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'El Individuo que frente a la tarea vital que plantean el amor y la 
amistad, recurre al escaplsmo de la perversión, toma sus actitudes 

frustradas y extremosas de una cultura que es tan neurótica como él 

mismo. La neurosis general de la cultura es la fuente Inagotable de la 

patología sexual, llenando la psique del Individuo de esas aspiraciones al 

poderío y a la semejanza con Dios (ADLER) para cuya realización 

necesita los Infiernos y los cielos de su patológico comportamiento sexual. 

La perversión nos parece una salida desesperada de un hombre an
gustiado y hambriento de poder que ansía salvar su prestigio ficticio de 

las amenazas del amor.• 

JOSEF RATINER 
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INTRODUCCIÓN 

La figura delictiva de Hostigamiento Sexual, todavla no es comprendida 

en su dimensión real por diversos sectores de Ja sociedad; debido en gran parte a 

que es un fenómeno que ha sido escasamente explorado en México, al no con

tarse con estadísticas ni estudios a fondo que reflejen su gravedad y consecuen

cias. Por otro lado, es una conducta que ha sido tolerada y hasta pennlslble, a 

pesar de Jos trastornos y detrimentos que se causan en el ómblto laboral, eco

nómico, social. cultural y Jos efectos negativos en Ja salud física y mental de las 

personas que lo sufren, Impidiendo un desarrollo adecuado de sus potenclallda

d1.1s; siendo el grupo mós vlctlmlzado, el género femenino. 

La tipificación de este Delito busca proteger a las personas que lo sufren y 

asegurar las condiciones jurídicas necesarlas para un mejor aprovechamiento de 

Ja actividad humana en todas sus facetas, ademós de contrlbulr, entre otros 

tantos medios, para prevenir Ja consumación de otros delitos de mayor enver

gadura. 

Nuestra sociedad actual dltunde una subcultura violenta con estereotipos 

y roles que Inducen una Ideología con estructuras y conductas que atentan con

tra Ja dignidad e Jntegrldad humana, en Ja que se dificulta tutelar el respeto a Jos 

derechos humanos, aunado a Ja tradición arraigada de subordinación excesiva 

del género femenino a Ja figura masculina propiciando Ja violencia sexual; siendo 

el Hostigamiento Sexual una forma de violencia sexual con repercusiones en 

todos los ómbltos de la Interacción entre Jos sexos. 

No legislar esta conducta equlvaldña darle Ja espalda a una realidad que 

afecta serlamente un sinnúmero de personas en muy distintos ómbltos como Jos 

laborales, docentes, domésticos, profesionales y en cualquier otro que exista una 

relación de Jerarquía, generóndose lnestabllldad emocional en Ja víctima que 

forzosamente se refleja en todos los aspectos socio-económicos, debido a las 

consecuencias que puede ocasionar el rechazo o aceptación del acoso sexual; 

ademós de Jos sentimientos de coraje, frustración contra el hostigador que 

abusando del poder que detenta, trata de doblegar la voluntad de un 

subordinado. 
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Uno de los grandes problemas para conceptualizar el Hostigamiento 

Sexual, se debe prlnclpalmente a los estereotipos difundidos por la famllla, edu

cación y medios masivos de comunicación, que junto a los roles asignados desde 

la mós temprana edad, dlflculta una correcta apreciación de lo que debe com

prenderse por Hostigamiento Sexual, dlferenclóndolo de otro tipo de conductas 

que no lo constituyan, y que son resultado de la Interacción natural entre los 

sexos. 

El Hostigamiento Sexual se estima normalmente en la mayorfa de las legis

laciones de otros paises como un problema relativo al lugar de trabajo, despro

teglendo en consecuencia otros campos de actividad humana, lo anterlor no 

sólo se reduce en el ómblto laboral o del empleo, como attnadamente lo prevé 

nuestra legislación al dar cabida el tipo penal a cualquier relación de subordina

ción en la que el hostigador emplee la situación de prlvlleglo que tiene respecto 

a sus lnferlores jerórqulcos para obtener determinados comportamientos de 

carócter sexual. 

Bajo la recomendación de la Comisión de Justicia de la H. Cómara de 

Diputados, el Grupo Plural Pro - Víctimas, A. C. envió en abrll de 1993 una pro

puesta de reforma al delito de Hostigamiento Sexual, considerando que existe la 

poslbllldad de aflnar la redacción del tipo que se encuentra actualmente en el 

Código Penal para el Dlstrlto Federal en Meterla de Fuero Común y para toda la 

República en Meterla de Fuero Federal. sin variar el contenido esencial del 

mismo. 

