
••• mayor de edad. 

•Arttculo 862. La sanción de la 
violactOn serA ha•ta de 6 aho9 de 
&e9re9aciOn y multa de 20 a 30 
dtas de utilidad, si la persona 
ofendida fu••• pllber, si no lo 
fuere, la •e9re9aciOn serA haata 
de 10 arras.• (61 J 

Como habfamos dicho, este cOdi90 era una mera 

transición entre las ideas anti9uas e, inmediatamente a los 3 

afros, emite un nuevo cOdi90 que es el que rige ahora con sus 

r-eformas. 

Y el texto origtna.1 1 del delito de violación, 

quedarfa inscrito en •l articulo 265 del código p•nal, y cuyo 

texto arlglnal decfa: 

•ArtJculo 265.- Al que por medio 
de la vioJpncta ~f~tca o moral, 
tenga cópula con una persona 1 sea 
cual fuere &u s•xo ••. •t62J 

C61l ldem. VoJ. 2. P.1.9. 76~. 

(62> Jimen~z Huerta. Mariano. Dece~hc ~eoal mex~~anc. Hé~ico, 
Ed. Porrlla. S.A. 2a. Ed., 1974. Pág. 24Q, 
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Podemo• notar que en el largo evolucionar de Ja 

norNa tlplca •• fueron estableciendo mAs que nada la idea que 

conocemos actualaente, y que ir•mo• viendo 

•ub•ecuentas. 

los tnclsos 

Por esto, podemos dttcir que un rasgo distinto de 

lo que ha sido el deearrollo hiutóríca del delito de violación 

nuestra leglalactón, stn duda lo repreaenta que la cópula que 

ae obtenga se realice sin la voluntad de la victima. 

3.2. Conducta y au•encla de conducta 

E~ notable cómo la evolución del tipo de violación a través de 

loa códtgom penales que hemo9 comentado •1 incl•o anterior 

van proteger siemp~e la libertad sexual del tndjviduo, y 

decimos tndtvtduo, l 1 Amese hombre mujer, debtdo 

actualmente la vtolación puede recaer en ambos sexoa, 

Asl, dejamos definida la conducta anteriormente 

setfalada como ese movimiento humar10 volitivo o imprudenc1al, y 

que de acción o de omisión ericaminado a 

pr•ciso que tal clasificaciOn de la conducta 

propósi toi 

@mi nentenutnle-

positiva. Asf, el ~ujeto activa del d•ltto lrA per51quiendo una 

conducta de acción. 

Ahora bien, esa conducta que va a realizar el 

sujeto activo del delito debe de llenar todos y cada uno de los 

pr••upuestos que la norma requiere para la integración del 

cuerpo de1 delito o la tipictdad lde Ja que hablaremos en ~J 

inciso siqutentel. 
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El tipo r-equ1er-e que e5oe rouvl.ml.it!'nlo rBU5cular- de 

Podemos decir que conducta de acciOn Ger-6: el 

movi~lento corporal, la actividad, la conducta activa con 1~ 

cu~l se viola la l~y prohibitiva, por ejemplo, el homictdio, el 

robo, la vtolactOn 1 etcftera. • l63l 

Si con~ideramos la r~dacci6n actual del tipo 

descrtpttvo que e•tablece el delito de viol~ci6n, podre~o• 

habl•r can mayor exacttt~1d de la conducta requerida para que •1 

i1 tctto sur· ja. 

Asl, el lipa prir1cipill noe dice: 

•Arttculo 265,- AJ que por medio 
de la violencia ftsica o moral 
r•altce cópula persona de 
cualquier sexo, se le impondr·é 
prisión de 8 a 14 a~os. 

•para las efectos de eQte 
articulo se entiende por cópula la 
introducciOn del miembro viril en 
el cuerpo de la victima por vta 
vagtna.1, a.nal u oral, ir1dE:pendien
te~enle de su sexo. 

•se sa.ncionar·A con prisión de 
3 a 8 atfos al que introduzca por 
la vla anal o vaqinal cualquier 
elemento o instrumento distinto 
del miembro viril por medio de la 
viot~ncta flstca o moral, sea cual 
fuere el se~o del of~ndido.•l64l 

Notamos que la nueva reforma establecida para &1 

delito que estudiamo'!.\ viene a responder en qran parte lae 

163) Osario ~ N1eto 1 César Augusto, Qg~ c~l~ PA9. 45. 
t64) COd190 Penal para el Dislrilo Federal. Q~ C~~~ PAg. 110. 
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necesidades que la eoci•dad actual exige. Por otra parte, 

evidente que el tipo principal ha llenado de nuevos 

•l•mentos, d• los cual•• •e tr• hablando MA& adelante en este 

capitulo. 

Asl, v•mos como la conducta, la cual e11otudiaraos 

anteriormente es, sin duda, de acciOn. Esto es, que 5e requiere 

d• un movimiento muscular tendiente a eliminar del sujeto pa5fvo 

1& resiatencia hacia el coito o la cópula. Una situación muy 

general que refleja la conducta a este delllo es, •in duda, que 

m•die una violencia fl~ica o moral para obtener el acceso carnal 

sobre 1~ vfctirna. 

En este sentido, el maestro Mariano Jim6nez 

Huerta no• comenta: •Et delito más 9rave contra la libertad 

el de violación: Cuando el conocimiento carnal recae 

eobre una peraona renuente y se 109ra por el uso de la violencia 

verdadera o presunta 1 sur9e el delito mAs grande de violencia 

carnal que absorbe cualquier otro en razón de la doctrina de la 

prevalencia. El quid diferenciador mAs genuino entre lo~ delitos 

de eatupro ~ violación, consiste en que en el primero la cópula 

obtiene mediante el engatro, en tanto que en el segundo •• 

alcanza por violencia o por el aprovechamiento de determinada& 

situaciones circunstancias en las que se halla el sujeto 

pasivo,• C65J 

Por consecuencia, encontraremos que ta conducta a 

realiza.rwe d• acción, sin duda alguna 1 re&ultar datro 

C65J Jtménez Huerta, Mariano. De~e~hQ penal mex~~ang. México, 
Edtt. Porrda, S.A., 2a. Ed. 1 1974, P.ig. 249, 
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material d• lesiOnl es.to es, que tendremos, '9iri lugoa.r a dudas, 

una tr-ansformaclOr1 en vl mundo exterior con ta comi•i6n d• e•te 

del tto, debido que la vtcti111a no •6lo "Dufr·e trastorno• 

p~tcológtcos, sino tambt~n en su salud corporal, 

Ahora bten, antes d• entrar a la tipictdad 

atiplcidad, queremos sef'lalar algunas sltua.cto1H?·S mediante l&& 

cuales ha de establecer el cuerpo d•l delito, que nos 

a-vudará.n p~ra desglosar toda esa ter·minologfa 

actualRente revl9te el artfculo 265 del código penal ya 

As l, vn.mos a dE-c ir que las 1 r1~pecc i enes oc u 1 ar-e& 

para este delito van a reportarnos, sin lu9ar a dudas, grandes 

evldenctas para encontrar y demostrar la responsabilidad pen•l 

de la conducta establecida. 

En este sentido, el maestro Villavicencio Ayala 

no~ dice: •t1Jando se ha cometido el delito de homicidio, po~ ser 

el m~s 9rrave Y 1 en general, al tratar d~ investigarse cualquier 

hecho delictivo, debe tenerse muy preser1le que roo basta conocer 

quién cometió el crimen, sino que también es necesario a•ber la 

forma como fue cometido y comprobarlo, tte manera que, a criterio 

del c. Jue2 que va a conocer la causa, halle la plena 

comprob.;iciOn del cuerpo del delito.•<66) 

Par·a 1nteqrar lodo~ ~ cada uno de tos elem~ntos 

l66l Vi 11.::ivicencio Aya la, M19uel Jase. er:.cc.i:.d..1.mi.ltl.l.t..D.1 .d.e. 
imt.e.s..Lisac.i.O.n c.c.imi.nal. N~x i co, Ed i t. L imu-=c.., Sa. 
reimpnl'siOn. 1987. PA9. 41. 
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que integran la conducta de este delito necesa.r- i a tener-

evid•nctas firmes, como la diltgencia d• inspecciOn ocular, que 

r•porta prU•bA• que van a hllar la conducta con el re&ultado. 

El •xamen pericial sobre la victima otra 

dlltgencta que debe realizarse con el fin de que esté comprobado 

el cuerpo del delito o 91 resultado de la conducta lfpica. 

Por otro lado, la conducta delictiva debe de 

encontrar &U •om•nto de consumación, ya que la misma puede 

quedar •n grado de tentativa. 

Dicho de otra iorma, que la conducta, al 

extertortz~rs& y ~er de acción, tiende siempre 

rewultado que el agente activo s• propone. 

lograr el 

Caso contrar-io, cuando nos vemos frente la 

auwencta de conducta, donde ya no e~tste ese camino del 

delito, que inicia desde el interior del sujeto hasta 

eJ<tertortzactón. Asl 1 sujeto puede observar a una chica 

9ustarle, y empezar a maquinar desde su interior la violaciOn al 

d•recho d~ la victima, a que tenga su libertad sexual1 una vez 

resuelto el sujeto, que 

conducta recaer sobre 

eoxtertoriza. 

vtcti.ma, 

acc.íOn, esta 

mor11ento de 

con9umación debe ser cuando la cópula se de, siendo que, en 

contrario, esta puede quedar en una tentativa frustrada cuando 

hay alguna otra per&ona o medio que lo impida, o una tentativa 

inacabada cuando ti'l mismo agente activo se arrepb:H1te de 

conducta. 
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con•un.ativo del delito de violac.\On •&el acc&1>0 carnal, la 

simple introducciOn del ór9ano ~exual activo en el cuerpo del 

pasivo, por vta idónea o no idónea, tndependtenlem•nte del 

agotamiento del acto, de la eyaculaci6nl no •~ necesario tampo~o 

que la cópula produzca embarazo o cualquier otra consecuencla 1 

la aola penetración sexual consuma •l delito. 

•Es obviamente factible que se de6arrotlen actos 

ldóneoa dtrectos e lnt11ediatamente encaminado• producir el 

delito de violactO~, y que ~ste no se llegue a consumar por 

causas ajenas al sujeto activoJ en este caao se ~slara frente a 

tentativa de vtolact6n 1 la cual punible. Es neceaarto, 

como en toda tentativa, verificar la idoneidad de la conducta¡ 

por otra parte, 9$ necesario establecer claramente que loa 

hechos materia de la averiguación efectivamente 

constitutivos de la t•ntativa de violación, y no de alentados al 

pudor; esta gftuaclón se puede precisar medlante la observación 

d@ ta~ circunstancias en que acontecieron los hechos, 

principalmente e~ cuanto a la forma, tiempo y lugar.•t6?1 

Nótese como es muy diferente hablar de una 

tentativa a una ausencia de la conducta' ya que si rercordamo• 

la• definiciones hechas en el capttuto anterior 1 estableceremos 

que cuando la au5encia de conducta aparece, puede e,,,.itiilit· 

delito alguno, debido a una fuerza 1rresi~lible 1 a la enerqfa de 

l671 06orio y Nieto, C~sar Augusto. La a~ec~sua~iOn ~Cl!.ll.ia. 
H~xico 1 Edil. PorrUa, S.A. 1 la. Ed., 1981. PA9s. 102 y 103. 
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l• naturaleza. al hipnoli•~o y, en qen~ral, a la vtP compulsiva 

d• la que •• hablaba. 

enc:ontranio• con que •f se realizan los hechas para la 

conau1'lacl6n, pero el sujeto activo 5e ar-r·epier1te y ceer.a. liU 

conductal pero, por otro la.do, puede darse el caso er1 que 

a9ent•s extra~os al &ujelo activo impidan la realización del 

doltto y, por lo tanta, en este caso dicha conducta •t sea 

punible y, claro ••tA, en grado de tentativa. 

De to ilnterior, que tenqamos que hablar· de 

ausencia de conducta relación l• tentativa para 

diferenciar loa extretnos de cada. uno .Je ellos. Agf, tenemos que 

sf pu•de exist\r el delito cuando el sujeto activo e•lé. 

compulsado a acluarl e•to es, que puede darse el caso de que 

alguna perfiona est~ amenazada evidente y realmente, que, 

debido esa amenaza, tenga que realizar la violación de la 

libertad sexual de otra persona. 

la conducta preaenta cierta 

excluyente de responsabilidad por la vfa compulsiva de que 

objeto, y 

conducta. 

cons\deranio'!S 

ctrcungtancla, 

fA.c\ \mente 

este caso podremos hablar de la ausencia de 

En 1 os casas de sonambulismo e h i pnot t smo, 

g,erfa poco d 1 f 1 e i l darse tal 

que el sujeto pasivo puede defenderse 

evitar tal delito. aunque en la realidad puede 

l\eqar a materializarse. 
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3.3. Tiplcidad y atipicidad 

Del tipo ya hablábamos y lo cit6bamos desde •1 inciao anterior 1 

en tal forma que se 

de los pArrafoa que el articulo 26~ del código penal pr•v• para 

someterlos a la tlplci~ad, como la adecuación de la conducta 

delictuosa al tipo descrito por la ley. 

1. Primer pArrafo: 

al Por medio de la violencia tflaica o moral> 

bl Cópula 

el Contra persona de cu•lquier sexo. 

2. Tercer pArrafo: 

al Introducción por vta vaginal o anal 

b1 De cualquier elemento o instrumento distinto 

al miembro viril 

el Por medio de la violencia tffsica o moral> 

dl Contra cualquier persona, sea cual fuere 

eexo. 

La base de la conducta delictuosa, antisocial y 

anlljurfdica es, sln lugar a dudas, esa falta de respeto a la 

lfber·tad que tienen las personas para realizar el sexo. En tal 

forma que la violencia ffstca o moral es la parte ~edular d• 

e~t.• de-lito. 

Los maestros Carrancá, al hablarnos de- la 

violencia, nos dicen: •La violencia sea vis absoluta, •ea moral 

vi~ compulsiva, es el m&dio operatorio ~ehalado por la l•Y 

para la obtención del acceso carnal. Ha de ~er capaz de vencer 
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la cau•a inmediata y directa de dicho acceso. La reaialencia del 

P&•ivo, real y •eri•• afectiva y constanlE>, aunque no ten9a que 

••r d•sesperada, debe de ser superada par aquellas fuerzas, Si 

•l pasivo rest•tlere al prtnctplo y finalmente con&intiere, 

habr4 violación. Si se causaren le&ionea 1 •lla& lndtcarfan 

violencia f f9tca 1 no est4ndose en el casa de concurso ideal de 

d•ltto•. El engafto no ea constitutivo de la fuerza morat,•(681 

Es trascendente la idea que contemplan lo• 

mae•tro• Carrancá respecto del delito d@ violaciónl esto ea, que 

esa fuerza en forma ffeica, que es materlal 1 o en forma moral 

que reali%a a base de amenazas, presiones u hoatt9amtento 1 

tienden a inhibir la resistencia del sujeta paatva. 

Ahora bien, si el sujeto pasivo &e resistiere y 

se le provocan lesionea scbre de ~l, pero antes de la 

introducción d•l miembro viril u otro objeto aobre el cuerpo del 

pasivo, éste mismo accede, va no estaremos irente al delito de 

violación. 

Esto es, 'i!ii al principio se- re-s.i'Oótier•, pero al 

final consintiere, ya no estarfamoa frente a la violación d• la 

libertad •exual 1 sino que se pudiera hablar de la existencia de 

un delito diverao 1 come •1 de lesiones, pero ya no encuadrarla 

en el delito de vto1aclón 1 ya que existe un consentimiento para 

el acceso carnal. 

(681 Carranc' y TruJlllo, Raól, y Carrancé y Rlvas, Ra~l. OQ~ 
~.i..t..a.. Pág. 516, 
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Ho est-.raos ccw.pl•lamenle d.• --.cuerdo con la idea. 

ant•a citada, ya qu• la mlema sl9nlflcarfa qu• •• puede obten•r 

cópula por medio de la violencia flslca o moral y con •1 

consentimiento de la victima, situación que llevada & •u• 

11t)ltreJ11;as 11ignlflcar-fa r••ponsabt l idad, no por- violación, sino 

por otr-o delito diverso, la 

consl9ulenle impunidad del ilfcito en e&tudio, ya que, al 

demostrar la ausencia de coneentimiento, &e destr~ye •1 tipo 

penal de violación. 

El alcance contradictorio en la doctrina y •n la 

J11risprud~ncia que da a la resistoncia que opone la victima a 

la violencia ffsica o moral y su dificultad probatoria t1ene sus 

fuentes en una lma9en desvalorizada de la mujer-, y en discurso 

jurfdtco +ormulado hace mAs de un siglo con el ~nico propósito 

de evitar que los hombres fueran acu9ados de vtolacioneg 

injustas. Esta aituación an nuestro sistema jurldico propicia, 

la gran mayorfa de los casos, una deneqaciOn de justicia para 

la mujer, y comporta paralelamente la impunidad masculina en la 

ejecución del delito de referencia. 

Para analizar con mAs detenimiento lo que la 

violencia es, a transcribir las palabras que &obre esto 

no& die~ el maestro Ra~l Goldstein al expresar: "La conexión 

entre la violencia la criminalidad fue estudiada 

anterioridad al nacimiento de la crtmlnologla, expresa Manuel 

LOpez Rev 1 al colocar este tópico entre las Areas de prevención 

del delito. El t~rmtno violencia utilizado por tos crtmtnOlogos 

r~sulta ser siempre claro, pues mi~ntras para unos la 

viot~ncia parece conc~ntrarse los asaltos a las personas y 
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lo• homicidios, para otros implica violencia fl&ica o amenazas 

de el la. La v lo l •nc ta pu&de astud i ar se en las personas 1 grupos y 

condicion•s !ioci&les y poi tltcas. Estas tre'"' fonnas de violencia 

aumentan en casi lodos los patses, tanto lo& desarrollados 

co•o en lo• que no lo e•tAn. La frecuencia d~ loe d• lo& delito& 

vlol•nloa y lo• escaso• arrestoa, y la aón menor de condenas, 

muestran que la violencia criminal permanece impune en gran 

n~mero de ca&os.•(691 

Aunque, como lo dice •1 maa~tro Goldatein, existe 

una interr•laclón directa entre el grada de temiblltdad del 

~ujeto y •1 grado de violencia, esta dltima, debido 

nat.uraleza, se realiza continuamente sobre la vfctima del 

del llo. 

Asl la violencia ff6ica usada en forma real va 

sobrevenir del a•alto, del uso de la fuerza, de causarle 

tnhtbtr su voluntad, 

Otra idea sobre este concepto de violencia nos la 

proporciona John Hor9an, qu len, al hablarnos sobre la 

tnvestt9act6n de esto d•lito y respecto a la viol~ncia, no• 

dice: •esta clasiftcactón de violación se describe con la cópula 

con una mujer (que es l& esposa del atacarile) 1 utilizando 

fuer~~ o vtol~ncin y contr~ ~P la voluntad de ella. La 

estlputaciOn aquf es que la victima debe de resistir·se y que la 

victima fiea vencida en su resistencia. La iuerza usada puede ser 

real o constructiva, camo cuando se obtiene la sumisión como 

(69) Galdsteln, Raüt. Og~ C..U...... PA9. 669. 
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r•Bultado del t•mor o d~ la intimidacJón. La violación con l• 

violencia est4 definida •n el progra•• del Indice nacional d• 

delitos del F.B.I. como el conocimiento carnal d• mujer 

mediante el uso de la fuerza o con amenaza d• fuerza. Esto ••ti 

considerado como un d•llto violento en el Indice ya citado junto 

con el homicidio con agravantes, el robo a casas habltación y el 

asalto con agravantes.•c?Q) 

Tenemos como el fundamento b.lstco 

encuadramiento de la conducta al tipo e• ••a violencia ffslca o 

moral que va a inhibir la voluntad d•l pa•ivo afecto de copular 

&obre el mismo, taJ forma que la violencia moral va 

constituir, el hecho de sujetar materialmente a la vfctima, 

gfno que, a trav~5 del hostigamiento, de la amenaza o de esa vis 

compulsiva de la que nos hablaban lo& maestros Carrancá y lo 

que -ee9~n el maestro Goldstein- quiere decir: •violencia moral 

que se ejerce sobr-e una persona amenaz.1.ndola cor1 la privaciór1 de 

un bien, cnn la p~rdtda de algo valioso para ella o con crearle 

una situación peligrosa o per-judicial des~e el punto de vista de 

intere9es. 

•se diferencia de la vi• absoluta en la que la 

voluntad está presente; una voluntad viciada por la amenaza 1 

restringida por el miedo. pero es voluntad v existe, y se ha 

decidido entre sacrificar los Intimas hasta inalienables 

intereses dP su persona o los que estaban vinculados a ella y 

coinele-r el delito, a optado por esto segundo, pero la ley no le 

170) Ho9an, John. BibÁiaie~a d~ i~~ct5.~i9~c.i.~u aena.l. México, 
Compatfla Edttor·ial Continental, 3a. Jmpre&tón, 1987. P69. 
'124. 
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puede reprochar esta opción como tampoco puede imponer el 

la santidad del renunciamiento 

entone•• entiende que el Cohpelido ha obrado sin culpa y no lo 

reprimen.• C7l I 

Otro de los elementos que incluso actualmente 

d•fin~ la ~iama legislación en su •e9undo pArrafo del artfculo 

26~ es la cópula. Anteriormente lofi tratadistas estaban 

totalm•nt• de acuerdo en el hecho de que la cópula si9nificaba 

la tntroducctdn del miembro viril sobre el cuerpo de la vfcttma, 

pero dtvtdfan eate atatema de cópula en anormal cuando era 

contra nAtura o por el ano y normal cuando hac la 

va9tnalraente. 

Ast, estaba muy discutido el hecho de que si la 

int~oducctdn oral canetltuta una violación o no. Aclualmente va 

se contempla. 

Ahora bien, la cópula puede configurarse tanto en 

presencia de relaciones homosexuales como heterosexuales, ya que 

el vocablo cópula sólo significa, gramaticalmente hablando, 

unirse o juntarse carnalmente. 

Para entender mejor lo que 1a cópula es, el 

Seminario Judicial de la FederactOn nos die~: •En el delito de 

violación, el elemento cópula debe tomarse en Bu más amplia 

acepción, o sea, cualquier forma de ayuntamiento o conJunción 

carnal, normal o anormal, con eyaculación o sin ella, y en la 

C71> Gold•tetn, Radl. Cu~ ci.t. 4 Pág. 270, 
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que ha~a habiqo la introducción •@xua! por parte del reo. ~ün 

cuando no haya llegado a realizar&• c.onipletaraente. • t72) 

Er1 tales efectos, lo& maestros Ca:"rancá nog 

comentan esta situación con las ~igutentes palabras: •e1 •ujeto 

pasiva del delito puede serlo cualquiera, sin dlstinciOn de 

sexo. Si es mujer, puede estar desflora-ja o estarlo, ser 

casada o soltera, de buena ~ama p~blica o no, íncluso puede ser 

una pr-otitituta.•f..,3l 

Por otro lado, se dí&cutfa si la introducciOn 

oral iba a C'."lnstitulr tarnbi~i, una violación. Esta situación he 

qued~do perfectamente dilusidada con el segundo p~rrafa del 

articulo 26~ del código penal, que define la introducción del 

miembro viril el cuerpo d~ la vfctima par cualqu1era de lag 

tres vfas. 

Asl, nuestra legislaciOn resu•lve el problema de 

la concepción anteriormente descrita. 

Por lo qUW" se refiere al SUJelo pasivo, 4-ste 

puede recaer en cualquier personA, siendo que nuestro c.ódl90 

actualmente no habla que si tal persona ea pdber o tmpdber, slno 

que sin importar dicha circunstancia, se va establect•ndo que 

tal violencia ffstca o moral Y la cópula van a recaer sobre 

persona. en principia cualqu\~r'R qu& st>a 'Z'.1 "=i:>:<o o edad, aur1qu~, 

como veremos en el articulo 266 del código penal, cuando •• 

f?2J Seminario Judicial de la ~ederaclón. Sexta época. Volumen 
XII, se9unda parle. PA9. 89. 

<73l Carrar1cá y Trujillo, Raül 1 '/ Carrar1c.S. y RiVd.':! 1 Ra•ll. CIL.. 
e.ti ... Pág. 517. 
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habla de la violación equiparada, ~sta <Se refiere a una cópu.ll:!I 

sobr• un ~•nor d• 12 a~os d• edad, aunque no medi~ la violencia, 

.. incluso contra pet's.ona incapacitada mentalmente, 

igualmente sin que medie violencia, ya que esta circunstancia de 

•er menor de edad o de t•ner un J.91pedimento legttir.to que lo 

capacite para resistir la conducta delictuosa, hace que 

ttqulpare, 

violencia, 

y se obtenga el consentimiento carnal con 

pero ief con ventaja, por la relación qu• le 

repres•nta al infractor la mayorfa de edad y el pa•ivo. 

Por otro lado, y por lo que~• refiere al tercer 

pl..rrafo y sus elementos, vemos como tambt~n ya se eo¡¡t.i dando er1 

nuestro actual código la penalización a la sexualidad anor~al, 

decir, la introducción violenta de in9trumentos en la 

vagina o ano de la vfcttma, siempre y cuando tambi'n •• presente 

la falta de consenti~iento. 

Asl, ten•mos como la tipicidad de est• delito va 

a surgir cuando ta conducta que se realiza denota violencia 

ffslca o moral sobre la victima, con las excepciones de los 

menores de 12 &hos de edad e incapacitados mentales, prevista 

por •1 articulo 266 d•l código penal •n l• violaciOn equiparada. 

Y esa violencia ffsica o moral tiene que tender a 

inhibir la voluntad del pasivo, con el fin de l&ner acceso 

carnal o copular sobre éste, tntroduciendo el miembro viril ya 

sea &n forma normal por la vagina o en +arma anormal par el ano 

o por 1 a boca. 

Igualmente, constituye u~a violación el hecha de 



que \a conducta ~el1ctiva del •ctlvo •• despli•que por medio de 

la tntraducciOn de objetos, ya sea en la vagtna a en el ano de 

claro estA, la viol•ncia flsica o moral de la que h•mott 

hablado. 

Ahora. bilf'n, por lo que se reftere la 

atlpicidad, como ya expreso en el capitulo anterior, 

refiere la ausencia del lipa o que no se den todo• los 

elemento• que el tipo previene. por lo que el cuerpo del delito 

Lo anterior lo podremos entender mejor 

de~prendl6ndono• de lo que la jurisprudencia ha establecido al 

hablar del cuerpo del delito y que va enfocado a la inteqraciOn 

del conjunto de ele~entos objetivos que componen la figura 

de\ lcltva. 

Para fundamentar nuestro dicho, 

transcribir la siguiente juri5prudencta: 

CUERPO DEL DELITO.- Por cuerpo del 
delito debe entender9e el conjunto 
de elementos objeliVOG o externos 
que constituyan la materialidad de 
la +tgura delictiva d•~crlt& 
concretamente par la ley penal. 
tAp~ndice de Jurisprudencia 1917 a 
1º65 del Semanario Judicial de la 
F~dpración, 2a. ParteJ la. Sala. 
PA9. 186, l <741 

vamos .. 

t71\, 0':)reqór• Her-ed i 2', Joro.e. C.Oú..i90 11.e. Ec.D~itliilll.l.~01...ilA E.itnali:.:. 
gaca el llis~c.l~c Ee~e..C.a1. Edil. Porr-~a. S.A., 2a. Ed., 
198?, P.\~. 6?, 
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En con••cu•nc1a, cuando la conducta emer9e 

lJ•na la• prauupue•lo• establecidas por la legíslacidn, podemos 

decir que estamos frente a la tlpicidad. 

Una •ituaciOn contraria refleja el hecho de que 

la conducta no integre o llene tales presupuesto•, bien, 

integre algunos y otros no. En e•& momento estaremos frente a la 

alipicidad, y por supuesto que el delito 

totalmente debido a esa circunstancia. 

podr• integrarse 

En este aspecto, el maestro Cé&ar Auqusto Oeorto 

Nieto nas comenta: •se acepta unánimemente qu~ no hay dP.lita 

sin tipo legal, razón por la cual podemos decir que cuando el 

leqtslador no ~escribe una conducta dentro de las leyes penales, 

tal conducta no•• delito, es decir, hay ausencia de tipa cuando 

no •~ist& d•scripc16n legal de una conducta coma delictiva( por 

ejempla, el nuevo cOdigo de Tlaxcala suprimiO el delito de 

estupro, por Jo que en dicho ordenamiento y en el Area de su 

ap11cac16n existe ausencia de tipo del delito de estupro. 

•HabrA ausencia de ttpicidad cuando una conducta 

no ad•cde a la descripción legal¡ existe tipo, pero no 

encuadramiento de la conducta al marco legal constituido por el 

tipol por ejemplo, un casa tfpico es el del adulterio cometido 

sin escAndalo y adem4s fuera del domicilia ccnyugat.•f75) 

3.•. La antijurid1cld&d y 1&• causas de Ju•tl~icactOn 

Como lo hablamos analizado en ~l capitulo anter1or, la 

t75l Osario y Nieto, C~sar Augusto. C~~ ~.U.~ Pág. 58. 



eondu~t~ tJptca ~erA ant11urrd1ca 1 es decir, contra~ia • la 

norma, y cuando ••• conducta de &cclOn vaya enfocada 

re•petar la voluntad sexual del sujeto p•stvo, su conducta ~er4 

anltjurfdica, será contraria a la norma. 

En est~ aspecto, pod•Mos transcribi~ la~ palabra• 

del mae•tro Sergio Vela Trevi~o, ~obre la& cuales vamos 

analizar •1 delito de violación frente a la antljurtdtcldad• 

dicho ma•stro establece: •La antijuridlcidad e& el resultado del 

juicio valorallvo de la naturaleza objetiva que determina la 

contradicción •xl•tente entre una conducta tfplca y la norma 

jurfdica en cuanto se opone la conducta a la norma cultural 

reconocida por el Estado. 

Conforme lo a.nter ior- 1 los 

constructivos de la anttjurldtctdad, conceptualmente entendida, 

son~ 

a.) Una conducta tlpicaJ 

bJ Una norma jUrfdtca, incluyendo en ella a la norma de cultura 

que precede 1 

el Un juicio vatoratlvo objetivo, 

di Un resultado declarativo de contradicción.• C?6J 

Cuando Ja conducta llena los presupuestos que la 

previene, esto es, que cuando una persona, por medio d• la 

violencia ffstca o a trav~s d~ ta vtol@ncta moral, r~alice la 

cópula •obr~ otra, en ese momento el bien jurfdico de la norma 

es violado Y la conducta es contraria a la jurldica y, por 

1?61 \.'el.a Trev1P'l'o, Sergio. ltnli.Lu.r.i.d..11;.l'1a.d. ~ .ülllii..lc..a.i:;.1.Q.o. 
N~..:ico, Editorial Trillas, 3a. Ed., 1990. P6q. 130. 
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lo ~i••o, t•nemos frer.te a nosotros ~n resu!ladc de d~cha 

conduela co~o •s la lntroducciOn del pene por cualquiera de las 

lr•• vfas: vaginal, anal u oral. 

En tal•• conceptos, evid•nl• que dicha 

conducta es contraria totalmente al derecho y, por lo mi&mo, es 

antijurldlca. 

Con!lid•ramos que ninguna de las cauaas de 

justtftcactdn pueden alegarse para •xcluir la re•ponsabilidad o 

no p•rmitir qu• el delito se tnte9re. 

Por legitima defensa no puede darse este delito 

d• vtolactOn, toda vez que qul•n sufre el ataque es el sujeto 

pasivo, que si tendrfa derecho a la le9flima defer1sa de 

honor. 

Por lo que se refiere al estado de necesidad, que 

ya hemos analizado en &l capitulo segundo, consideramos que el 

sexo e• un valor de los considerados superiores, al igual que la 

libertad personal y la vida ml~ma. Sin embarqo. existen al9unos 

autor•• que refieren que ese estado de necesidad de violar un 

bien jurldico de igual o menor calidad podrla darse. 

Lo anterior, en el caso, por ejemplo. de que a 

persona le rapte a familia y se le diga que si 

vtola a cierta persona, a familia la mata~inl Bi esta persona 

llegara a realizar dicha violación se encontrarla en un estado 

de n11tce5ldad, ya quE"> la vida s1gue s1endo 

al sexo. No asl lais. otras fur1cior1es, 
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derecho 1 el cu~plimlento de un deber o el impedimento legitimo. 

Toda vez que estas aituactones e~•r9•n de la legislación, y •n 

ninguna norma ha de permitir que S9 transgr•da o viole la 

llb•rtad •e~ual de lo& individuos. 

3.~. Iaputabilidad e intMputabilidad 

Como ya se vela el capitulo segundo, la lmpulabllid&d 

consiste en ese querer y entender el acto que ha de realizarse. 

Consideramos qu•, a pe5ar de que lo& tnimpul•blea 

gozan cabalment• de razón, el delito lo pueden com•t•r. Eato 

debe a sttuactones p~fquicas como es el impulso sexual como 

instinto del hombre, y que forma parte de su orqanismo. 

Los menores de edad, los sordomudos, lo• 

incapaces, pueden fActlmente llegar a comete~ el delito, más adn 

cuando se trata de violación equiparada sobre alguten que 

puede conducirse todavla en s~s decisiones sexuales 1 los 

casos previsto!5 en el ar·ttculo 266 bis del t:ódiqo penal, cuando 

se ha de t•n•r relación sobre personas que de alguna mane-ra 

est.ln integradas al serio fami 1 lar de las personas. 

En cor1!Secu•ncia, podemos de-cir que los ent•a 

tntmputables, a peQar de que no ser~n sujeto9 del derecho penal, 

si pueden cometer el delito de violación, por lo que est&r!a~o• 

en lo que respecta a la sanción, a lo previsto por los artfculos 

67 1 60 y 69 del código penal 1 que establecen que en los casos de 

los tntmputables el Juez podr.l establec&r la medida del 

tratamiento aplicable que considere necesaria. Esto, despu~s de 

haber pasado el procedimiento respectivo. 
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Ahora bien, •l maestro Cel•&ttno Porte Petit 1 al 

hablarnos d• la imputabilidad e tnimputablltdad nos dice: •E1 

•UJeto activo d•b• tener capactdad de culpabilidad, originAndos• 

una hlpdt••t• de ln1Mputablltdad en este delito cuando exista en 

el •UJ•to activo un• d• la• hipótesis previstas en la iracción 

tI del articulo 15 del cOdi~o penal. No se puede negar que, 

cuanto a las accione• libres en •u causa, puede darfie el delito 

de violación, pero naturalmente cuando el suJeto se ha colocado 

dolosamente en •l estado de tntmputabtlidad para cometer la 

vlolaclOn, pues •i eu conducta ha sido dalo•a. 1 p•ro ~nic&N•nte 

para colocar•• en••• ••lado, sin querer realizar la cópula, o 

ha colocado culposamente en tal estado, pu•de 

respond•r del delito de vtoJactOn, porque esta Infracción sólo 

3.6. Culpabl 1 tdad • tnculpabl 1 id•d 

E• •Vidente que la violación JamA• a• ha de cometer de 

atenc:tón 1 estar presentes, de ta.1 forma que la 

responsabt l ldad a e&tar ll9ada totalmente al carActer doloso. 

La eapecle de culpabilidad que se presenta en este delito•• el 

dolo. 