Aunque es aconsejable no transcrlblr artlculos de las leyes que se analizan 

en una tesis, en el presente trabajo se trató de mencionar sólo las mós Importan

tes, y se tuvo la necesidad de citar lntegramente los preceptos considerados cla

ves, porque de lo contrario se prestarla a una Interpretación errónea, ademós de 

no apreciarse la dimensión exacta de los mismos, ya que la mayor parte de ellos 

no son del conocimiento y uso común por ser Declaraciones, Convenios, Leyes y 

documentos de carócter Internacional. 

Comenzaremos por señalar los conceptos operacionales necesarios para 

el desarrollo de nuestra Investigación, para continuar con la Influencia que tiene 

la violencia en los 'delitos sexuales', propiciado ésto por la subcultura de la vio-
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lencla que se ha generado en la humanidad, centrándonos en la violencia hacia 

el género femenino, siendo el Hostigamiento Sexual una forma de violencia 

sexual, que a través de diferentes modelos se ha tratado de explicar. 

En el capítulo 111 trataremos la Influencia de los medios masivos de comu

nicación como una forma de control social Informal que refueiza la transmisión 

de los roles y estereotipos de la Ideología que difunde la clase dominante, princi

palmente la relacionada a la Imagen femenina. 

En el capftulo IV haremos la semblanza de los antecedentes y los Intentos 

de definir el Hostigamiento Sexual. El capítulo V columna vertebral de nuestro 

trabajo lo constituye el Marco Jurfdlco Nacional, que examina los cuerpos legales 

aplicables a la figura delictiva, tanto en la Legislación Penal del Distrito Federal 

como la de otras entidades federativas que de manera similar la contemplan 

analizando los elementos del delito, del tipo actual y de una propuesta en 

estudio en la H. Cámara de Diputados, para concluir con la Legislación Federal 

tanto Laboral, como la relativa a la responsabilidad proveniente de Jos servidores 

públicos. 

El penúltimo capítulo aborda los Derechos Humanos y el Derecho Inter

nacional en relación al Hostigamiento Sexual. desde la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, pasando por Convenciones, proyectos y anteproyectos 

encontra de la discriminación y violencia contra la Mujer. culminando con Dere

cho comparado de las Leyes de Estados Unidos, Puerto Rico y otros estados de la 

Comunidad Internacional. Por últtmo hablaremos de los avances en política cri
minológica y política vlctlmológlca, basados en la atención adecuada de los 

Delitos contra la libertad y el normal desarrollo pslcosexual. 

Nuestro objetivo y finalidad primordial es lograr sensibilizar, mediante 

nuestra modesta Investigación, a los Interesados en la problemática del Hostiga

miento Sexual sobre los probables factores que Influyen en la presentación de 

esta clase de conducta, para motivar su estudio a fondo en la búsqueda de 

soluciones Idóneas en todos los niveles que se ven Involucrados: cultural, social, 

económico, gubernamental, privado, etc.; teniendo siempre como ambición 

fundamental la Inmejorable prevención de este tipo de !ricltos y la defensa de los 

Derechos Humanos de las personas víctimas de este delito. 
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CAPÍTULO 

CONCEPTOS OPERACIONALES. 

El propósito fUndamentol de este capitulo es definir los términos mós 

utlllzados que servlrón como base durante el desarrollo del presente trabajo de 

Investigación; facilitando con esto los parómetros de juicio Indispensables para 

una mejor comprensión del tema que se analiza. 

ACOSAR.· Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona.//2. 

Perseguir, fatigar Importunar a alguno con molestlas o trabajos. 

AGRESIÓN.· Acción y efecto de agredir, es decir, de 'acometer a alguno para 

matarle. herirle o hacerle cualquier daño.'1 

ALIMEHTOS.· Los alimentos según la Legislación Clvll en el Dlstrlto Federal com

prenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enferme
dad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, ademós, los gastos 

necesarlos para la educación primaria del allmentlsta y para proporcionarle 

algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 
personales,2 

ANTIJURICIDAD.· Calidad de ciertas conductas que no cumplen con lo prescrito 

por la norma jurídica que las regula.3 

ASEDIO.· Importunar reiteradamente, atosigar. 