En consecuencia, podemos pensar incluso en los 

intmputables como esas personag que. sln querer y entender 

conducta, realizan la cópula en forma violenta, respetando 

la libertad sexual del pasivo. En este caso, el dolo tambl&n es 

t?7) Porte Petit Candaudap, Celestino. En~axg ~ggmAií~C sgbce el 
deli~Q de ~iClA~idn. Edlt. Porrüa, S.A., 4a. Ed •• M~xico, 
198~. PAqs. 60 y 61. 

100 



e·.ddente, l~ tn•.f'On'!tdn dil!" copular, la intensión de sentir l• 

sensa.ctdn. 

Ast, el dolo y la intención ~on caraclertstico& 

en este d&lito de violacton. 

Como va se tia visto, la flQura ~elicliva de ta 

vlolaciOn llene necesariamente una naturaleza dolosa. ya que 

para que exista el delito debe reali:ars~ la cópula. 1Hta por· 

medio dP la vts absolul• o de la vis compuls1va 1 concurriendo de 

~sta manera el dolo directo, puesto que no puede darse la 

e~istencia de tales medios sin la concurrencia de esta forma dP 

culpabilidad, ~in qu~ pueda darse de nln~u~a for~a ~l dolo 

eventual en este tipo de delito, ya que la misma existencia d~ 

la vlo1encla 41~tca o moral implica un querer desde un lntcto, 

la cópula. 

Siempre va a existir el ejercicio de la violenc1a 

como medio comisivo para 109rar el ayuntaml~nto carnal. 

Ahora bien, no va a importa~ nin~una situación de 

inr..ulpabtlldad 1 esto es, que exista el er-ror en la persona 1 

P.l aotpe o en el ~elite, ~a que es evidente que 

lle9al"'a a errar en la persona, la cópula existe. 

y cuando 

Por lo que refiere al qolpe o dl delito, el 

tipo de violación requier~ de cópula; e.aso de que se dé 1 '/ 

en vez de tener int¡;.ncinnes de copular, y se lle9ara a reali2ar 

frPnte al delito de violación. 
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En tal forma que ni la obediencia JerArquica, nl 

nJn9una •xlalente de r••ponsabtltdad, poder operar frent• 

al &•pecto negativo de la cutpabilida.dl asl 1 la conduct.a tfpica, 

antiJurfdica e imputable, slempr• será culpable y reprochable 

por la sociedad a tftulo de dolo. 

No podemos dejar de mer1cionar QUE!' alguno& autores 

piensan qu& el d•lito de violación puede presentar el aspecto 

ne9atlvo de la culpabilidad en los casos d• Error de Licitud, ya 

que con•id•ran que pudiese darse •1 •Jercicio de derecho con 

r•l•cidn la cópula normal exento de cualquier ilicitud 

r~allzada por uno de los c6nyu9es 1 po; medio de la vis absoluta 

o compulsiva. Esto ••• que llegara a darse la cópula por 

cualqui•ra de los medios mencionado& con una muJer que •e cree 

•• el cOnyu9e 1 ya que entonce• se estarta frente a una axtmiente 

putativa, al creer el c6nyu9e que existfa a favor suyo un~ causa 

de licitud. 

Otro de los casos que se considera que puede 

presentar el aspecto n~g•tivo de la culpabilidad es Ja No 

Exl9ibilidad d• una Conducta. 

Nosotros, por nuestra parte, y como ya ha qu•dado 

as•ntado, consideramos que no puede pre5entarse nlng~n aspecto 

negativo de la culpabt 1 tdad. 

3.7. Condicion•• objetivas de punlbilidad y &u consecuencia. 

En el capitulo anterior dejamos establecido que estas 

condicione• objetivas de punibilidad van a estar· normada.5 por-· la 

lesislación, a ser casos excepcionales los que podrlan 
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dejar al delito stn pena. 

En tal forma 1 que en el d•lito de violación 

nJn9una parte de 1a le9islacldn e-i9e alguna condición para 

imponer la pena, •tno que slmplement• al tipo le b•~ta que 1• 

conducta realice para que este~os frente a la punibilidad. 

Asf, tenemos que como en el delito dv violación 

•I tipo requiere de ninguna condición ObJ&llVil de 

puntbtlldad, su aspecto negativo no podrá. pre•entar••· 

3.8ª Punibiltdad y excusa• absolula~i••• 

Cuando establecimos la definición de punlbtlldad decfamos que 

4•ta tb& a estar o eKisttr en razón directa a la norma y que 

••to la hace perfecta y coercibl•. 

Por otro lado, y durante mucho tiempo, est~ 

del 1 to el sujeto activo llegaba alcanzar eu l lbertad 

provisional mediante el pago de una fianza o caución. Es de

subrayarse como esto actualmente ya no sucede, gracias a lag 

reformas que se le han hecho al cOdigo penal, debido a la gran 

pr•ocupacidn que existe en torno a este delito. 

Como podemos ver, la punJbi 1 ida.d parte de la pena 

de 8 a 14 a~os de prisión~ el t~rmino medio aritmético rebasa 

los 5 a,,os rnfnimos e>:lgidos por la Congt,lh1c:-!ón. De c-:o.lci1 fo1·rr1t.•, 

el sujeto aclivo del delito 

di'? la libertad provisional por la comisión del delito. De la 

misma manera, ninguno d~ los tipos previstas en lo& articulas 

265 ~ 266 del cddi90 penal establecen alguna excusa absolutoria 
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que deje a este datito sir. P6-ua. 1 por lo qu.,. po<Je1nos deoc1r q.n? 

la conducta anttJurldica realizada, y 

demostrada ta reprochabilidad titulo de dolo del a~ente 

acttvo 1 la puntblltdad va a ~obrevenir sin que exista alguna 

condlctOn ObJ•tiva o excusa absolutoria que requiera el tipo 

para •u debid• concretizaciOn. 

3.9. Dtveraoa ttpos d• vlolactdn •QUiparada 

El primer tipo que la 1e~i9laclón establece es el que 

el &rtfculo 266 en sus dos fracciones del 

cOdi90 penal, ml•mo qu~ establece: 

•Articulo 266.- Se equipara a Ja 
viotaciOn y se sanc1onarA con la 
misma pena: 
t. Al que sin violencia real tce
cópula con per5ona mPnor d~ doc~ 

atfos de edad l v 
tl. Al que sin violencia realice 
cópula con persona que no ten9a la 
capacidad ~e comprender el signi
ficado del hecho 1 o por cualquier 
causa no pueda resistirlo.• 
Si SP ejerciera violencia ffslca o 
moral, el rnlntmo y el máximo d~ la 
pen~ se aumentará 
tad.•f781 

Ob!lel"vamos cómo el tipo oE-ni'r·ico SE!' ~esprote9e o 

deJ& fuera los elementos de la violencia ftsica o moral, para ir 

directamente~ apoyar la idea de la libertad sexual. 

Un mE-nor de doce atfos de- edad, en dond.,. "'!lpE"r1~s 

ttene un leve coriocimiento riel se-,.,0 1 o a ~sta €<d<>.d 1 no l1éh' 

poder de discerr·,Jrnler.to 9vidente capaz d~ .:::itorgar 

(781 COdi90 Penal para el Distrito Fed~ral. Qp~ ~LL~ P~~. 110. 



consentimientn ptenament~. Es asf como ~sa faltad& capacidad ~e 

querer ~ ~nt~nder se hdce evidente. 

Lo entGri~r na~ lo ekplica con mavor d~lenimiento 

el mae9tro Martano JJménez Hu&rta al decir: •Hay v1olación 1 

despué5 de la reforma en estudia, cuando se copula 

m~nnr de rloce a~as 1 pues la lev p~nal establ&ce 

persona 

Cilr.icter 

qeneral que el c.onseontami•nto dado por un menor de dict1& edad 

~e to~a validez jurfdica. hAb1da cuenta de que quien lo 

otorga no e5tA en pasibilidad de producirse voluntariamente 

relaciones sexuales v 1 en consecuencia, ta copula con ~I 

tentrla, esta coyuntura, un ataque contra 

voluntad. Er1 el ar·llculo 266 er19e el el~~~t.lo tlp1co d~l d&l1to 

en estudio una presunción i~~~~ ~t ~e i~~i~.~(7QI 

Fl principio que el maestro Jim~net Huerta ha 

Invocado es vaJedero directamente Ja otra fracción que 

previene el articulo 266 como es dicha cópula que real ice-

sobre una persona que no pueda resistir el ~taquel e5tO es &in 

que medie esa violencia ffsica o roaral 1 que vence la resi•tencia 

del pasivo¡ esta ~ltlma Cla resistencia), va no ~i~nificarA para 

el activo un problema, toda vez que el pasivo ria puede en ninadn 

momento resistir el ataque. 

Por tal virtud, las personas i.r1capac1ladas 

cierta manera 1 las personas en estado de ebriedad ~. en gen~ral, 

tod~ ;iq1JeiJ la persor.a Q•J.~ no puede cor,tjuc1rse Silt1s-factor1ah1&nte 

Ja sociE<dad quE.> 1 por debilidad flsica no 
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represente 

p&sivo de la norma ~ncuadrada en la fracción JI del articulo 

266. 

Por otra parte, el articulo 266 bis presenta 

ot~as sttuacion•s que van a asravar la pena. Estas tambi~n son 

d19na& d• menclOn, y vamos a &laborar su transcripción! 

•Artfculo 266 bls.- Las penas pre
vi•tas para •l abu&a sexual v la 
vtolactón &e aumentarán hasta en 
una mitad en su mfnimo y máximo. 
cuando: 
t. El delito fuere come-tido en 
intervención directa o inmediata 
de- dos; o mcls personas¡ 
t?. El rlellto fuere cometido por 
un ascendiente contra su deacen
rtiente, ~ste contra aquél, el 
hermano contra su colateral, el 
tutor contra &ll pupilo, o @I pad
rastro o amasio de la madre del 
of•ndido en contra del hiJastr-o. 
Adetnéi5o de la peri& de prisi0n 1 ~I 
culpable perder~ Ja patria potes
tad o la tutela, en tos casos en 
los que- ejerciere sobre la vrcti
ma; 
Tll. El del tto fuere cometido por 
quien deseMpP.~~ un car~o o empleo 
pdblico o ejerza 5U profes1ón 
utilizando los medios o circuns
tancias que ellos le proporcionen. 
Además de la pena de prisión, ~I 
condenado será destituido rte 5U 
carqo o empleo o suspendido por el 
t~rmtno de cln~o a~as en el @jer
cicto de dicha pr-ofesión; ~ 
tV. EJ deJtto fuere cometida por 
la persona que •.iene al ofend1do 
bajo su custodia, guarda o educa -
cton, o aproveche la confianza en 
él depositada.•ceo1 

Es r1otor10 como en general todos y cada 1• 

CBO' C6di90 Penal pa.·a el D1str1to FE-de1 al, Qp .... i:..i. .. L. i-.!.-;.. J JO. 
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los del ilos quE"~ este nuevo articulo se llpifican van 

circunstancia• tan especial, como s19nafica 1~ 

confianza que debe de estar depositada en ciertas personas. 

S1 entr• hermanos a parientes cercano~, &e 

supone que erotre estow e)(i!lle cierta comurdca.clón cent i anza 

para lratar'lie, lo qu& hace que se agrave la pena no sólo por eJ 

coito voluntario, sino por haber violado deberes de conti•nza 

para con ci~rtas personas. 

El hecho d~ que el padraetro o el amasio de la 

madre pueda teroer acceso a lo'5 hijos e hijas de la madre, 

si9nificG qu~ aquellos y ~~le 

conf tan'Za. 

a. tenoe1 una re:-lación de ci,;;rla 

Era muy comdn anteriormente que el padra•tro 

violara a las hijas de su amasia o concubina, o bien, propia 

esposa, por lo que esta nueva ref-orma fue muy atinada, ya que no 

se deja desproteqldos E<r1 rdn91\n momer1to a lo~ hijos de la madr~ 

llnicamentP.". 

descrito 

Por otra parle, la fracción IV del articulo antes 

reflejar nuestro pensamiento al hablar en 9eneral 

del a~r-avamtento de la pena por la violación de personas que 

su relact6n se pueda establecer d~bito de confianza. 

Tambi~n tEnemos como Ja v1olaci6n tumultuaria 

1~ que comete el funcio~ar10 p~blico por tener- acceso carnal 

e;-, pc•r11•~ .~1 r1or.,~ .• ~m•·~ t" a la per~º''" ce,,•, -=-1 .J11. te QU1< "'°stA 

;rirr:.-esada;,,, le• ;¡uf? t.ol .J•1nc1onar10 soliL1ta, 
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En general, tenemos actualmente que hay varias 

•ttuacion•• d• modaltdadea de este delito 1 m1smas que 

momento determinado pueden presentar!l.e en la pricl1caf y 

nece•ario que se estableciera esta tlpolo9la que tomara 

cu•nla todas estas clrcun•l•nciaQ. 
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C A P t T U l O J V 

RF.PERCUSlONES IUOPSJCOSOClALES DEL DEl tTO DF VIOI ACION 

Lue90 1 cuando velamos el marco teórico del d•lito 

en g•neral, ob!lervamos como cada. uno dli: loS> elem&>otos d1tl delito 

a servlrno• para que ••te ae tnte9re y pueda 

conducta delictiva del sujeto activo d•l delito. 

penada Ja 

Asl también, tenemos como cada uno de eatoa 

•l•t1•nlos van a int•gr•r •l cuerpo d•l delito d• violación como 

eaa conducta deJtctiva qu• viola •l inter•s de la sociedad por 

prote9er la libertad de la mujer hacia el sexo. Y decimos d• la 

mujer en especial, debido a que por to re9ular· este delito se da 

m4g sobr• ta muJer los menores de edad, dond• lia 

resist•ncia de ta voluntad es menor. 

debemo• de observar las 

diveraas repercusiones, sea muJer o cualquier otra persona deade 

el punto de vleta f ltoico, peicolOaico, econOmico, Jur fdico 

p~ocesal Y, por ólttmo, en su &mbtente familiar y aocial. 

Asl, utllizaremos cada uno de los elemento& hasta 
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aquf vertido• con el fin d• d~sarrotlarlos y darle& utilidad en 

••t• trabajo. 

4.1. Repercu•lon•• blold9ica• 

Antes de we9uir adelante, qu•r•mow hacer al9una definición d• lo 

que entend•~o• por vfctima d• un delito. 

AaJ, el maestro Radl Ooldste1n 1 al hablarnos de 

la victimolo9la 1 nos hace referencia a lo QU~ d•bemo& entender 

por vtctl••• al decir: •vocablo no incluido en el Diccionario de 

la Acad••i•• pero que, cri11lnalJsltcamente 1 ••refiere a la 

part• d• 1• crlmlnologfa que estudia a la vfctima 1 no como 

efecto nacido d• la realización de una conducta delictiva, •ino 

como una de las cauaas a veces prtnctpalfsinia que influye en l• 

producción d• lo• delltoa. Sus inv••ti9acione• tienen por campo 

el papel primordial que tl•n• la victima y la con&idaración y la 

Importancia que tiene ~sta en la etiolo9fa del dallto.•ce11 

Se d•sprende de la concepción ant•rior que la 

vfctlma ••rá •quella persona que sufre •l ataque violento sobre 

•u d•r•cho. 

Ya vimos qu• •l bien Jurfdico tutelado que la 

soci~dad requiere prote9er ••la llb•rtad sexual. En este caso, 

la falta de respeto a dicho ordenamiento legal, humano y 

civilJZAdo 1 implica no uolamente ~epercusiones le9ales sino que 

tambt•n en lo referente a la vlctlma, que no s01o es violada en 

libertad sexual, sino que llega a sufrir diversas testones 

1811 Goldsteln, Ra~l. CQ~ ~.Lt.~ P4g, 662. 
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Lo anterior, debido a que en muchos caao• 1 la 

del •adi•mo que esta conducta delictuoaa denota. 

Para ten•r una noción cuando menos panor4mica de 

la• aspecto• biológicos en el cuerpo de la mujer, el p@rito 

medicina le9al RamOn FernAndez Pbrez no• habla 5obre •sto, al 

todo con detenimiento, y asl cuando •• ln•tru11n•nto• 

COl"t&nte• instrumento 

utilizado, asf con navaja encontraremos la sección del corte en 

bisel, dtatlnto al producido por las tijeras.•<021 

Es notable vel" como la mujer, independientemente 

de que pueda sobrevivir al ataque de una violactón 1 queda por lo 

regular leaionada en su tfsico a consecuencia de la utilización, 

por parte del suj•to activo, de todo tipo da instrumento• para 

amedrentarla y, ~sta, al intentar revisti!'· la a'ilre&iOn JL la que 

ve sometida, resulta la mayorla de las 91"a.vemente 

ltt~ionada.. 

Otra idea l"elacionada la importancia que 

tienwn 105 peritaje~ m~dieo~ ~~ •stP tipo de delitos la 

proporciona 9J perito m~dtco legal Luis Alberto Kvitko 1 quien 

a91"e9a a su estudio un informe m~dico-legal que, sobre el delito 

de violaciOn, tremo~ citando paulatinamente, y al reapecto nos 

(82) FernAndez Pérez, Ramón, Elemenig2 bA5~~cs ~t m~~i.r...ina 
f.gc.e.nael H4-xico, sin edil., 4a. Ed., 1980 1 pAg. 255. 
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cuero cabelludo en Ja xon• parietal derecha, una le•Jón contusa 

de longitud aproximada, con bot"d•• 

provoca tncapactdad laborativa y curará, •• no rnedtar 

•videncia genital•• externo• d• conformación adulta.•ra3J 

cuerpo d• Ja mujer por el golpeamlento del sujeto activo del 

delito para re•i•tir la violencia que ésta opone, puede surgir 

•I caso d• que ella quede embarazada, en cuyo caso podrfa 

recur-rir l•galmente al aborto, debido que lo anter iar 

con•tituye un eetado evtd~nte de necesid&d que incluso el cOdl90 

penal eBtablece excluyente o excusa absolutoria, al se~alar que 

no extsttrii puntcldn alguna al aborto causado cuando •ea 

resultado de una violación (articulo 333 C.P.J. 

Esta repercusión blolóqtca causada la mujer 

que presta •l Estado para Ja atención d• casos anilogos, 

teniendo que r1tcurrir la vfctlrna a lugares clandestinos para 

llevar a cabo su propósito. 

Por- otro lado, si la afectada d•t~rmina procraa.r 

al hJJo, ~•te en muchos de lo& cago• sera un hijo no deseado, 

<831 Kvitko, LuJa Alberto. L.& ~~giac..ido en l1á.x.J..c.g. Néxico 1 EdJt. 
Trillas, ta. Edición, 1991. Pág. 14. 
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generAndos• con •llo otra 5erie de repercuaion•• qu• a la l•rq• 

af•ctarAn de man•ra m•• critica a toda la •ocl•d&d. 

R•aulta impr•sionant• •1 h•cho de saber que ca•i 

la mitad de la• mujer•s violad&• en México quedan embar&z.ada• 

como consecuencia d• e•lo y, mAa adn, saber que el n~mero de 

incidencia •• encuentra promedio de edad que fluctda entre 

loa 13 y Jos 18 a~oa d• edad. 

Deaputa de que la conducta delictuoaa se ha 

realizado, ••laten ••cuelas que van a afectar al sujeto pasivo 

del t. to, desde el punto d• vista biológico, 

independientem•nte de las lesiones qu& ae pudieran producir por 

el forcejeo, ya que pued•n sobrevenir otro tipo de afectaciones 

la •alud d• la mujer. 

Luis Alberto Kvitko, al hablarnos de la 

exploración ffalca que hace ~1 méJica legalista sobre el sujeto 

pasivo del delito, nos ae~ala varios puntos de interés que por 

su r•levancla deben tomarse en cuental dicho perito la 

materia no& comenta: La exploración ffsica de la victima 

comienza con in!lpección• al i9U&l que taon cualquier 

especialidad médica, pese a que en la medicina foren~~ no ~• 

tiene esta espectalldad, va que su naturaleza es distinta. Asl, 

podr~ observar la actitud de la examinada, hAbito 

c.on&t i tuc ional 1 tall~, su desarrollo muscular, todo ello 

el fin de buscar indicios de posibilidades de resistencia. 

Por otro lado, es importante sehalar que lo• 

vestigios dP una vtolaei6n pued~n •ncontrar~c en len ve&tidos, 
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•n la caml••r •n las sAbana• de la cama, si hubi•re &ido 

aorpr•nd t da •n •11a.•1841 

El exam•n o la pericial m~dlc• que se realiza 

r•velar dlver&as situaciones 

tmportant•• para el juz9ador1 entre ellas est~ si exi&ti6 o no 

desfloración, el tipo d• himen, el tipo de lesion•s y vestigios 

o•neral que pudieaen hab•r atdo encontrados en la victima. 

Esto aportará diversas cplntones técnica• re•pectc de las 

leslon•• sobr• la -uJer. 

Consecuentemente, existen otro tipo de lesiones 

qu• •obrevtenen después d• que la muJer ha stdo violada, siendo 

••t•• las de mayor importancia para nosotros. Asf, pod~mcs 

cla•ificar-laa en lr•• 9rupos, r-eacc iones generales, 

reaccione• ffstco-bl0Jó9icas y r•acctones ffsico-emocionales. 

1.- Reacciones general••: 

Ante et impacto causado por la agreaiOn, la r-espuesta que 

emana d•l organismo de una muJe~ violada •• la angu•t!a, y 

con •llo, la desorganización qu• se manifie&ta en el ewlilo 

dtt vida. Emocionalmente, la victima estil confundida, no &abe 

qué hacer. 

2.- Reaccione• fl•tco-biológtcas: 

La ~ujer violada puede presentar toda~ o alguna de tas 

stgui•nt•s reacciones: 

a) Alteraciones por- traurna f f4fco: fractur-as, contusiones, 

(84) C.P... c..11.....t polg. 37. 

114 



h•rid•• •n la 9ar9anta a cuello, P•Chos. mu•loa 1 brazos, 

pt•rnas y ca.ral ••f como ••9ulladur-as, 1rritac10n 

d•sgarro en lo• gentlal•B· El ~rada de la grav•d•d varia 

de•de contualonea lev•• hata h•morra~las inl•rn•• 

estado d• •hock por el daho ifsico. 

b) Alteraciones por 

nerviosas: dolor de cabeza, fatiga ten•lonal 1 rigidez, 

tics y movimiento• involuntario• d• •obr•aaJto. 

cJ All•r•ciones del ciclo aueho-vt9ilia: incapacidad para 

dormtr, p•rtodo• muy cortos de sueho o de vt9tlia 1 

llantos y qrttos del aue~o, interrupciones abruptas del 

gueho con sentimiento& de an9u•tia 1 con la consecuente 

ntcapa.cidad 

pe•adl l las. 

vol ver conctliarlo, adem6s de 

di Alteraciones gastro-tnt••linale9: trrttaciOn del colon y 

el estdma90 1 dolor ••tomacal, n~useas, modificaciones deJ 

proceso dtgeativo y del apetito. 

el Alteraciones 9enito-urinariae: dolor 9eneral1zado en el 

área genital, infecciones vaginales, com•2dn al ortnar, 

tnflamactdn 9en•ral 1 contracciones va9inales, embarazo ~ 

sagrados por vla vaginal y anal. 

Toda& estas rea~ctone• flsico-biolOgfcas pueden 

presentarse en la muJer violada, a tal grado quo, evtdentement•, 

salud se verA aieclada. En •l mejor de los C8~o~. Ja 

preparac10n de la muJPr hacia este lipa de reacciones •• debe 

realizar mediante una terapia de la que hAblaremas en el inciso 

siguiente. 

Por otro lado, debemos dP decir que lo secuela de 
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la vtolaciOn d•b• •er dl•tint• no solam•nte por los hecho~ de 

cOWlo ••realiza, sino que cada mujer r-eacciona di&tinto hacla 

la• circun•tancias que •• l• pre•entan. 

Es int•r••ante hacer menctOn del postbl• conta~io 

v•n•r•o d•l autor del delito hacia •u vfcltma, d• manera tal que 

eato i~plique otro delito que t•mblén perjudique la •alud 

biolówtca de ta muJer. 

••t•• ctrcun•l•nctas, no• ª•~•· 

sujeto representa la posibilidad de 

wv•111 .. uaJ. cuando •1 

resullildo d~l quv 

directamente no tiene ta intención de ejecutar, pero cuya 

producción se ratifica en dllima instancia~ 

•Loa el•mentos aon un sujeto activo afectado de 

sff l lis blenorragia y que oculte ••e estado, y 9iUJ&tO 

pa•ivo sobre el cual •• ejecuten ilCtos capacea d9 determinar el 

contagio.•ce51 

R••ulta mis lesivo el hecho de que el •uJeto 

activo d•l delito. ad•m~s de que no reapeta la volunt&d sexual 

tje •u vJctlma 1 todavla l• afecte m.!s saludt asf 1 el contacto 

o conta9lo va a causar leatones, y este delito podr• acumularse 

a 1•• penaa en forma independiente al acto que le dio origen. 

Los ~•estros Carranc6 al hablarnos de 9stas 

attuaciones, nos dicen: •son elementos del tipo de peligro: al 

(851 Gold&twin 1 Ra~l. Op~ ~~L~ Páa. 151. 
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slfil15 blenorragia en periodo tnfeclant•I b) que lenqa 

relaciones sexuales 

tocamtnentos idóneo• para producir el contagio, etc•tera) con la 

per.iona objeto material del delito¡ el que el contagio ven•r•o 

produzca¡ di que el agente haya realizado los acto~ 

sexuales con conciencia y voluntad de ejecutarlo~, pero •in 

prever que pudiera ocurrir contagio o, habiéndolo previ•to con 

la e6peranza de qu• no sP produzca o, por ~ltlmo, con •1 

propdstto de ca.usar dicho conta9lo.•ta6> 

Dentro de este tipo de contaqioe 1 ahora debemo• 

incluir al Slndrome de Inmunodeflclencia Adquirida CSIDAl que, 

equiparAndolo a loa supuestos anterlores, pot•ncializar& los 

eetrago• en la victima a grado tal que, de desarrollar la 

enfermedad, la l levar.t. inevitablemente a la muerte, 

Ob•vrvamos que no nada mAs se puede producir· 

infracción reupecto del derecho a la libertad sexual, sino qu& 

adem!is las secue 1 as que se produc t r.i.n afectar.in en mayor grado 

que el momento mismo de la cópula. Deb~mos considerar también 

que •e deriva de la~ estadfsticas que los efectos aecundarios de 

la violación tardan m4s •n tragponerse que cualquier otra 

lealón. De la misma estadtstica, podemos conaid•rar cu4les •on 

las personas que en un momento dado estAn mA; propensas a s•r 

afectadas por este delito. De eete modo, podemos decir: •1.- Las 

personas m~s vulnerables vfclfmas de violación los 

nt~os v mujeres jóvenes. 2.- En el caso del sexo masculino, l~ 

<86· rarrar1cA v Trujillo, Ralll. Qp .... c.il,a... PAqs. 487 y 488. 
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Procuradurfa reporta d•l1tos se~uales en lo& que las victimas 

aon hoabr•• Menores de edad. 3.- La &olterfa es el eetado civil 

••• frecuente entre las vfctimaa. 4.- En cuanto al victimario, 

hay heterogeneidad en dato& pr-esentados por +uenle5 r·evi!ii.adas, 

qu• mencionan las atguiente~ punto•: a) El mayor- porcentaje de 

laa violaciones son r•ali%ada& por individuo. La victima 

identi+icó a su agre$Or en un 32% de los casos. De los agresores 

td•ntU lea.dos, tercera parte corresponde a +amiliar•s 1 

poco má& de la mttad a conoctdos la parto restante 

profesor••· bl El mayor porcentaje de lo& v1ctimarioa 

tdentiflc•do• casados.• <87J 

Muchan de la& vece• no se puede prevenir el que 

este acto auceda., )'a que por lo general el sujeto .a.cttvo 

persigue a su victima hasta que no haya nadie que la d•fienda o 

por el lo qu• considera 

delito dE? reali::i:ación oculta. En !il 1 tenemos cOmo r'eqularmente 1 

•d•mAs de l•• lesion•• que se ocasionan en el momento, la 

eecuela puedo ser' mA• di~fcil de r•poner qu~ el momento mismo. 

En este inciso vamos a establecer la panorAmica del •+•eta 

pstcoldgtco que causa en el suj&to pasivo la conisidn del delito 

•n estudio. 

La p•ique 1 nos dice el diccionarto, es el alma, 

el Intelecto. Conuideramos que la mente actúa mediante 

proceso qu• responde ante sltuacione>s placentera& o no, tal 

(97> •La violación, un problema social•. Re~15..1.a ~Ue5~La Gen~e. 
1988, Pág. 16. 
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forma que en todas las &ituacion•s d•l hombre en sociedad v•n & 

producirle en su psiqu• un •facto satisfactorio o r10. 

El maestro Helmut Dahmer, •1 hablarnos de e&t• 

son 1 sobr-e todo, califtcados, salvo las •xcitacion•s 

acompa~adas de plac•r y displacer, que suel•n &•lar contenida• 

•n barreras como posible perturbación del pensamiento. Para 

pres•nlarles una cualidad los asocia el hombre con recuerdos 

atencldn de la conciencia y de ahJ aplicarla al pensamiento d• 

una nueva catexts móvtt.•(981 

Cuando quien sufre por este tipo de ataque 

violento y no tiene ayuda e&p•ctalizada, su procedimiento para 

tal forma que esta 

circunstancia producir¡ una barrera en el pensamiento del sujeto 

pasivo (mujer o menores de •dad) 1 lo cual impedirá. su desarrollo 

y, por lo mismo, ocasionarA una deftestabilidad para su familia 

y, en consecuencia, para la ~octedad. 

En el Segundo Coloquio para la Sexualidad ~n 

Hlxlca, al hablar sobre las secuelas que d~ja el delito de 

violación en la mujer, dijo, en g~neral, que a pesar de que 

cada mujer es di5tint.a, con historias distintas, la reacción 

será diferente ante la crisis; al9unas r9acctonan calma, 

otras con gran emotividad, otras han crefdo que si al9dn dJa leg 

sucediera algo similar reaccionarfan oponiendo resistencia, 

f8Bl Dahmer, Helmut, ~ibJ.~C y ~C~ie~ad. México, Edil. S. XXI, 
la. Ed. Espatrol, 1983, pAg. 69. 
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Para. la mayorla s•r.\ una tiOrpre&a p•rcatars• que 

al •nfr•nlar un h•cho r•al fueron lricap&CPS d• qr1tar·, e ir1cluso 

d• opon•r la mA• ~fnima resistencia ff•ica. Cuando llegan 

recuperar•e, pierden toda iniciativa, en tal forma que en la 

mayorla de lo• casos, sobrevlen• una de5adaplactOn p&icolóQica 

de ta ml•ma frent• a la sociedad. 

Otros datos que &• pueden mencionar acerca del 

a9resor son lo• •igul&ntes: 

•En lo que respecta al Ambito biolóqico, anl•• 

los enfermo5 mentales¡ tambi~n Importante sehalar loa 

trastorno• perlnatal~9, ya que dura.nte el Alumbramiento puede 

sufrir dah'os cerebrales por anoxia, traumalismoa 1 hemorra9las 1 

pr•••ntaciones deficientes y premature~.·(89> 

siempre 

realizar 

El •9•nte activo del delito que no• ocupa va 

a au victima, a buscar el lu9ar idónflo para 

conducta dellcttva y satiafacer impulso 

degenerado que lo conduzca a ello. La victima ha sido vista, por 

lo cual el victimario la escoge para imponerle la cópula, 

Ahora bien, principales reacciones 

<891 Revista Encuentro. Octubre de 1988, M~xico. PAa. 40. 
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d•••rtpAro, de ira y de odio y, por supuesto, la pérdida del 

autocontral. Los de•1it-.:;. J..- ""'°'''':f""hza, de negación, de lla.nto, la 

presentar•n y que son los que iniciaran el di~locamiento de la 

eGtructura psfqulca de Je mujer. 

Un estudio elaborado en la Universidad AutOnoma 

Melropol 1 ta.na r-•v•la notas importantes respecto •• ... 
&Iteraciones p•icol09lca• que acarrea el delito que nos ocupal 

dada su importancia, pasaremos a transcribirlos: 

•-ExletlrA un miedo 
subjetivo a estar en los lugares 
pdbl teas, miedo a ••lar •n lo• 
terrttorio'S conw.tderados como ma!5-
cul tnos, la cal le, l• noche, los 
lugares abiertos y solitarios. 
-La madre, soctaltzadora por exce
lencia, teme que su hija sea vio
lada o atacada sexualmente, con
trola las territorialidades de 
hija. 
-Miedo a la fuerza muscular del 
hombre que, en su aubjetlvldad 1 

aparece siempre como m6s poderoso 
que ella, lo cual la hace 9•nlirse 
sl•mpre con una inferioridad ff
•ica r~specto a los hombr••I cuaJ
qul•r hombre repercute en una 
inferioridad en otras esferas de 
su vida matertal y espiritual, 
miedo a ser presa aexual facil 
para cualquier hombre.•(901 

La inseguridad que denota el miedo que le surqe & 

la mujer después de 5er violada &olament• repercute o 

C901 R&bclledo, Afda 1 y Tato Guti~rrez, Mire~a. •Mujer y 
violencia•, CUA~~~QQ U~ Icaba~Q 1 1 M•~ico 1 U.A.M., &in 
fecha de edición. P.i.13s, 76 y 77. 
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y s.J 4s.t& e• •conómu:amf!'nto poleni;i•I, •n ietste rubro ta.mbitf.n 

decrecer& au actividad. 

d•l deltto sexual, mismos que fueron elaborado& en eJ Foro dP 

An611si• sobre Delitos Sexuales, y que pueden ser tratado& bajo 

Jo• •iqutente• puntos: 

• t, - En el tratamiento a muJ eres 
violadas es nec~saria la b~aqueda 
d& diálogos estimulante& y 
mon0109os paralelo&¡ esto lo men
ciono porque me persigue ta in
qutetud, aobr• todo al leer acerca 
del tema de la violación, de bus
car cada vez la propia voz de la 
mujer violad-., a&bllli'ndo la diflci 1 
que ••to resulta. Pero no qui•lera 
que se lle9ue al extremo de que 
aaf como nos acostumbramos a cono
cer la historia de la mujer por 
voz de Jos hombres y laa historias 
de Jos lacea por voz de lo& sano&, 
las mujere& que hemos aufrtdo una 
vioJacl6n no demos los apart•s de 
lo que significa haber tenido 
expert•ncla dentro de un enfoque 
de tratami&nto. Crear un monOJ090 
paralelo ••ria cuando el trata
mtento se basa 6in un d•5eo d• 
ayuda, pero con relactdn a quien 
va a ser la ayudada. 

•2.- La socialización que , corno 
mujeres t•n@mos, nos const9ue la 
lnt&rnalización de valores respec
to a nuestro sexo con la in+•rio
rldad, la debilidad, el rachazo d• 
nu•stro tfe~arl"oJJc, lib11trlad y 
autonomfa. 

El masculino y ~@menino son 
los princtpal•s arquetipos funda
mentales qu& se han desi9nado para 
la &speci• humana, vegetal y ani
mal. Estos arquetipos no son simi-
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laree, pero no hay uno sup•rtcr al 
otro.,. 

En ta violación a la mujer se 
materializa lada l• 1h&tituc16n de 
lo fem•ninos •• n•cesario cambiar 
y terminar esta a~resiOn, d• to 
contrario seguiremos t•ni•ndo ~•• 
muJ•r•• d•struidas y hombr•• fra9-
m•nladoa que han sido mutilados 
por no pod•r expresar su t•rnura y 
d•bllidad al no poder entrar en 
contacto con sua fantasfas • ilu
siones, que entoncea ••gulr&n d•s
car9ando su odlo, frustración, 
hostilidad y de•amor, y Yiolando a 
la madre tierra, prote9idos por 
poder social y polftico .•• •c911 

Atender jurldica y P•icolóatcamente a la mujer 

violada e• una de las funciones necesart&a para que las muJ•r•• 

que sufren tal vejactdn puedan regresar a la vida comUn, aunque 

con un trauma del cual ya no podrAn de•hacer•e a lo largo de 

vida. 