CIFRA NEGRA.· Es el número total de conductas dellctlvas que no llegan al cono· 

cimiento de las autoridades, puede ser calculado por medio del método de 

autodenuncla, es decir. preguntóndole a cierta cantidad de personas (muestra), 

si han sido alguna vez victimas de algún lrrclto, o si han cometido algún dellto.4 

1 Qkt1onmio UNESCO de Cienqas SociQles. Volumen l. Ed1t. Planeta·de Agostini. Nodrid, 1987. p. 552. 

2 Cód100Ciy1I orna el Distrito fOOe.ml. Ed1t. Porrúa. ed.58. fo/léxico. 1990. p.102. 

3 Dicdor!Qf!O JurídKo Mel!COOQ. Tomo 1 A-CH. Instituto de lnvestig::::iCioneS Jurlc:hcos. UNArl/I. México, 1991. p. 171. 

4 AODAIGUEZ NIANZANEAA. lu1s. ~. Ed1t. Porrúa. ed. óo. f.M.xico, 1989. pp. 488-494. 
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CIFRA OFICIAL.· Son los hechos dellctuosos que llegan al conocimiento de las 

autoridades. 

CIFRA REAL.· Es la resultante entre la cifra negra y la cifra oflclal. 

CONDUCTA.· 'Comportamiento de un hombre que se traduce exteriormente en 

una actividad o Inactividad voluntaria. Este concepto es comprensivo de las 

formas en las cuales la conducta pueda expresarse: acción u omisión. Conviene 
Insistir en que la conducta consiste exclusivamente en una actividad o 

movimiento corporal, o bien en una lnacttvldad, una abstención, un no hacer; 

tanto el actuar como el omlttr, el hacer como el no hacer, ttenen lnttma conexión 
con un factor de carócter pslqulco que se ldenttflca con la voluntad de ejecutar 

/a acción o de no realizar la actividad esperada.'5 

CONTROL SOCIAL.· Según Homans, no estaría referido sólo a la ley deflnléndola 

como aquellas reglas de conducta formales y exprrcltas que son Impuestas por 
una organización especial dentro de la sociedad. Se lnclulrfa también en tal 

control el que resulta de la religión, las costumbres y aún de otros elementos 

Informales, tales como la opinión pública y ciertos patrones de Interacción 

reciproca reconocidos o lnstltuclonallzados por el slstema.6 

CULPA.· Cuando obrando sin Intención y sin la dlllgencla debida se causa un 

resultado dañoso, previsible y penado por la ley.7 

CRIMINOLOGIA.· Es una ciencia sintética. causal, expllcattva. natural y cultural de 

las conductas anttsoclales.(Qulroz Cuarón).B 

DAÑO.· El daño genéricamente, es la lesión o peijulclo que sufre una persona 

tísica o jurldlca, derivado de una responsabllldad, está causada por un autor. 

Detrás de un daño hay un hombre victimario, que debe responder del peijulclo 

cuando sea responsable, y en forma proporcional. El daño puede ser tísico, 

S PfNóN VASCONCELOS. Francist;o. fi/!onuol de Oe!sxho Penal r.Ae1icono. Parte geoe¡o1. Edit. Porrúa. Ed. Séptima. Mélico, 

1985. p, 186. 

6 D\(donor\o UN€SCO de Cieocio5 Sodo\e;s. Ob. cit. p. 64 
7 OÍAZ DE LEÓN, tirorco Antonio. Dkcioogrio de De1e<ho Procesal Penol. Ed1t. Porrúa. ed. Po. Tomo l. f.Muco, 1989. p. 509. 

8 AOOAIGU€Z MANZANERA, lu~. ~. Ob. ""p. 3. 
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económico, social, emocional, moral, entre otros. 

Olivera Toro clasifica la responsabilidad en: 
A) Civil contractual. 

B) Subjetiva proveniente de la omisión mella de un hecho o la comisión de mcltos. 
C) Objetiva o teoria del riesgo creado, extra contractual. 

D) El daño moral.9 

DAÑO MORAL.· Conforme al Código Civil para el Distrito Federal por daño moral 

se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos. afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación. vida privada, configuración y aspectos 

fislcos, o bien en la consideración que de si misma tienen los demós. Se presumlró 

que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe llegittmamente la libertad 
o la Integridad física o psiqulca de las personas. 

DELITO.- Según lo previsto por el Código Penal delito es el 'Acto u omisión que 

sancionan las leyes penales•.10 Delito es la acción típica, antijuridlca y culpable. 