El Centro d• Orientación y Apoyo de Persona• 

Violadas CCOVAC> se cre6 como respuesta a esta situación que ha 

9enerado di verso& prob l ema.oa que• monurnto determlnado 1 

hac•n a una sociedad in•equra e ine6table. 

servicios: 

Este organismo proporciona las 

- Asetiorfa jurtdica y se9uimiento 
del delito de violación o de los 
ca•os wexuale& qu• sean d~nun

ciado5 en las diversa• 6reas de 
procurarción de Justicia, tanto 
•n el Di•trito Federal como en 
la 2ona conurbada ~ zonas ale
da71as. 

C9ll Apor·tes al tr·atamier.to de la mujer viola.da, Responsable: 
Patricia Pedro-:r:a Mez. Fll!'brero de 1989. P.i.gs. 1 '::' 2. 
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- T•r&pia psicoló9tca para caso& 
d• abuao 5i•xu• l, l"' cua J va dQ 
acuerdo al ••tado pstcosocial de 
la P••ona a9redtda 1 con el obje
to de rehabtlltar a la victima 
en el menar tiempo posible. 

- A•••orJa psicológica en casos de 
maltrato y vtol•ncia doM~•tica, 
canalizando a la vfcttma a lo• 
c•ntros de salud tndtcadoB, 
cuando su estado lo requiera. 

- A•••orfa pedagd9lc• a través d• 
charl•• y confer•ncias a eatu
dtantes, instituciones pdbltcas 
y privadas, y p~blico en 9•ne
r&l, que solictl~n dalou sobre 
delitos s•xualea, sus consecuen
cia• y tratamiento a la vfcttma. 

- Pr•v•nctdn de delitos sexualea, 
lo cual engloba una serle de 
acciones y estrategias tendien
tes a informar a la pohlacton 
•obre vtolencta sexual, utili
zando par& elJo textos impreso5 
y conferencta~.•t92) 

La situación angustiosa, la desor9anizactón del 

modo d• vida, van a arrastrar a la mujer a que ni siqui•ra 

praducttva. 

A p•sar de que este es un delito qrave 1 realmente 

ni Ja legislación ni la pol tcfa preventiva, pueden brindar una 

•e9uridad suficiente esta situación. Proponer se siga 

aum•ntando la pena intrascendente, ya que la pena está 

suficientemente agravada. 

Tal vez si la pena se dirigiera m~s que nada a la 

mutilación del órgano sexual ma•cultno, tal vez sf se pensarla 

(92) Revista femenina L& mllJ.2C an La ~iud~~ ~e tlé~~. N~me~o 
78, junio de 1978. Pág. 25. 
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L& lay d•l Talión. u otro• ••ca.ni••oc, podrtan 

estorbar pollltca~•nt• al d•lincuent•I •I caao concreto•• qu& 

••l• delito no solament• perjudlca quien lo sufr• 

••P•Cialm•nt• su función paicolOgica-, •tno que tembl6n 

afecta a toda la •Dcledad. 

Otra opiniOn d• la que podemos hac•r m•nciOn 

la d• la• lic•nciadas Lorena Parada y Patricia Dedolla, qui•n•• 

pu•d• pr•••ntar alt•racion•• que podrtamoa clasificar d• la 

si9ut•nt• m•n•ra: una primera etapa, que ••ria la inmedlatam•nte 

posterior a la vlolactOnl tal•• como como l••iones ftstcas •n 

diferente~ grados, con9•cuencias paicoló9tcas que incluy•n la 

angustia generalizada y desorganización •n el modo de vida 

lincr•dultdad, ne9a.clón, pánico, tra, ansiedad, llanto, risas, 

insomnio Y len~iOnl. E&ta primera etapa incluye reaccion•s de 

tipo t.omAticas, como: tensiOn md.sculo-e&qurtlttica 1 dolor de 

cabe2a 1 fati9a 1 irritación qastrolntesttnal, pérdida de apetito, 

nAuseas, •in excluir de esta étapa los trastorno& Qenito

urinario•, infeccione• va9tnales 1 e•cosor al ortnar 1 san9rado v 

dolor en el recto st la vta fue anal. En el aap•cto emocional, 

la victima 9eneralmente siente el temor, humt 1 lación y 

verqÜenza, culpabiltzactón 1 sentimiento de minuavAlido, p6rdtda 

d~ la imagen de su propio cuerpo. 

•La aequnda etapa o etapa de reor9anizaciOn •u•le 

despu~a del ataque, a una distancia variable, dependl•ndo de 

la vlctimal puede ocurrir despué~ de 15 dlas, meti 1 el 

t1empo considel"'able par·a que- se presenten otros efectos, como el 

aumento la actividad motora, el cambio de domicilio 
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a v•c•• •• present•n fobia• a estar aola o &n multttud•s, &eqdn 

•1 ataque- •ufrido. H•y alt•r•ctones •n la actividad sexual, 

disminuy•ndose- tanto la fre-cuencia como la '.i&tl•ftlcciOn, el 

miedo a la reacctOn del mundo circundante, angustia y terror que 

En general, notemos que el trastorno psicolOqico 

hace variar la rutina d• 1• vida mi•ma de la mujer, cambiando no 

•ólo •u forma de •er y &u forma de vida, •ino tambi6n su flsico. 

Es el sexo uno de los principales tabdes que 

eKi•ten en nuestra soctedadl no sólo no se explica e informa •n 

las aulas educativas, sino que dentro de la misma familia se 

esconde, d6ndole valor supremo a la vtrqinidad de la mujer, 3 

ca•tidad a su hone•tldadl ea por ello que cuando surge un 

del t to dl!P tal naturaleza, la mujer acostumbrada la 

conservactOn de dichos valores sufre una crisis emocional, la 

cual no pu•d• controlar d• man•ra inmediata, tardando a v•ces 

Lo anterior produce que la psique del hombre o la 

mujer violada no pierda de viste tal circunstancia y 

attuactOn no la deje p•naar v reaccionar en la vida1 esto va 

tren contra del desarrollo del 5Ujeto pasivo de eale delito, 

C93) Parada, Lorena, y Bedolla, Patricia. ~A ~~Q1A~ÓO• Centro 
de Estudios de la mujer, Facultad de Psicolo9la. M~xico, 
!986. 
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4.3. R•p•rcu•ion•• •condmlc••· 

Moment•r1e-amenl•, la mujer qu• suire 

trabajo tnmediatam•ntel lo anterior •• debe a ra%on•s diversas: 

por ••nttrse de alguna iorniil milrcada, porque su cu•rpo pu•d• 

presentar golpes 

o sus compa~ero• 

diversas partes, y tratando de que la q•nte 

lleguen a enterarse dtt lo que le sucedió, en 

tal forma que ••ta serla una de las primera• repercustone• 

económicafi &obre la mujer violada ya que, sin trabajo, deja de 

percibir el sueldo con el que va contaba. 

Luego, desarrollo intelectual es frenado 

debido al estado emocional en que •• encuentra y ~sta deberA 

tf!lnl!'r los medios sufici~nt~B para r•currir 

P•icoanali•ta o psicólogo e, incluso, a psiquiatra, para que, 

de e&la 4orma, pueda 109rar acceder a una terapia que la pueda 

ayudar a readaptarae m•dlo Bocial ~. en al9~n momento, 

que tnlcie w.u recuperación económica. 

Por otro lado, t•n•mOB cómo la mujer violada, 

el momento en que su pensam\ento se ve bloqueado, ya no tiene •l 

mismo poder de concentración, por lo menos durante aJ9dn tiempo¡ 

esto, ni dicha mujer •• empresaria o llene su propio neqocio, 

repercutirá en la toma de decisionP.s respecto de la producción 

que ~sta se encar9a de reall%er. 

Debemos considerar que 1 

mujer ha alcanzado niveles superiores que 

i nte9rAndo!H? lan profundamente de 

la actualidad, la 

pensilron 1 

1rnporta.nte al 

desa1rollo econ6mtto dPl pafs. que Y~ en muchas oc~siones ha 

~espla:ado al hombr~ puestos de trabajo para la empresa y la 
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ad•in••tractón pdbllca, •ntr• otras. 

Lo •nt•rior ha hecho a la mujer mjs productiva, 

t•n•z ~ capaz d• ll•var las riendas d• un n•9ocio ~ tenPr poder 

d• d•clatOn •n cualqui•r momento. A•f, cuandr Ja con····~ta 

inmediatament~, pr•••r1•éndo5e en un principio lesiones ffsica& v 

bioloqicas (ya m•nc1on&dasJ 1 es.tablect•ndose barr9ras que I• van 

& impedir de•arrollarse al cien por ~iento Y 1 por lo mismo, ser 

tatalment• product 1 va. 

E• obvio que s1 la mujer es violada 1 se verA 

afectada en un .. orn•nto dPtermtnado dtr s.u vida por tr••tornos 

emocional•s ~ertos, •U rutina se verA afectada totalmente, 

P•rdlendo el sentido de las cosas que antes •ran Jmporlantes. 

Si ~sta una p~r~ona trabajadora, sus ingreSOfi 

~i•minulr6n 1 debido a la falta de interdfi por su trabajo, o por 

miedo a •er rechazada y sehalada por su& propios compa~eros de 

t.raba.Jo, o simpl•mente por el miedo de enfrentarse nueva.mente al 

mundo que la rodea. 

En qen•ral, cualquier trastorno grave en la vtda 

del aer humano qu• e• trabajador y económtcament• productivo, 

vida, incluyendo ¡¡.J aspecto 

económico' tt& por- •I lo qu• d•&pu,_s de haber· anal izado las 

r·11rpercus1ones ffstco-biolOqicas y las pstcol6i;ic.as que pueden 

arrastrar esle tipo de delttos en contra del sujeto ras1vo, 

se descarta la seria repercus1ór ~con~m1ca qu~ tamo1•n ~~ont~cP 

en su vi da; empero 1 1 a mujer· traspasará. 1 as bar rer"as que se 1 P 
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pr-t!"senti!'n tH1 un 1r1omento determinado, Y durante un nerlodo, pero 

tal no pueda ~er lo productivA que era antes d~ haber sido 

violada, 

4.4. R•percuston•• Jurldtco-proceaale• v suatant1v••. 

En principio d•bemo• aclarar que el objetivo de este trabajo 

observar al delito de violación 4rente sttuactones 

soclológicas. Por lo tanto, expl1caremos, 

situaciones procedtmlentates como repercusión del delito. 

Debemos aclarar que toda vez que no se trata de 

un estudio sobre el procediMtento p•nal, sOlo enunciaremos las 

dtvergas etapas procesales, sin llegar a profundizar en el t~ma. 

El procediMlento penal siempre ~e inicia con la 

averiguación prevta¡ esta etapa ~s el momento en qu• el órgano 

constitucional -asente dPI Ministerio P~blico- que hace 

función conforme a lo que establece el artfculo 21 d~ nuestra 

Carla Magna, realiza la 4unclón de persegúlr el delito, ~isma 

que persi9ue dos objetivos principales, a saber: 

iniciaré 

1.- Sancionar la conducta delictiva. 

2.- Bu•car la reparactOn del daho. 

La función persecutoria en averiguación previa se 

la noticia que tiene el a9ente del Ministerio 

Pdbl tco, lo cual \¡¡. p11tr·mitirA iniciar· su invesliqaciOo. 

La der.uncia 1 la acusaclOr1 o 1~ r¡uE-r•lla, que 

las tres formas tácntcas por las cuale» se da dicha noticia, van 
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r•fl•Jar como la •ocl•d•d exig~ quQ las conductas aet1ct1~•s 

•••n perseguida& "I sancionada•. 

El delito de vlolactOn sólo persiqul!' por 

afielo, por lo qu• bastara la denuncia de hecho• que haga la 

p•r•ona que conozca la conducta delictiva o por medio de la 

acu•ación dir&cta y cateqOrica que realice algun& persona 

contra de otra perfectamente bien delimitada o determinada, 

Ahora bien, 

Hini•terio Pllbllco debe buscar do• cosas, a saber: 

1.- lnte9rar el cuerpo del delttoJ 

2.- Acr·edllar la. presunta reaponaabtlídad, 

La inlegractOn del cuerpo del delito significari 

que et agente del Ministerio P~bllco tie~e demostrado o, cuando 

m•nos. indicio• dignos de ~e, de que, por medio de una violencia 

ff•lca o moral, se haya realizado la cópula en una persona. 

Lo 

per te i al -mtd t ca, 

anter lor, presupone necesar i. iiilrutn te una. 

donde ee demuestre que hubo una copula, y 

por olro lado, •i •e presentan l@•iones externas, qu~ dicha 

situación sea reportada en el examen respectivo. 

Por otro lado, 1 a~tcr~crmont~, 

una prueb~ especial para tener por comprobado el cuerpo del 

del tlo, pero actualmente, con las nuevas re.formas publ tea.das 

el Dlarto Ofícl~l de la Federación v decret~das el 20 de 

adiciona en el Código de Procedimientos 
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Penal~s pare el Distrito Fed•r&t un ~u•vn artt~uto, que e& el 

123 bis, el cu•l a la l~tra estable=e: 

•Articulo 123 bts.- Para comprobar 
el cuerpo del delito de violactOn 
s•rA relevante la imput•ción que 
ha9a el suj•to pasivo y cualquiera 
otro elemento probatorio que lo 
robustezca.• f94, 

La re~orma aOlo sostiene lo que la 

prActlca habla ••tablectdo y, esto ••, qu• en principio b.a.•t• 

la l~putactOn directa y categórica, Ja cual, como se dice, &•rA 

Pero consid•r•mos que lo verdaderamente 

relevante, stn lugar a dudas, será acreditar el contacto 

cópula reciente, cuando la fecha de loa actos denunciados sea 

rect&nte. Para cuando ya han transcurrido m6s d& 15 dfas, 

podemos decir que dicha pertctal-m~dica resultará irrelovante, 

pero con una circunstancia mucho muy especial como •s que la 

persona violada, st es mujer, esté desflorada, o que tenga el 

llamado himen complaciente, el cual, por su gran elasticidad, se 

conserva intacto. 

Ahora bien, si e-s un ho1nbre .. 1 violado, loli 

despl~9amientos del ano, y su& borramientos, &erán situaciones 

que deberén tomarse en cuenta no como indicios, sino como 

presunciones confiables. 

(Q41 Código de Procedimientos Penales para el Distr·ito Federal, 
M~:-<ic:o. EdictoneG Delma, 1991, anexo UNO. 
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El hecho de que relevante la simplP 

acu••cfón, hace al deltto d~ vtol&c~ón el delito pr&ferido dw 

los dlfaniador•• y calumnia.dore&. 

Es entonce•, que &i •l articulo 123 bis del 

Cddl90 de Procedlmi•nlos Penales dice que sera ~•levente la 

pura imputación del sujeto paalvo, $erá cons9cuenlemente MA• 

f•cil tnt•9rar el cuerpo del delito de violación que el de 

cualquiera otro. 

Lo anterior, debido a que el valor probatorio de 

la declaración de la vfctim• o suJeto pasivo, serA 1 como lo dice 

la propia legl•l&ción• rel•vante, y con esa relevancia puede el 

aq•nl• del Mini•lerio Pdblico darle válidamente a la función 

per••cutorla su .finalidad, 

p•nal. 

Igualmente, 

el •J•rctcio de la acción 

Mintsterlo P~blico integra el cuerpo del delito y tiene al9un~ 

presunta responsabilidad, 6ate ejercita gu acción penal &ea 

con det•nido, cuando el violador fue aprehendido por· fJaqra.ncia, 

o aollclta.ndo s• gtr• la orden de aprehen!lión respecttva 1 

efecto d• det•n•r al presunto reaponsable. 

El mismo articulo 123 bis comentado le dar• al 

Juez que practiqu• la indiciactOn la posibilidad de dtctar 

auto de formal prtatón sin mayor problema. 

Asimismo, l~ pericial m~dica pasa~á a un segundo 

término, pero de todos modos ~ata ae9uir4 r•port&ndo hechos que 
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un mom•nto dado pu•d•n lle9ar a ser el m•yor reforzamiento 

quR l&o9a l<t. d1ircl1lr'·•c1ón tmpulattv• de la vtcUma. 

En el momento en que e• detenido el violador, 

por orden de aprehensión o en flaqrarnle dE-ldtJ, tsle, al 

pue!Dto a dl•po11dciór• del Jucvz in&lructor, tendrá la n•qación de 

la 9arantCa que con&aqra el articulo 20 en su fracción 11 de 

nuestra Carta Ma9na, como lo e& •I derecho a qozar de una 

libertad pravi&ional, y tal 9arant{a no podrA ser accesible 

•ste debido a que rebasa el término medio arttm•tico previ•to 

la ConslttuciónJ •u •stancia en el reclueorio dependeA d8 la 

prontitud con quv ••l• pueda ser proc•••do >'• claro eatil, a que 

demu&atre su inocencia o alguna exclu:-'ente de responsab1lidad, o 

cualquier otra circunstancia. 

Dictado el auto de término constitucional, la& 

parles dispondrAn de término de 15 dfas para ofr9cer 

prueba&, y decimos partes refiriéndonos tanto al defensor como 

al Ministerio Püblico. 

Ahora bien, en la etapa de instrucción, la 

defenaa deberá someter al delito, si bien •ltuacién 

negativa cuanto a los hechos o demoetrar la inocenci• 1 o 

demostrar que no hubo esa violencia •n contra dw la libertad 

sexual. Esto es, que la voluntad de la supuesta victima siempre 

estuvo libre)' JamA9 se vio coaccionada para tener la cópula con 

1 a pi¡¡¡or·,.on• qull!' 