Para FRANZ VON LISZT es un acto humano, culpable, antljuridlco y 

sancionado con una pena. 

ERNESTO VON BELING lo describe como la acción tiplca, antljuridlca, 

culpable, subsumlble bajo una sanción penal adecuada y que satisfaga las 

condiciones de punlbllldad. 

El maestro JIMÉNEZ DE ASUA comenta que el delito es un acto 

típicamente antljuridlco culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, Imputable a un hombre y sometido a una sanclón. 11 

DERECHO PENAL.· Es el conjunto de normas juridlcas, de Derecho público ln1emo, 

que definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad aplicables 

para lograr la permanencia del orden social. 12 

? OlWERATOAO, Jorga. Núms. 39·1'10. 'El dol'IO mOl'ol'. PEMEX LEX. México. lQQl. p. 18. 

1 O OIAZ DE LEÓN, W<>rto Antonio, Ob. "" t. l. p. 582. 

11 Pfl/ÓN VASCON<ELOS, fronc1sco. Ob. Cll p. 166. 

121bd,p, 17. 
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DISCRIMINAR.· (Del latín dlscrlmlnOre) tr. separar. distinguir. diferenciar una cosa 

de otra. //2.· Dar trato de Inferioridad a una persona o colecttvldad por moflvos 
raciales, religiosos, poíittcos, etc.13 

ESTEREOTIPO.· Es la esttgmatlzaclón o etlquetamlento de una persona en razón de 

su sexo, profesión, cultura, nivel económico o social, etc. 

HARASS.· va. acosar, fattgar, atormentar, atosigar. vejar; desolar; (mil.) hosttgar, 

hosttllzar, perseguir.· harassment s. hosttgamlento; persecución, vejamen.14 

HOSllGAR.· (Del latfn tusttgOre.) Ir. Azotar, castigar con láttgo, vara o cosa seme· 

jante. //2. flg. perseguir, molestar a uno, ya burlándose de él, ya 
contradlcléndole, o de otro modo.15 

IDENTIDAD DE GÉNERO.· Es la convicción personal y privada que ttene el Individuo 

sobre su pertenencia al sexo masculino o femenlno. 16 

LASCIVO.· Perteneciente a la lascivia. Que llene propensión a los placeres 

sexuales.17 

MACHO.· Hombre ostentosamente viril. En su forma adjettva, machismo hace 

referencia a un conjunto de actitudes y hóbltos masculinos supuestamente 
superiores a los femenlnos.18 

MULTA.· La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se 

fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de quinientos. El día multa 

equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de 

consumar el delito, tomando en cuenta todos sus Ingresos. en ningún caso podrá 

ser menor al salarlo mínimo diario vigente al lugar donde se consumó el delito.19 

13 Dkcioogrio d0 lo lwguo Esoor.o!o de la Aeol Academia. Ed. 19o. MJdrid, 1970. p. 484. 
14.,Bpo!filon's teyrsed (uoos soonish dKtfooqru Ed1t. Appletoo-Ce.ntunJ-Crofts. ed. 4o. New '/or1t, 1928. p. 269. 

15 Qiccjooorio d0 lg le{!QUO EsooM!o de lo Aeol fl<odem¡g. Ob. cit. p. 721. 

161\AASTEAS, W1\hom. Et. al. lo Sexuohdod Hu!DQM. Edil. Grijolbo. Ed. So. t 11, Barcelooo, 1987. p. 545. 

17 DIAZ DE LEóN. MJrcoAntoniO. Ob. cit. t. l. p. 1ooa. 

18 NiASTERS. W1lham. Et. al. Ob. cit. p.743. 
19 CARRANCA y TRUJlllO, Raúl. El. al. (6<J;oo Penol Anolo<fo. Ed't. Po<rua. Méxko, 1991. p. 159. 
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PECUNIARIO.· Perteneciente al dinero acllvo.20 

POLITICA CRIMINOLÓGICA.· 'Es un Instrumento de cambio soclal e lnstltuclonal 

que se enfrenta a las contradicciones soclales, replanteando estrategias 
alternativas que desplacen las tradicionales basadas excluslvamente en crlterlos 
Jurídico-penales .... •21 

POLÍTICA VICTIMOLÓGICA.· Es el conjunto de Instrumentos planificadores dlrlgldos 

a las personas, con el objeto de prevenir la vlctlmlzaclón. 