Ya decimos que el a9ente del ~l1nisler10 

Püb 1 i ca tensa que sesiu ir demo!ltra.ndo, porque 1 a ref arma, a. l 
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pueden 

efecto& 

el Qx•men pBrictal m~dlco d~I sujeta pa51VO para 

de dictamen acerca del ••tado de la persona 

prtnclpalm•nte respecto d•l ~stado 9inecolOqtco o proctolOqíco-, 

de acuerdo con el caso concreto, definen la presencia o ausencia 

de l~slones v el e~tado psicotfsico. 

La inspección ocular, la fe de ropas, la misma 

d•claractOn del &UJ•to activo cuando ~ste •• contrad1ce 1 hace 

que esa prueba r~levante &e transforme en prueba de deacarqo 

cuando ••tas no se sostienen evidente y realmente en los 

1nterro9atorto• que se realiza durante la instrucción. 

Los careos, en fin, hay sttuaclono11 proce&ales 

evid•nles, que resultan t.an importar.tes pa.ra dw.fín1r la verdad 

legal 1 que el Juez, al analizar las pruebas, tazándolas, 

utilizando su criterio, deberá emitir •u fallo resolut~vo. 

Ahora bien, de las di1i9encias especiAle& que 

nos 9u9tarfa comentar es. sin lugar a duda1>, los ca.reoa, en los 

cual••• cuando ambos &UJ~tos se ~ncuentran frente a frente, sale 

la luz la realidad de las cosas debido a la actitud d•I 

proceaado y de la victima. 

Cuando la vJclima es un menor y sale huyendo d• 

•moctonal dejado por Ja comisión delictiva. SI, por el 

contr-arlo 1 la vJctlma es una mujer adulta qu& suelta en llano y 

des•aperaciOn al hablar con el procesado, o bien se altera y 
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enfada con 4•te, •~ notorio ~1 trauma psicolOs1ca •u+rido por 

motivo de Ja violación. 

Pero •i la vJctima •n careo• •l9ue sosteniendo •u 

acusaciOn, o que en ~sta mi•ma ten9a al9una contradicción, o que 

•imple y sencillamente su actuactOn 

habr~ motivos para qu• •l Juzgador dud•· 

Es muy dificil para el poder judicial sancionar 

~•t• tipo de ca•os, ya que, por un lada, se trata de un delito 

cuya •anctón va de los 8 a los 1~ ahos de prtuiOn 1 lo que, en 

cuyo caso, stgntftcarfa que persona inocente pasarf• gr•n 

parte de su vida en presidio. Pero, por otro lado, se trata de 

uno d• los derecho• fundamentales del 

libertad sexual. 

huma.no 1 como lo e• 1 a 

Par esto, rnuy importante el papeol del 

juzgador, eJ cual debe obrar siempre de manera imparcial, 

apé9•ndose a estricto derecho y en forma objetiva. 

las repercuatone& JurJdtco-

procesale• de esta conducta deltcttva irán directament• a 

enfocarwe a eon•tituir l• violación a la libertad seKual de la 

vfctima o, en el caso de la defensa, a demostrar que no hubo t•l 

vioJaciOn, slrvi~ndose siempre de elementos de prueba cierto&. 

q.5. R•percuaion9a •n el Ambito familt~r y sccJal. 

Asl como eKi&te una respuesta directa de este d~lito frente ~ 

situaciones laborales, tambi~n las hay frente a la familia y a 

la sociedad. 
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Al hablar de faMllia no& referimoe a 9r-upo 

aoctel confar111ado por esposo, eaposa a hijo&. E& aquella famtlla 

que lo• aociOl09oa han deno~inado •familia nuclear•, ya que 

••t• el ndcl•o con al que •• encuentra en contacto directo la 

vlcti11ia. d•l delito. 

Ahora bien, si ~e entiend• a la familia como un 

•l•tama •octal funcional tnterrela.clonado con otros at•tamas 

social•&, ealaremos frente a la &ociedad. 

De ahf, que un delito como lo ea el de violación 

no •dio r~percuta en una sola persona, comllnmente se crea, 

o en el nUcleo familiar del que habl4bamo• 1 sino que tra•ciende 

a toda la ooctadad en su conjunto. 

Como ya lo hablamos eslableocido, la muj•r 

principalmente la persona en la que directa indir-ectamenle 

r•c•• I• conducta desplegada por el activo, sin dejar a un lado 

estas personas quienes menor 

postblltdad ti•n•n de repeler la acción. E• por ello qu& en esta 

parte de la investt9actón mencionaremos m4s el papel que juega 

ta mujer en torno al deltto de violación. 

La mujer desempeha un papel muy importante dentro 

de la familia, ~·••a como madre o como hija. 

Encontramos que en el primero de los supuesto&, 

aJ ser agredida sexualmente la Madre de familia, ~sta s• 

totalmente desesperada y desprotegida, ~a que desde ese momento 

&U vida ha dado un 9iro totaH tal dese5peraci0r1 la lleva 
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P•r•onalidad la lleva 

confianza, ••siente manchada• impos1biJ1tada pard &uper•r •1 

problema, más adn, al pensar qu• su par•ja dude d• la situación. 

La angustia 9•neralizada y la d••organización en 

su modo de vida hace qUP, •n muchos de los caso• 1 1• muJ•r 

~nfrente un choque con su pareja y con Jo& hijos que inte9ran la 

famtlia 1 puesto que al tratar de reorganizarse pretende cambiar 

de domicilio, ol cambio d• tel~fono, asegurar puerta& y 

ventanas, el cambio constante de un lugar a otro, y esta..r Ja 

mayor parte de su tiempo acompahadaC esta situación afecta en 

su ritmo d• vida a Jos tnte9rante& de su familJa, 

mujer no 

Ahora bien, en cuanto a su relación de pareja, la 

encuentra preparada para llevar una vida sexual como 

la que llevaba antes de sufrir el ataque( inconc1entemente 

relaciona pareja con el hombre que la atacor no slent& 

deseo de tener cualquier contActo con d&te¡ por su parte, eJ 

hombre no sabe como tratar a la mujer después de la agresión qu• 

sufrid, siente que su pareja ya no es la misma y no puede 

controlar el pensar que ha sido d• otro hombre. Tal•s 

situaciones llevan a Ja pareja a tener un serio des9aste &u 

relaci6n 1 Ja cual trasciende hasta Jo~ hijo~, llevando a la 

destntegraci6n total de su familia. 

Por- otro lado, s1 es la hiJi'I la victima de este 

delito, 4sta, despu4s de haber sufrido Ja agresión, tendrá miedo 
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d• narr•r lo suc•d1do a sus padre'.ii.t ria w.abr·,¡, c6tt10 erifr·enlar la 

situactdn, alntifndo~• incapaz para •nfrentar el problema. 

empt•Z• 

faai l tal 

Al enterar a su fami 1 ia de 10 sucedido, la mujer· 

r•sentlr la• repercusiones también dentro de 

con•idera que la hija ya no podr4 lle9ar a aer la 

misma que era antes) la madre, protectora por naturaleza, le 

empieza a controlar •u& territorialidades, coartando de cierto 

modo la libertad de que gozaba; y con el ab5urdo pretexto de 

con•lderar a su hija marcada, pretenden ocultar lo •ucedido ante 

lo• dera&a. 

Debido a que en nue•tra cultura e ideologla se le 

ha llegado a dar un papel primordial a la vlr9ir11dad en l• vida 

rle la mujer, la lamilia con5ide~a qu~ 6u hija ya no seri digna 

felicidad al lado de un hombre, 

degenerAndoae con esto el apoyo ~ue necesita la vlct1m~. 

Caso m&s grave adn se presenta cuando es dentro 

d•l propio seno familiar donde se presenta una violación. 

Loa problemas qu• surgen cuando un padre ha •ido 

el que viola a hija son ~uchos y muy +uertesl caso similar se 

presenta cuando es el hermano el sujeto incestuoso. En ambos 

casos, ta familia &e enfrenta a la situaciOn de denunciar o 

el delitot po,.. un 1a'1o '5~ pien:la que "°erf.¡ más p&naiia t11tner que 

ver •n la c4rcel a un hijo o al esposo, que el trauma mismo qua 

sufre la vfctima. 

Sl la madre decide denunciar a su esposo, ser.\ 
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eJI~ qurPn teng& qu& 5acar adelante a su familia, bajo ~l ri••90 

de Ja reprobación del propio hijo, quien no &Ab& o no comprend• 

Ja situación que se presenta. 

En la mayorl• de Jos ca&os en ICE que s• Pr•senta 

una violación de hermano a h•rmana, los padres aaum•n la 

posición de pensar que es la propia hija la que motivo tal 

agr•ai6n, dejando sin ninguna solucton el problema. 

Pero •n cualquieor.a de los casos, la desunión y la 

desintegración de la familia es patente. 

En una &erie d~ reportajes realiz•dos por la 

revista lm.uac.ta sobr• el delito de violación, entrevistó 

una madl"e que habfa denunciado a su eospoao por la. violación d• 

hijo menor. y la misma manife5taba que J legaba 

comprender la actitud d$ su marido, ya que ella vefa que era 

buen padre, y que no uabla si en un futuro su hija m•nor ibA a 

comprender el por qu~ habla tenido la necesidad d~ meter •u 

padre a la c'rceJ. 

Durante una pl~tica Gostenida con la ter•p•ut• 

del CAMVAC (Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, A.C.>, •&ta 

comentaba que e~J5ten muchos casos en lo• que se presentan las 

mad,-.es 

-;¡ufr ido 

recibir ayuda despu~s de que sus hijos menores han 

?.t.<:1.qu~ dt: vi0Ja.c1on, )'en donde- Jofi padres se oponen 

a que sus hijos reciban ayuda psicoJ691ca, ya que con&ideran que 

es la madre Ja responsable de tal agresión, puesto qu• son ~llas 

las que se enC•Jentrnn al cuidado de los hijos. 
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E~p11caba ta~bi4n l• qran importancia que tiene 

ta f&Mtlta para ayudar a la& victimas a superar el dificil 

trau•a qu• sufren, •iendo verdaderamente trl&le •l hvcho de 

saber que son muy pocaa las familias que ll~gan a dar ese apoyo 

E5 necesario tambt~n hacer mención de que no sólo 

dentro d• Ja +•~llia de la vfcttma existen &erla5 repercusiones, 

ya que•• encuentran también en la lamtlia del victimario. 

En la misma serie de reportaje& realizados por la 

revt•ta lmga~ic, la madre de un violador, al ser entreví$tad& 1 

~I siempre fue muy trabajador y cumplido, te-nfa novia 

+or~al ••• •1 la s•~ora HernAndez con+iesa que los v•cinofi que se 

enteraron de lo sucedido no &Ola repudian a Jos~. tambi6n a ella 

y al resto de Ja familia, a quienes miran con temor y hasta 

asco, •es como st tuvt«lramos la culpa ••• y a lo mejor sf•, f95J 

De Jo anterior, d&notamos cdmo es toda la 

•oc tedad • conJ unto, la que un d&lito eJ de la 

naturaleza d•I de la violación afecta en totalidad, 

encontrando como principales afectacion~m la familia, su 

d••tntegracton. 

La situae!On de 1~ n1u,er ha constituido 

problema social complejo, pues at,n y cuando la Constituciórr 

establece la i9ualdad entre el hombre y la mujer, teniendo, por 

{951 Revista lm,UlC..1.Q. •La violación en MéJt:1co•, par-te IV, r,i.\mero 
2084 1 M~~ico, 8 de febrero de 1990. PáQS. 20 y 21. 
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lo to:nto 1 la;¡, rnis-..mo& Qwr&C:.:hO& ~ obltgactones, e-n la rttiill1dad 

social eKtn es muy difer~nl~, pu•& 1• mujer si9ue •iendo •1 &•r 

m4s oprimido y explotado cultural y económic•ment•. La cultura 

l• ha asl9nado a la mujer sujeción a la autoridad ma&cultn& en 

función de la ideologfa patriarc•l domtnant.,,, la cual ha 

d•si9nada al hombre como Ja fl9ura social mas importante. 

En este sentido, el hombre 9oza socialmente d• 

muchas prerro9ativas, mientras que la mujer es discriminada 

varios aspectos de la vida social. 

Las afectaciones sociales causadas por motivo de 

delito como el de la vtolación aiectan parte 

&igntficattva de la población ~ con m~lt1ples r~percusiones 

aocialeal punto de partida es una larga cadena de conflictos 

que ata1"fen, como ya dtJ imog, 1 no sólo a la victima 

a.qresor, sino mAs allá, hasta involucrar· a la soc:1edad su 

totalidad, debido a que la. muJer que ha s1do violada cambia da

ma~era de percibirse B sf mi&ma y a su entorno, modificando SU5 

patron•~ de relación con los otros seres. 

Dic:ha& afectaciones o repercusiones so~iale& 

el reflejo de una sociedad en decadencia, •n dond• convergen una 

•erie de conflictos polfttcos, econ0micos 1 de poder 1 de cultura. 

de párdida de valores, etc~tera, donde la poblactOn exi9& 

mayor se9uridad v protección dada la violencia que •• vive en 

nuestro paf~, ~i~mc que ~~ ido acrecentando con mayor 

rapidez, y donde delitos de e5ta naturaleza son cada vez mA• 

numerosos. 
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varias t a.6 suqeret1c i •tt que 

podrf&n hac&r•• re•pecta al delito de violación fin de 

combatirla que, si bien 1 na van a erradicar definitivamente la 

violaclón 1 •I podrlan ayud,.,,.. a disminuir-la vn qran medidal Eni ta 

familia el punto de partida para las posible• soluciones, ya que 

es la educación sexual base primordial de esto, misma que dob~r-i 

impart trae desde muy temprana edad >' prov in 1 en do tanto de 1 a 

e&cuela 9eneral, de la coMunidad, 

tomando •lempre en cuenta que la mentalidad de las personas que 

a intervenir en dicho proceso debe adaptarse a la ~poca y 

circunstancias en que BP vive, fiin per-der el equilibrio de los 

valor~s morales y ~tices, que son inamovibles y que confiquran 

la base de la sociedad c1v1liz~da v cultal tambi~n 

tomar consideración la prepar-ación ctenttfica que el tema 

r•qutere. 

Al respecto, Paul Perrece. en sus estudios sobre 

la constitución y vida de la familia, nos comenta: •La educación 

9exual deber; raramente se reconoce que el temprano 

desarrollo emocional determina en 9ran medida lo que harA el 

nlho veinte ahos n•s tarde. El amor y el cuidado del nlf'ro entre 

loa dos progenttorea ea la mejor ense~anza posible. Entraharfa 

el respeto por al mismo y por su personalidad, y también en lo 

que respecta al conaclmiento de 109 hechos, de vocabulario 

adecuado y respetable acercad& l& &exualidad.•lq6l 

Vemos cómo la educación sexual debe irse 

enfocando desde los primero• arras de vlda del ser humano, la 

t96) Orientación para padres y maestros. •EJ ntfto y 
Edit. Oc•ano, M•xtco, 1991. P49&. 85 y 86. 
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cual d•b• '!Seor clara )' precis.a., y c.ontor•• el niffo vaya cr•ciendo 

d•ber~ t•p•rtirse d••pud5 de hiU>•rlo hecho los padre•, la 

aecundarta, y "" lu 

untveratdadea, en dond• •l 9obl•rno coadyuve por ••dio d• 

pro9ramaa diri9idoa a toda la aociedad, ain di•linqo de el•••• 

ni tde0Jo9fas, 

egto. 

donde la relt9tOn tome clara conci•ncta d• 

Tienen que perder•• todos eso& taba&s y mito• qu• 

existen •n torno al •ello, d•J•ndo atr•• esta realid.ad patrtarcil.1 

y machista, respetando la libertad de la mujer y reconoct•ndo •u 

papel dentro de la 5Dci•dadl debemos cambiar la cultura en dond• 

•• i~pone tanto a hombrea como a muJeres mod•Jos y pautas d• 

conducta rfqida&, acorde& a un at&t~ma cr~ado por y para el 

hombre. Et sexo e• un der•cho a aab•r por todos, un derecho a 

conocerse uno ~tsmo, >ª qu~ const1tu~~ un derecho natural al 

hombre como ••r humano. Es indisp•nsabl• ver al se~o como al90 

natural y no como una prohtbtclón, un pecado o una inmoralidad. 

Creemo• firmemente que 

seleual r•sponsabl• y que 1• verdad sobre aexualtdad d•I honbre 

•• tan sa9rada como cualquier verdad. 

Sabemos que en H~xtco existe una educación sexual 

muy deficiente y con mBrcados mitos, en donde ta poblaciOn 

conoce a~pectoa b4stcos de sexualldadJ que no •~isten loa medios 

suficlent•• e tdOneoa pa!"fl obtt'ncr dJc:l1-. tn+or1nactón, y que 

cambio hay un 9ran mercado •n donde •l se convierte en 

pornografía, di9torsionando la idea en quien lo ve, d• Jo que 

debe entenderse con relación al sexot v sabemos tambi•n que urge 
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un e.arabio en 1-. •ducaclón ••xual que 511 1mp&rt• 1 la. cua.J debe 

••r mA• dtnA~tc& ~ abl•rta1 para lo qu• liene qu& •Mpezar6e 

•ducar d••d• l•• propia• peraonaa que van a imparlirlQ. 