ROL DE G~NERO.· Comportamiento Indicativo frente a los demás, del sexo de un 

Individuo, masculino o femenlno.22 

SEXO.· Es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de 

la hembra y que al complementarse tienen la potencialidad de la reproducción. 

Estas características biológicas no se refieren sólo a los órganos sexuales, sino 
también a diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos.23 

SEXUALIDAD.· No sólo está conformada por elementos biológicos, sino también 

por aspectos psicológicos y soclales, de tal manera que se puede entender por 

sexualidad a la forma en la que cada ser humano se manifiesta como hombre o 

como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de cada cultura.24 

SUBCULTURA.· Se entiende todo conjunto de valores, creencias, actitudes, 

conductas Individuales y colectivas que se hayan adscrltas a un grupo humano. 
Término partitivo y no peyoratlvo.25 

SUJETO ACTIVO.· Sólo el hombre es sujeto activo del delito, porque únicamente él 

se encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede, con su acción u 

omisión, lnfrlnglr el ordenamiento Jurídico penal. Se dice que una persona es 

20 DIAZ DE LEÓN. /h>rco Antooio. Ob. Cit. t. 11. p. 1253. 
21 tlMA r.MLVlDO, fo/v::lrla de lo luz. Crimtoolidod femeoioo. 2o. ed. Edit. Porrúo. México, 1991. p. 372. 
22 MASTEAS, W1ll<>m. Et. ol. Ob. Cit. p. 746. 

23 Sexual!dod loformoción b6s1Co ooro odo!esceotes, CONAPO. Ed. 4a. f.lléi:ko, 1990. p. 34. 
24 tbkJ. p. 7. 

25 D1wonorjo UN€SCO de !gs C1e.nqas Soqqles. Ob. cit. p. 2135. 
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sujeto activo cuando reo\lzo lo conducto o el hecho típico, ontl)uridlco. culpable 

y punible, siendo autor material del de\lto, o bien cuando participa en su 

comisión, contribuyendo o su ejecución en formo Intelectual al proponer. Instigar 

o compeler (autor Intelectual) o simplemente aux111ando al autor con anterioridad 
o su rea\lzac16n, concomitante con ena o después de su consumación (cómp\lce 
y encubrldor).26 

SUJETO PASIVO.· Al titular del Derecho o Interés lesionado o puesto en pe\lgro por 

el de\lto.27 

llPICIDAD.· La tlplcldad es uno de los elementos esenciales del delito cuyo 

ausencia Impide su conflgurac16n. habida cuenta de que nuestra Constitución 

Federal, en su artículo 14, establece en formo expresa: 'En los juicios del orden 
criminal queda prohibido Imponer. por simple analoglo y aún por moyorla de ro

zón, peno alguno que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trota.' Lo tlplcldad es lo adecuación de una conducto concreto 

con lo descripción legal formulada en obstracto.2B 

VICTIMA.· (Del latín Víctima.) f. persona o animal sacrificado o destinado al 

sacrificio. //2. flg. persono que se expone u ofrece o un grave nesgo en obsequio 

de otro. //3. flg. persono que padece daño por culpa ajena o por causa 
fortulto.29 

VICllMOLOGIA.· Es el estudio científico de las víctlmos.30 

26 PFNÓNVRSCONCELOS. francisco. Ob. cit. p. 167. 

27 CUELLO CALÓN, Eugenio.~. t. l. Edit. Ed,toro Mexkono. ed. 9o. M!xka. 1976. p. 315. 

28 CASTEllANOS TENA, femondo. llMqmiMtos €!emento!es de Dm.cho Pwgl. Ed1t. PorrUo. Ed. 23o. ~xico, l 986. p. 167. 

29 DKCioOQ!iQ de la lef!ooaEsoollo!oQe la Roo1 Academia. Ob. cit. p. 1340. 

30 AOORIGuEZ MANZANEAR. lu'5. ~· Edit. Pomia. México. lQBB. pp. 14· l 6. 
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CAPÍTULO 11 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA COMO FACTOR CRIMINÓGENO DE DELITOS 
DE NATURALEZA SEXUAL. 

'La no violencia ha llegado hasta los hombres y 

permanecerá, ella es la anunciadora de la paz del 

mundo, nuestra lucha tiene por propóello la 

amistad con el mundo entero.• 

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 

11.1.· LA SUBCULTURA DE LA VIOLENCIA, MITOS Y REALIDADES. 

Comenzaremos por examinar un grave problema a nivel global, el 

fenómeno de la violencia que se da en la humanidad, la cual es resultado de 
distintos patrones culturales, y que por tanto, no es Inherente a la raza humana; 

después analizaremos la vlolencla que sufre el género femenino por parte de los 

hombres y la sociedad misma, siendo una de las formas de violencia sexual mós 

generalizada el Hostigamiento Sexual; para finalmente exponer los distintos 
modelos que Intentan explicar las razones y las causas del Hostigamiento Sexual 

en los distintos ómbltos de la actividad humana. 

Violencia es definida por el Dlcclonarto de la UNESCO de Ciencias 

Sociales como: 'Todo cuanto se encamine a conseguir algo mediante el empleo 
de una fuerza, a menudo física, que anula la voluntad del otro."31 

La Violencia para las Ciencias Sociales 'Es un estado de explotación y/u 

opresión dentro del cual cualquiera relación de subordinación y dominación es 

violenta. SI violencia es una forma de ejercer poder. aparece tras ella una noción 

de jerarquia: el poder se ejerce sobre alguien situado en una posición lnfertor.'32 

31 QkclonorlO UNESCO d0 Clel'!Cigs Soqg!es. Ob. cit. p. 546. 

32 \/io!eoc19 en contra de la muje< gn Amé!ko lo\ino u gJ CoriOO. lníormodón v Pol~icos, p«>ve<to Alf\/80ll.U01. lnforrrt0 final. 

1515 lntemacional. Ed1t. 1515 lnlernac\0001. Santiago de Chile, 1990. p. 7. 

14 



La violencia es un fenómeno que afecta todos los ómbltos de la con

vivencia humana, a tal grado de convertirse en algo cotidiano que ha dege

nerado en una 'subcultura de la violencia' que es tolerada y permisible en una 

sociedad en la que los valores esenciales del ser humano se van degradando 

paulatinamente, vlolóndose constantemente los derechos humanos, en especia\ 

ciertos grupos con mayor vulnerab\lldad, como los ancianos, niños y mujeres 
prlnclpa\mente. 

Al respecto, se han buscado distintas soluciones al problema a través de 

diversos organismos de la Comunidad lntemac\ona\, como la Organización de las 
Naciones Unidas que por conducto de la UNESCO, en 198ó (Mo Internacional de 

la Paz), con la colaboración de 20 especialistas de distintas ciencias y paises, 

entre ellos el clentiflco mexicano Santiago Genovés, reunidos en Anda\ucia, en el 

monasterlo de la Róblda, emiten en Sev\lla, España la 'Declaración sobre la 

Violencia', cuestlonóndose las teorías biológicas y datos esgrlm\dos para justificar 

la violencia y la guerra, por ejemplo, la teoría de la evolución se utiliza para 

Justificar ademós de la guerra, el genocidio, el colonlallsmo y la supresión de los 

déblles.33 

La Declaración se basa en propuestas fUndamentales que exponen la 

posición de los c\entlflcos al respecto, entre otros postulados sostienen que es 

clentiflcamente Incorrecto decir: 

Que la guerra u otro comportamiento agresivo estó genéticamente 

programado en nuestro ser. Los genes están colnvo\ucrados, en todos los niveles, 

en la !Unción del sistema nervioso y proveen un desarrollo potencia\ que sólo se 
activa en conjunción con el medio ecológico y social. Lo que determina la 

personalidad del Individuo es su predisposición al cambio, cuando se ve 

afectado por sus experlenc\as y por la Interacción entre su dotación genética y 

las condiciones de su crlanza. Excepto en pato\ogias muy raras, los genes no 
producen Individuos necesarlamente predispuestos a la vlo\encla: tampoco 

determinan lo contrarlo. Los genes si estón colnvo\ucrados en el establecimiento 

de nuestras capacidades de conducta, pero no son ellos mismos los que 

especifican el resultado. 

33 Cfr. GENCN~S. SonliogJ. El ºcuento' de !oyio!eooo. Ed1t. CONACYT. fo.Aéxko. 1992. 
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Que en el transcurso de la evolución humana haya habido una selección 

para el comportamiento agresivo mayor que para otros tipos de conducta. En 

todas las especies estudiadas detenidamente, su status dentro del grupo 

depende de la habilidad de cooperación para el desemper'lo de las funciones 
sociales que conciernen a la estructura de dicho grupo. La 'dominación' Implica 

lazos sociales y filiaciones; no se trata de una simple posesión y utlllzaclón de 

fuerza física superior, aunque sí Implica conductas violentas. Cuando artf

flclalmente se ha Introducido en animales, una selección genética de conducta 

violenta, demostróndose que en condiciones normales no es predeterminada, y 

la presencia de estos animales en su grupo social, o rompe la estructura o son 
expulsados, concluyéndose que la violencia no estó ni en nuestro legajo evoluttvo 

ni en nuestros genes. 