Con b••• •n lo ant•rior 1 moatramca .a continuación 

unA ••r-1• de cuadros >' fr•cu•ncta& 1 qu• d•rnue-atrot. Jo antea 

••ft•l•do. Dicha docum•ntaclOn fu• obt•nida d• la •ncueata 

nacional sobr• •••ualidad que publicó el lnatltuto Nacional de 

Eatadfattca, Geagraffa e Inform4tica <INEGI> en •1 a~o d• 1989. 
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CUADRO 1 
CANAL GIUE PROPORCIONA 1NFORt1AClON SOBRE SEXUALIDAD 

POR SEXO Y EDAD 
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CUADRO 2 
CANAL EIUE PROPORCIONA INFORHACION SOBRE SEXUALIDAD 

POR SEXO Y OCUPACION 
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CUADRO 3 
CANALES DE 1 NFORMAC ION E INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE SEXUALIDAD 

POR SEXO Y GRADO ESCOLAR 

~~~--~~~-----~---

GRADO CANALES DE ?NFORHACION INTERCAHBIO 
ESCOLAR DE IDEAS 
Y SEXO 

N Ma••tra H••stro Librea Con un Can una 
Ha.e•tro Maestra 

TOTAL 10, 142 28,5 31.6 33.0 3,6 4.0 

la. 4,:562 27.4 27.3 27.7 4, J 3,5 

2a. 3,190 27.7 33.2 35.3 6.3 4,4 

3o. 2,390 3L9 37.7 40.2 7.0 4,6 

HOMBRES :5,!512 20.9 39.4 34.0 8.4 2,9 

la. 2,4:58 19.0 34.1 27.Y 6.2 2.!l 

2o. 1, 716 20.3 41.0 36.~ 10.1 2.9 

3a. 1,338 25.0 47.2 42.2 J0.4 3,6 

MUJERES 4,630 37,6 22.2 31. 8 2.2 5,4 

la, 2, 104 37.1 19.4 27.4 1.6 4.6 

2a, 1,474 36.3 24.0 33.8 2.6 6,1 

3a, 1,os2 40,6 2!5.7 37.6 2.7 6.0 
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CUADRO 4 
FRECUENCIA No. 44 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN PRINCIPAL INFORMANTE 
SOBRE SEXUALIDAD 

PRINCIPAL INFORMANTE 

t1adr• 

Padr• 

Her•ana 

Otro• partent•• 

Novlo<a1 

Espoe.oCaJ 

Maestra 

Haefllro 

Libro• de texto 

Ml-dlco 

Iglesia 

Libro• 

Cine, radio y T.V. 

Sector •alud 

Otros 

N. IR. 

* Se obtiene el porcenta.je con 
manifestaron tener novlo<a>. 

JOVENES 

4,147 

2, 117 

1,011 

705 

724 

449 

45 

1,6:59 

1,937 

2,894 

3,206 

3,349 

1,538 

497 

2,671 

l,292 

1,713 

1,256 

127 

96 

base en 

ff Se obt lene el porcent&je con base 
manifestaron ser casados o unidos. 
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.. 
40.9 

20.9 

10.0 

6.9 

7.1 

11.6* 

33.1*4 

16.4 

19.1 

28.5 

31.6 

33.0 

15.2 

4.B 

26.3 

12.7 

16.9 

12.4 

1.2 

º·" 

aquel los jóvenes que 

aquellos j 6•Jene& que 



CUADRO '5 
FRECUENCIA No. 4~ 

30VENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN PERSONA CON LA QUE 
COMENTAN CON MAYOR CONFIANZA ASPECTOS REFERENTES 

A LA SEXt..;ALIDAD 

PERSONA DE MAYOR CONFIANZA JOVENES '11 

f'1a.dr"9 3,211 31.7 

Padr• 1,270 12.~ 

t-te,..man• 1,493 14.,. 

H•rniano 1,210 1l .c;t 

Otro• parittnt•s /35 7.2 

Novlofal 763 19.04 

Espo•olaJ 60 44.lH 

Amiga• 2,426 23.9 

Amigo• a.122 30.8 

M••stra 408 4.0 

M•••tro '564 '5.6 

H•dtco 1,040 10.2 

Sac,¡.rdol• 189 t. 9 

at,.o• 39 0.4 

A nadf• 1,3~!5 13.4 

N. IR. 143 J.4 

------
•Se obtl•ne el porcentaJ• con base en aquellos Jóvenes que 

manlf&•ta.ron tener noviofaJ. 
+4 Se obtiene el porcentaje con base en aquello• Jóvenes que 

manJfesta.ron ser ca•ados o unidos. 
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CUADRO 6 
FRECUENCIA No. 46 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN OPINION SOBRE 
LA CONSERVACION DE LA VIRGINIDAD DE LA MUJER 

HASTA EL MATRIMONIO 

TIPO DE OPINION 

D•b• conservarse ha•ta el 
matrimonio 

No debe con••rv&r•• hasta •I 
matrt111anio 

N, IR. 

TOTAL 

JOVENES 

6,240 

1,666 

2, 115 

121 

10, 142 

CUADRO 7 

61.5 

16.4 

20.8 

J. 2 

100.0 

NIVEL ESCOLAR EN EL QUE DESEAN RECIBIR EDUCACION 
DE LA SEXUALIDAD, POR SEXO Y GRADO ESCOLAR 

----------
SEXO Y H N l V E L E s e o L A R 
GRADO --------
ESCOLAR PrJmarl& Secundar- i a Bac.hl lle-rato SuperJor 

TOTAL 10,142 29.0 68.7 55.3 24. J 

Jo. 4,!562 14. 7 40, J 32.7 12.5 
20. 3, 190 16.3 38.!5 31.1 14.1 
3o. 2,390 19.0 37.1 29.1 iq,7 

HOMBRES s,:'14? 28.1 69.? 55.4 24.2 
lo. 2,458 21. 3 65.1 52.6 20.a 
20. 1,716 2tt>.S 72.3 57.4 25.5 
3o, 1,338 38.6 74.7 57.9 28.7 

MUJERES 4,630 30,0 67.6 55. l 23.9 
lo. 2. 104 26.9 65.3 53.6 19.7 
20. 1,474 30.1 68,0 56. l 25.9 
3o. 1,052 26.3 71. 7 ")6.9 29.6 
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CUADRO 8 
FRECUENCIA No. 7 J 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN CONSIDERAN 
QUE SE DEBE IMPARTIR EDUCACION DE lA SEXUAl~IDAD 

EN EL SISTEMA ESCOLAR 

------------------------------------
EDUCACtON DE LA SEXUALIDAD JOVENES 

---------
SI d•b• h1partirae 
eecuela 

Na d•b• impartir•• 
••cuela 

N. /R. 

TOTAL 

•n 

•n 

la 
9.916 

la 
198 

128 

10.142 

CUADRO 9 
FRECUENCIA No. 72 

" 
96.8 

1. 9 

1.3 

100.0 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GUE CONSIDERAN QUE 
SE DEBE IMPARTIR EDUCACION DE LA SEXUALIDAD EN EL 

SISTEMA ESCOLAR SEGUN EL NIVEL DEL MISMO 

NIVEL ESCOLAR .JOVENES 

B4slco Cprimarta> 2.939 

Medio b•stco C••cundarta> 6,970 

Medio sup•rior Cbachtlleratol ~,606 

Supe~ior C&stud1os profesionatesl 2,440 24. J 

N. /R. 185 1.8 

1:51 



CUADRO 10 
FRECUENCIA No. 13 

30VENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN CREEN 
QUE A SUS PADRES LES GUSTARIA RECIBIR EDUCACION SEXUAL 

EDUCACION SEXUAL A LOS PADRES JOVENES ... 
---------

SI cree qu• . •u• padr•• ltt• 
9uatarfa recibir educac ton 
••><ual 3,610 35.6 

Na cr•• que a •u• padrea 1 .. 
quatarfa recibir educaciOn 
••xual 829 8.2 

Na ••b• 3,301 52.3 

N./R. 402 4.0 

TOTAL 10, 142 100.0 
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CUADRO Na. 11 
FINALIDAD DE LAS RELACIONES SEXUALES POR SEXO 

SEGUN CONDlClON DE RELACIONES SEXUALES 

FINALIDAD DE LAS RELACIONES SEXUALES 

SEXO Y 
CONDI
CION DE 
RELA
CIONES 
SEXUA
LES N 

Dar pla-
cer y 
••l1•
facc 10n 
sexual 
al campa
frero ta> 

TOTAL 10,142 4.8 

HOMBRES 5,512 7.0 

Con rel. 
2, 113 8.7 

Sin rel. 
3,374 5.8 

N,R, 2!5 20.0 

MUJERES 4,630 2.2 

Can r•l. 
251 2.4 

Sin rel. 
sex. 4 1 375 2.2 

N,R, 4 25.0 

Obtener 
placer 
y •atis
facciOn 
s•>Cual 
propia 

3,8 

6,6 

4.4 

a.o 

2.2 

2.3 

2.1 

23.0 

Obtener 
placer 
y sati•
facciOn 
•e>tua.1 
para 
ambos 

133 

36.9 

43,8 

47.8 

41. 2 

48.0 

28,8 

41.4 

28.0 

25.0 

Lograr Tener N.R. 
una tn- Hijo• 
time co
munica-
ciOn 
con el 
co11paffero ta) 

ó3.0 

59.5 

60.6 

59.0 

32.0 

67.2 

79.3 

66.5 

25.0 

1:5.5 6.9 

15.B 3.6 

12.3 2.0 

18.1 4.6 

12.0 12.0 

15.2 10.9 

11.5 2.0 

15.4 11.4 

25.0 25.0 



CUADRO 12 
FRECUENCIA No. ~9 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN FINALIDADES 
SUE ATRIBUYEN A LAS RELACIONES SEXUALES 

FINALIDAD 

Dar placer Y satlaf&cclón 
al co•patfero Ca) 

Obt•n•r plac•r y ••tia.facción 
••xual propia 

Obtener placer y ••tisfaccidn 
••xual para •~bo• 

Logra~ una lntl~• comunicación 
con el <lal compatterota) 

Tener hljoa 

N./R. 

JOVENES .. 
491 4.8 

388 3.8 

3,746 ::t6.9 

6,390 63.0 

l,!577 l5.5 

704 6.9 
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CUADRO 13 
FRECUENCIA No. 50 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEGUN EDAD 
A LA PRIMERA RELACION SEXUAL 

EDAD A LA PRIMERA RELACION 
SEXUAL JOVENES .. 
Nunc• ha tenido relacione• 

••xual•• 7,749 76.4 
05 afta• 2 o.o 
06 atlo• 3 o.o 
07 atlo• 9 0.1 

ºª atlo• lB 0.2 
09 afio• 17 0.2 
10 aftoa 25 0.2 
11 ª"ºª 30 0.3 
12 alfo• 76 0.7 
13 ª"º" 122 J.2 
14 a'1oa 271 2.7 
15 ª"º" 592 5.B 
16 aftoa 522 5.1 
17 ª"ºª 373 3.7 
lB ª"ºª 204 2.0 
19 ª"ºª 57 0.6 
20 atfoa "25 0.2 
21 ª"ºª 9 0.1 
22 atlas 5 o.o 
23 atfo• 3 o.o 
24 ª"ºª 1 o.o 
N. /R. 29 0.3 

TOTAL 10, 142 100.0 
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CUADRO 14 
FRECUENCIA No. 30-A 

JOVENES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO CON RELACIONES 
SEXUALES SEGUN EDAD A LA PRIMERA RELACION SEXUAL 

EDAD A LA PRIMERA RELAClON 
SEXUAL JOVENES ... 

05 ª"ª• 2 0.1 
06 atfo• 3 0.1 
07 ª"ºª 9 0.4 
OB atfo• lB o.e 
09 alfo• 17 0.7 
10 •tia• 25 l.O 
11 &t'fo• 30 1.3 
12 afio• 76 3.2 
13 ª"º• 122 5.2 
14 ª"ºª 271 11.5 
15 arto• 592 25.0 
16 atlo• 522 22.1 
17 atfoB 373 15.B 
18 atlo• 204 B.6 
19 ª"ºª 57 2.4 
20 ª"ºª 25 l.O 
21 afta• 9 o.4 
22 ª"º• 5 0.2 
23 ª"ºª 3 0.1 
'24 ª"ºª 1 o.o 

TOTAL 2,364 100.0 
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&••nt•do, la vfc.t.i111.• d• l• viol•Clón r•qut•r• del apoyo d• 

f•~Jltares, d• •u pareja. d• amigos y d• toda la comunidad qu• 

la rod••J aunque en la mayorfa de las veces este CO••ttdo no 

ll•9a a darse. el gobierno, a trav•• de la Procuradurfa General 

d• Ju•tlcia del Distrito Fed•ral 1 en el a~o d• J990, cr•ó cuatro 

nu•vas agencias del Minlst•rto P~bltco para tratar ~ntca y 

exctustva~•nte asuntos relacionado• con delitos sexual••, la• 

cual•• •• D•l a ·os 

S&•uale••, y que se encu•ntran dtatrlbuldas e'.1 dlferent•• pu;-.to• 

de la ciudad. 

La preocupaclOn por Cf'!!!',.., I~ a la victima 

atnb tente de ..:onf t •nz• al acudir a den une t a.r del tto de 

vi0Jac10n hizo que e•tas a.g&nctas tengan aolament• personal 

fe1 ..... nino 1 que le brinde m.)a ayuda a la persona que ha suirido un 

ataque de esta naturalez•I asl, desde Ja trabajadora social 

haata •I Ministerio Pdblico son mujere&J esto se debe a qu• fue 

la misma victima quien manlfestO s•nttrse incomoda al tener que 

r•latar lo sucedido a otro hombre, o pl"esentarse ant& un hombre 

para qu• le pudt•ra practicar el riguroso examen 9inecol69tco, 

Jo que- l• llevaba, incluso, a e-vttar acudir a denunciar el 

d•l tto. 

Tambi&n Ja Procuradurfa General de Justicia d•l 

Distrito Federal implementó en estas aqencias un departamento d• 

pstcotoqfa que pr~sta nt~nclón a Ja victima de delito& sexual••• 

a.tln y cuando no pr•s&nten ~u formal der1uncla.. 

Existen t amb i ér1 ot 1"05 orqan a smos creado& para 
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brindar ayuda y apoyo a vfctima• de delito• sexualesl alguno• dP 

Centro d• Apoyo a Mujere~ Violadas, A.C. tCAl1VAC) I 

Colectiva de Lucha Contra la Vlolenct~ las Hujerea, A.C. 

tCOVAC)I Procuradurla de Ori•ntación y Apoyo a l~ Juventud 

lCREAl 1 Buiete Jurldico •• la Un i ver·& t dad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalcol Facultad d& Psicoloqla de la 

Unlveraldad Nacional Autónoma de H4xtco, c.u.1 etc4tera1 dtchos 

centros no sólo pr•stan ayuda autstencial a la vfctt1na 1 sino que 

también u• encaminan a tranaiormar el tipa de estructura social 

jerarquizada que existe, ya que se con•idera que es ahl donde se 

genera la ••r9tnaclón e•pecfflca de la mujer. 

Loa •ervicios los que cuentan tales 

or9Antsmos o centros d~ apoyo 5on d~ntro del campo médico, legal 

y p•lcológlco, prlnctpalmente, contando tambi6n con orientación 

y capacitación aobre violación a or9antzaclone• de mujeres, 

labore5 de colonias, asociaciones ctvil•s 

lucrativas, y otros. 

T•nemos que r•conoc•r que en México ya se empieza 

a vl•lumbrar la respuesta de la gente ante los d•lito• ••xualea, 

pero todavla resulta insuficiente, por lo que deber~ pon6raele 

mA• eape~o a la labor y un gran eafuerzo por parle de toda la 

sociedad que confor1aamos, ya ••a por 111edio de la radio, la 

televisión, la pr•n•a, y todos aquellos m~dios de comunicación 

que se encuentran al alcance de la gente, para que tome 

conactencla de la qravedad del delito y se ayude de alguna 

manera a su prevención. 

Por todo lo anterior-mente expuesto, vemos cómo 
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compa~ero• de trabajo o e&tudto, confllctUan, porqutt l• 

vtctt"• del d•ltto desconfla de todo&, a la v•z que los otros 

d•posttan en ella los &&nttmtentoa que la situación ha 9•n•radoJ 

ellos, al juzgarla constantemente, poniendo aontred icho el 

•uceao, evalllan &u tnoral 1 la esti9Matl2an, la mirdmix•n y la 

convierten en un objeto devaluado. 

La. familia y la pareja particular, 

par t.•, l•• 

indigna •1 hecho y viven la a9resiOn como &i hubiera atdo 

perpetrada •n ellos, stent.en d•••o• de venganza e lrrtt.aciOn y 

compadecen a la vfctimal empero, también reaccionan con disgusto 

y repul•tón, como •i la mujer hubiera •ido cómplice de la 

vlolactón y ello• hubi•ran sido expoliado~ y manchados por la 

experiencia. 

relaciones 

La dlnAmica familiar o de pareja se altera y las 

ten•an en un intercambio de papel de victima. La 

situación quv vive la mujer que ha etdo violada es diffctl 

porqul!', generalmente, la famt lia o sus seres mAs cercanos •stan 

co~prometidos con la idea patriarcal que culturalmente lea ha 

•ido impuesta, donde el ester•ottpo de la muj•r coqu•ta que 

provoca provoca la vtolactdn, tnculpilndola del hG>cho. No 

ob~tante, muchas familias, parejas, amigos y la comunidad 

general, logran ('Omper los cJrculos que perpetdan tal id•ologla 

y apoyan a laG mujeres que han sido violadas para que éatas 

puedan superar su fatal experiencia mas pronto. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Del pr•tutnte trabajo de inv•atlgaciOn podemos d•pr•nder las 

•i9ulentes conclu•tone•: 

l.- La aocioloqta es la ciencia que &e encarga de 

••ludiar •l hombre en sus relacione• con los otro• hombrea, 

teniendo como base a•to, concluimos que •l derecho tiene 

r•lactOn directa con la sociolo9la, lada ve;z: que el derecho •• 

tanto el derecho como la soctalogfa tien~n por objeta eatudiar 

al horabr• 

colectiva. 

su convivencia diaria, tanto individual como 

2.- La sociedad, d•ade que •ata exiGte, ha ido 

evolucionando &eg~n sus nece•idades, conforme 4'atas 

cr•cittndo, tienen que re9ular para una m~jor convlvenctal •• 

decir, el hombre, a trav~9 de su evolucton, ha pretendido buscar 

mantc·ner una armenia social. obteniendo •sta div••as fOr1nulat1 

para alcanzAr e5ta armonfal esto es, qu• cada •ociedad, w-n 

momento, atendieron la 

necesidad que se requerla par·a obtener su orden iaocial. 

3.- Tenemos que sehal&r que la sociologla serA un 

instrumento muy importante para ta aplicaciOn del derecho, toda 

vez que nos va a tndlcar o a precisar a esas person•s o grupos 

d• personas a las que habrA de regular el derecho; esto es, que 
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el derecho tendr~ que cr••r nor-•• Que 9e •n4oqu•n ta 

regulacton de la& conductas d• l&fi personas que previamente la 

aoctologta ha indicado. 

4.- Una v•2 comprendida la relaciOn que exiat• 

entre I• eociolo9fa y el derecho, no11 avocAremos concluir 

sobre •l delito dentro d• la &ocioloqta, 

tiene ra70n d• ser en la soclologfa, 

~lama convivencia del hombre en soct&dad 

decir, el delito 

v1rtud de que la 

deliprende qu& 

debe •anctonar a aquel o aqu•llo• individuos que pongan en 

peligro el orden social, pero la mtsma sociedad, en •1 d•venJr, 

va a ir se?falando qu~ conductas B11trAn las quv alter•n o pongan 

peligro el or-lJen social. 

comunidad 

•lende que 

5.- El d•r•cho penal marca la 4orma en cómo la 

general tratad• prevenir laa conducta& lllclt••• 

su desarrollo ejerza un tutelaje aobre loe bienes 