Que los humanos ttenen 'mente violenta'. Tenemos un aparato nervioso 
para actuar violentamente, pero éste no se activa automótlcamente por medio 

de estímulos Internos o externos. Igual que los primates mós evolucionados y 

desigual con relación a otros animales, nuestros procesos nerviosos superiores 

filtran dichos estímulos antes de que se dejen activar. Nuestra manera de actuar 
se determina conforme hayamos sido condicionados y socializados, Nada en 

nuestra constitución neuroflslológlca nos Impulsa a reaccionar violentamente. 

La violencia contra la mujer en la sociedad se basa en las relaciones de 

poder donde la mujer es ubicada en una posición Inferior, mostróndose 

principalmente esta desigualdad en la familia en una diferenciación sexual de 

roles, que repercute en todas las demós organizaciones sociales, dóndose una 

jerarqula de los roles según el género al establecerse la división sexual del trabajo, 

en que la mujer pasa al mundo doméstico como propiedad del sexo masculino 
que ostenta el poder y por tanto se encuentra en posición Inferior. 

Las distintas creencias sobre las diferencias entre uno y otro sexo por lo 

que respecta a los rasgos, aptitudes y temperamento han Influido grandemente, 

a lo largo de la historia, en los sistemas sociales, políticos y económicos, y en los 

últimos 25 ar'los se observa un mayor Interés científico sobre estos temas. 

El sexismo se da en la creencia de una serle de mitos y mistificaciones, 

basadas en la superioridad del sexo masculino, convicción que provoca una serle 
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de prtvlleglos para éste, mismo que se considera supertor. Estas concesiones 

mantienen al sexo femenino al servicio del masculino, sltuacl6n que se consigue 
haciendo creer que esa es su función natural y ún!ca.34 

Plantear el asunto del sexismo con el poder patrtarcal en términos de 
género, nos permite entender que el problema de las mujeres no es un problema 

de blologla, sino una cuestt6n social que debe ser combattda por toda la 

sociedad. 35 

Uama la atención que la conducta violenta del hombre hacia la mujer 

en el plano Individual, o la violencia en tanto prácttca social contra el género 

femenino, no han ocupado un lugar central. la violencia en contra de las mujeres 

constttuye un freno real hacia el desarrollo y la modernidad; a parttr de mediados 

de 1980 las Naciones Unidas y Organismos Financieros Internacionales marcan 
esta realidad e Incluso Incorporan como condicionamientos a sus ayudas y 

préstamos relacionados a Implementar políttcas económicas poblaclonales y 

jurídicas que garanttcen la Incorporación de la mujer al desarrollo. 

La Convención sobre la Ellmlnaclón de todas las formas de Dlscrtmlnaclón 
contra la Mujer, define la dlscrtmlnaclón contra la muler en su artículo prtmero de 

la siguiente forma: 

"A los efectos de la presente Convención, la expresión discrimi

nación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o res

tricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mu

jer. independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas polltica, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera." 

Hasta ahora la Igualdad Jurídica o Igualdad ante la ley de hombres y 

mujeres, se ha reducido a creer que con otorgarte a las mujeres los mismos 

34 fACIO MONTEJO, Aldo. Cuondo el OOnero syeoo combiQs trqe Metodoloofa ooro el aoó!isis de gMe!o del fmómeno 

h::gQI. Ed1t. Impreso en tallefes grófKOS de dup!k:odoras de Costa Ai<a. Son José, l 990. p. 33. 
35 lbkl. p. 56. 
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derechos que ya gozan los hombres y darte una protección especial en ciertos 
casos debido a su función reproductora de la especie, se elimina la 
dlscrtmlnaclón sexual.36 

Los valores que fUndamentan esta concepción de Igualdad, garantizan 
entonces, que sólo los varones pueden ser tratados como seres humanos plenos 

porque fue a éste a quién se tomó como parómetro de lo humano. Esta 

concepción de la Igualdad ante la ley responde a un patrón masculino, porque 
la referencia siempre es el sexo masculino. 