jurfdlco• que merecen ser protegidos, es decir, solamente los 

bienes merecedores o d~r•cho• del hombre aon tutelados por el 

d•r•cho penal. 

6. - Ahora btttn, es importante sehalar 

obJ•tivoa que pergi9u• ttl d•recho penal: 

al Prev•ntr las conductas tlfcitass 

la& 

bl Sancionar a quien ha cometido el delito, a efecto de buncar 

la reparación del darro causa.do por dicha conducta, y nanclonarla 

con una pena privativa de la llb.ertadi y 

el Someter al tn4ractor a un proce5o de re6daptactón d• su 

conducta para que s~a ~t1l a la sociedad. 
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?.- Dentro del marco le6roco wnconlr-mos la 

nor~• jurfdico-p•n•l, ent•ndtendo a dsta como la descripción a 

una conducta cont•nlda en un ordenamiento jurfdico que protege 

d•t•r~tnadoB bt•n•s qu• la sociedad ha tenido a bien tutelar y, 

•n caso de infracctOn, sancionarla con una pena. 

a.- La ley penAl tien• como caracterlslicaa las 

•igulent•H•: 

al Establecer laa conduela• delictivas¡ 

bJ S•~•l•r al autor d• l•• conducta• d•lictiva•f y 

el E•tablecer la facultad de castigar •1 delincuente e imponerle 

una sancldn. 

9.- El delito la a.cciOn omifiiOn que 

nancionan las l•Y•• penalaa y que contienP el~mantoa b4s1cos 

t11.l•• como una conducta tfpica, •ntljurfdlca, imputable y 

culpable, que sanciona la lay, punibiltzándola, es decir, el 

delito en si ••una su~a d• elementos en e•tructuractOn que 

for~éndo•e a partir del camino del delito. 

10.- Ya entrando en materia de los elementos del 

d•llto, uncontra11os., lil'n printer lugar, lo• •l•mento• positivos 

que son la conducta, el tipo, la tipicida.d, la anttjurtdicidad, 

la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, y la 

punibtlidadJ estos elementos son los que le van a dar vida al 

delito, teniendo, por otro lado, a los elementos negativos, y 

que la ausencia de conducta, la aliptcidad 1 las causas de 

juutlficactOn, la tnculpabtlldad, la ausencia, y las excusas 

absolutorias¡ dichos elementos negativos van a destruir 

justificar los delitos, decir, frente cada ttlemento 
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11.- Como priM•r •l•m•nto del d•1ita encantraao• 

la conducta, qu• pu•d• s•r d• acción, de omtsidn, d• 

camt•tdn por omi•ldnf ademA• la conducta •• •ncuentra ba•&d& 

esa actitud del s•r humano, que lesiona al bien jurfdtco 

prot•gtdo por una norma. 

12.- Continunando con lo• el•mentos del delito, 

t•n•mo• el ttpo, qu• •• la deacripctdn que el legtstador hace de 

la conducta que con•id•r• delito, y que •• •ncuentra cont&ntda 

en el cOdtgo penall es dectr, el tipo una concepción 

legi•lativa; por otro lado, tenemos la atip1cidad, que es la 

adecuación exacta d• una conducta con el ttpo establ•cido en la 

norma Jurldica¡ esto tiene au origen &l art fculo 14 

conatttucional, cuando menciona Que vn los Juicios del orden 

crtmtnal queda prohibido imponer por simple analogfa y aün por 

mayorfa de razón, pena alguna que est4 decretada por una lay 

exactamente aplicable al delito de que se trate. 

13.- Lo anttjurfdtco, 10 antisocial, son eaa& 

Circunstancias que violan las conducta~ delictuosasf cuando 

conducta •• tfpica podemos decir que es antljurfdica, pero el 

valor de la antJJurldicidad va a resultar, más que nada, de sus 

aspectos negativos, como son las causa9 de JUsttficacidn, ya que 

bien puede existir una conducta tlpica, pero en ocasion•s esta 

conducta serA protegida par una causa de justHicación que- le 

misma ley presupone. C Por qu~ la ley protege ciertas conductas? 

Considoe-ramos qu~ esta protección está función de la 

extst~ncia de una lucha de intereses, de donde debe resultar qu~ 
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Y pued• dar a una conduela el carActer de conducta justificada. 

D•ntro de nuestra legislación •ncontrar&mos como causas de 

justJficacidn las st9ui•ntes: 

aJ LegftlMa d•f•n••I 

bJ Estado de neceatdadf 

d) Cu•pli•iento d• un deberl y 

•> hnp•dimento lltgfttmo. 

14.- Otro •l•mento d•l deltto lo tenemos en la 

culpabilidad, y t•nemas cómo ~•ta será eaa capacidad de querer, 

•nt•nder, y aceptar el.resultado en un ~omento determinado. y 

que si van a exfsttr sttuacionea como ea el caso del error, 

entone•• habr4 que ob••rvar el 9rado de culpabilidad, y •1 ••ta, 

•n un moMento dado, llega a establ•c•rse como inculpabilidad. 

1~.- El aer iNputable consiste en que la persona 

tiene la capacidad jurfdtca dP ejercicio; esto es, que 

solamente tiene la mayorla de edad, sino tambi•n el raciocinio 

suficiente para querer y entender la conducta que está 

r•alizando. En otras palabras, el aer imputable •• el ser que 

tiene la capacidad de querer y entender la conducta que 

realizar y que se encuentr~ sancionada por la ley. Y el 

inimputable• ya sea por falta de edad o por el hecho de 

Bordomudo, idiota, privado de la razdn, drogadicto o alcohdltco, 

disminuye la cap~ctdad de racioc1n10, convtrtJ6ndolo en 

sujeto que no puede llegar tser suj 4!-to de derechos y 

obligaciones, debido a la falta del poder de ejerc1cjo de 

derechos, razón por la cual este sujeto no podrá ser sujeto del 

16• 



derechn oPna 1, 

16.- La puntbllidad •• •1 m•r•clmiento d• l•• 

penaa 1 la menaza de 4staa 1 par& imponer •ancion•• si •• l l•n•n 

loa presupueatos legal••• y l• aplic&cíOn real de las pena& 

descritas en la L•y. 

17.- En cuanto a loa difer•ntea código& que han 

llegado regir en nuestro pala, 

violación, podemos dectr qu• a~n y cuando hubo cambio• en lo• 

diferente• código• que exl•tl•ron y •l actual, la esencia del 

ttpo la mtama hasta la fecha, encontrando lo• cambio& en 

cuanto hace a la penalidad que ha aument&do, dejando fuera la 

posibilidad de obtener la libertad por fianza o caución y •l 

bien jurfdico tutelo, ya que en nuestros dfaa es la libertad 

S&XU&l, 

19.- En el delito de violaci0n 1 la conducta que 

realiza el sujeto activo del delito siempre será de acción, ea 

decir, existen eso• movlmt&ntos corporales con los cuat~s 

viola una ley prohibitiva, siendo en ttste caso ta acción d• 

copular con el sujeto pagtvo 1 dAndos• en casos exc•pcionale• que 

el activo pueda encontrarse compulsado para actuar y realizar su 

conducta. 

19.- Para que el delito en cuestión exista, se 

deben dar una serie de elementos que ha descrito pr~vtam~nte 

el legislador, tales como la violencia flstca o moral, 

tendiente a inhibir y forzar la resiutencia del sujeto pasivo 

para loqrar tener con ~ste un ayuntamiento carnal, ya sea por 
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vta an .. 1 oral -también llamada cópula anormal- o por vra 

va9lnal -norMal-J dicha cópula se realizarA con el mlembro 

viril, o bi•n, con cualqui•r otro instrumento distinto a ••t• •n 

relaciones heteroaexuales homosexual••• corw.prend i •ndo&e 

tambl4n la falta d• viol•ncta +laica o moral cuando •• trate de 

menores d• edad o per•onas incapacitadas. 

20.- A•f, tenemos QU8 cuando •l &ujeto activo d•l 

delito ha •~teriortzado su conducta tlpica, decir, cuando por 

medio d• la violencia fl•tca o moral realiza cópula otra 

per•ona, ••• mom•nto un bien jurfdico tutelado por la norma 

violado, contravtntendo d&> esta man•r-a su conducta con l• 

nor•a jurldtca, sin que dlcha conducta de ntn9una ~anera cuente 

con causa& de jU&lificacíOn alguna para loqrar evadir GU 

reapon•abilldad, o bien, no pueda 6er lnte9rado el d•lito. 

21.- Tenemos que un lnlmputable, a pesar de que 

no ti•n• esa capacidad de entender -o bl•n, no 9oz& d• una razon 

muy l~ctda-, puede llegar a realizar un delito de la naturaleza 

del de la vlolaci6n d•bido a que los Impulso& sexuales un 

Instinto inherenl• al hombre. y que, al for-mar parte de •u 

propio organla~o, son dlffctles de reprl~tr. Por •ata situación, 

dicha conducta no podr4 •er reprochada y sancionad&, siempre y 

cuando •1 sujeto no se haya colocado dolosamente en eae estado 

de lniniputabt 1 tdad. 

22.- En este punto, es importante se~alar que •l 

nexo que une la conducta dasple9ada por el aujeto activo con el 

resultado material que produce siempre va a ser· a titulo de 

dolo, jamAs podrA llegar a a titulo culposo, ya que la 
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inoc•nclA o fa!ta de ~Uldado no se pr•sentanf e& la ínt•nctOn d• 

copul&r &in •J con5onlimiento del sujeto p•sivo la conducta que 

v& a r•v•sttr e5l• delito. 

Aaimtamo, la inculpabilidad no podrA pr•••ntarae 

en ninguna situación frente a este delito. 

23.- Por otra lado 1 el código P•nal no contempla 

ninguna norma que establezca condictdn alguna para imponer la 

penal basta con la sola realización de l• conducta prohibida 

para que extsta ta puntbtlidadl como consecuencia de ello, 

aspecto ne9ativo 

24.- AJ realizarse la canduct4 en Ja vi0Jactón 1 

es decir, al e>etattr la cdpuJa sin el previa conse-nttmtento 

entre ambas part•• que van a realizarla, o bien cuando eata 

cópula ve realiza con el consentimiento de una persona que no 

tiene capacidad para comprender el signliicado del h•cho y al 

que Ja efectll• persona m•nor d& doce af'ro!l 1 la pena que debera 

de ocho a catorce ahos de prisión, agravándose 

dtch• pena cuando en estos dos ~!timos aupu&ntos se hici•ra 

de violencia ffsic~ o moral, h•sta en una mit~d, en su mfn1Mo y 

m4xfmo, dejando fuera Ja poatbJlldad de que el agresor pudtera 

obtener el beneficio de la garantía provisional de Jibe~tad. 

Tampoco se dar4 alguna excusa que impida la apl tcacJón de la 

pena. 

2~.- En t!>ste tllti1no punto del tercer capitulo 

que existen dos tipos que 

vlolacJdn; el primero de ellos 
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•J•rcicio d• vtaJ9ncta ni it2Lca ni mor~l, pero la persona a la 

qu• r•ca• la conducta es m•nor de doce a~os, o bien cuando ésta 

wea incapaz de r•sistir •1 hecho o no tenga la suficiente 

capacidad para compr•nd•rlo. 

26.- No •Ola ~s la victima del d•lito sobre qui•n 

r•caen 1•5 repercusiones de una violación, sino que tiene una 

afectación •n toda la sociedad que conformamos. Asimismo, las 

bioló9icas a.que 1 1 as que van afectar 

directamente a la victima de la violación en su i(&ico y en su 

+unción biológica. Tales a.iectaciones son, principalmente, lafi 

alteracton•• por trauma& ffsir.os, alt~raciones por reaccion~s 

nerv1oaas, alteracion•• 9autro-int~stinalea 1 

gl!nito-urinarlas, el embarazo, el contagio de enfermedad&s 

ventreas y el aborte. 

27.- Por otro lado, carie lu i mas que son 1 as 

rep•rcusiones pvlcoldgicas las que mayor secuela dejan la 

victima y, por lo tanto, a las que mayor observancia debe darse, 

ya que son tas que tra&tornan su mente y cuya recuperación puede 

ser extremadamente larga, afectando su vida todos los 

desadaptac i ón aspectos. Le sobrevienen al ataque 

pslcoldgica, que siempre va a ser distinta en cada persona que 

to au+ra. Encontramos como tiene la victima, generatment&, el 

la humlllacldn y la vergÜenz~, sentimiento de 

culpabilidad v Ja p~rdid~ de la lm•g~n d~ su propio cuerpo. 

29. - En cuanto r•percustones económicas, 

t•nemos que son aqu~llas las cuales Ja mujer sufre 

menoscabo en •u patrimonio debido a que el tr·auma sufr·ido 
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dtflctl de sup•r•r y, por lo tanto, pierde el inter•s para 

d•sarrollar•• plena••nte en el trabajo que deaempeha, aal co•o 

al erogar 9aato• m•dtco• y tratamiento• patcoló9icos a los que 

ve obligada a recurrir. 

29.- Al integrarse 

previa 1 qu~ •~ la base para fincar una re•ponaabtlidad al sujeto 

activo y asf pueda ser castigado, las posibilidades de encontrar 

la verdad hl&tOrlca aer~n caai nulas, ya que no ea suficiente la 

simple tmput~ctOn que haga la victima aobre au agre&or, sino que 

deberA ser acompahada por m•• elementos de prueba. 

30.- En la mayorla de tos C3sos da una 

deaintegración familiar causada por este tipo de delitos, ya que 

la familia no se encuentra debidamente preparada para enfrentar 

el 9rave problema a causa de que no ae han tenida los medio• 

suficientes para conocer los fac:tores. que provocan el delito v 

por los milos y tabdes que se han formado alrededor del 

Por otra parte, no s6lo hay afectaciones dentro de la familia do 

la vlctim~, sino que trascienden también al seno i•miliar del 

donde la familia ea vista con repudio y 

desconfianza, repercutiendo directamente tal conducta en toda la 

sociedad, al darse cuenta •sta de que, can motivo de la 

violencia que se genera cada vez mis las ctudade&, va 

perdiendo la seguridad la confianza en la gente que la 

conforma. Vemos como tales ~epercusiones son el vivo reflejo de 

una socl@dad en decadencia, llena de conflictos polfticos, 

económicos, de discriminación y de cultura, dond• adn en 

nuestros tiempos le sigue dando a la muJ&r el papel de 

objeto, el cual sOlo sirve para la perpetuación de la especie, 
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sln que pueda vdr!U~la ~n un Plit.no di!!' 19ualdad con el hombr& y 

con loa •lamoa d•r•choa y obligacione& que •t. 

A diferencia de lo qu• la mayarfa d• la g•nt• 

pien••• la vtolaclOn •• cometlda por per•onas que conoclan a la 

vfcttma y t•nfan con •lla al9~n lazo familiar, de amistad o de 

trabajo, donde puede ser su propio padre quien com~ta tal 

brutalidad¡ y tamb!•n que el victimario es casi ~i•mpre, y en un 

gran porcentaje, gente normal 1 co1nUn y corrierit&, trabajador y 

buen padre de familia y na un enfermo mental como•• cree, 

Flnalment•, tanto pued• a.f 1 rrnar·se que la 

violación •• un evento de larga permanencia histórica de 

cimiento• cultural••• abolirla aer4 una tarea ardua que deberá 

ser realizada de man•ra conjunta por hombrea y muJ•rea. El 

proc••o seguramente ser4 prolongada y su inicio muy coatosol sin 

embargo, las mujeres han empezada ya a reivindicarse a tr·avés 

del re•c•t• d• sus capacidad••• d• su valor como sereg humanos y 

del reclamo del derecho a la libertad; na obstante, el objetivo 

bu11.cado no el reva.;ichlsma, sino la plenitud de hambres y 

muJerea, y ol mejoramiento d• &U& relaciones mientras se logra 

propiciar el cambio que p•rmita alcanzar ••• fin tan anhelado. 

forma adecuada para empezar a intervenir 

en torno al problema, la planeación de estrategias comuntlaria5 

que se comprometan promover: 1.- El cr•cimtento de la 

cor1ei.~nc:i.• 

educación 

torno nl problema dt! ld. 11iolac:l6n; 2. - La 

los que perrnlta 

individuos identificar y rechazar la educación sexista y los 

valores •aciales a!Sumtdas, que resultan perjudiciales par·a si 

mismos y la soctedadt y 3.- un apoyo comunitario para la vfcttma 
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de la violación qu• l• ayude • superar •u duelo, al readaptar~e 

a l• vida cotidiana un cliaa de canfianza y calidez. 
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