11.2.· VIOLENCIA DE GtNERO Y VIOLENCIA SEXUAL. 

El prtnclplo que permite la existencia y crecimiento de la humanidad es la 
coexistencia de los sexos, que en la actualidad todavia no podemos apreciar 

verdaderamente la tuerza que representa, ya que todo crecimiento cultural 

depende de la diversidad Interna del grupo que crea y desarrolla esa cultura. 

La vfolencla en contra de las mujeres en sus dlsttntas manifestaciones 
constituye formas habituales, y a veces extremas de mantener la sujeción de lo 

mujer a la subordinación característica de las sociedades patrtarcales, este 

dominio puede ser brutal como en el caso del maltrato físico, u oculto como en 
la publicidad. 37 

El elemento bóslco Inicial para que se dé la violencia de género, no es la 

existencia de una agresividad Innata, sino la presencia de personas en 

desigualdad de poder; la violencia se ejerce sobre un real o potencial 
subordlnado.36 

En estudios recientes de la teoria soclol, se han evidenciado que muchos 

de las diferencias entre hombres y mujeres se deben mós a un aprendizaje social 

que a un hecho biológico; a ésto se le ha llamado 'perspectlva de los estudios de 

género', la cual ha señalado que las relaciones entre los sexos Incluyen una 

36 fA<IO MONTEJO. Aldo. Ob. <rt. p. 56. 
37 V19leodo et! contra de lo mujer en AmW!OO Lotioo u et Caribe. Ob. cit. p. 7. 

3B BEOOllA, Po"i<ío. Goccto UNAM. núm. 2.713. 25 de"1lefod01993. p. 21. 
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compleja red de creencias, rasgos de personalidad, conductas, actitudes, 

slmbolos, normas y actividades que los diferencia a través de un proceso de 

construcción social que ha Incluido una marcada diferencia entre los géneros, 

que conlleva a la subordinación de un género ante otro.:19 

En la sociedad actual se Inculca a las mujeres a ser victimas de coerción 

sexual; y a los hombres a vlctlmartos hacia las mujeres, con repercusiones 

Importantes de lo que debe hacerse para Impedir la vlctlmlzaclón sexual en sus 

múltiples manifestaciones. Por lo general, las mujeres son socializadas para ser 
dependientes y sumisas, y los hombres para que muestren su vlrtlidad siendo 

Independientes y agresivos, trayendo como consecuencia la base de la 

vlctlmlzaclón sexual, que ante todo es un acto de tuerza y de domlnlo.40 

La coerción sexual se da en muy distintas formas, y como elemento 

esencial el abuso de la tuerza física o social, siendo las mujeres más victimadas 

que los hombres por su posición lnfertor, dada por la cultura en la práctica de los 

estereotipos sobre rol de género, que de continuar as! seguirán los graves 
problemas sobre coerción sexual en sus diferentes vartantes. 

Una solución Importante es Intentar cambiar la soclalizaclón tradicional 

del rol de género, que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad 

trente a los abusos y agresiones sexuales. Analizar qué condiciones Inducen a los 

hombres a ser vlctlmartos, siendo necesarta una comprensión mayor de las causas 
y motivaciones básicas de la sexualidad ejercida con Intimidación y por la tuerza, 

para poder diseñar estrategias efectivas acorde a este problema.41 

El entender que existen relaciones de supra a subordinación entre los 

géneros masculino y femenino, nos permite aclarar situaciones que normalmente 

se califican de triviales o sin Importancia, encontrándose, entre otras violencias de 

género: el maltrato, la violación y el Hostigamiento Sexual. 

La ldeologla patrtarcal, a través de la familia, religión, educación y de los 

medios masivos de comunicación refuerza cotidianamente esta Idea de la mujer 

39 BEDOllA. Potrko. Ob. cit. p. 21. 

40 WiASTERS. Wilhom. Et. al. Ob. cit. pp. 545-547. 

41 ldem. 
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objeto, siendo Interiorizada en ambas categorias. La subordinación del género 

femenino y sus diferentes expresiones son concebidas como una expresión de po· 
der y vlolencla, en que el Hostigamiento Sexual es la forma más común y 

tolerada. 

11.3.· MODELOS QUE TRATAN DE EXPLICAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

En estudios llevados acabo en Norteamérica, por la Doctora Sandra 

TANGRI y otras autores, que basándose en distintas Investigaciones de casos 

llevados a las Cortes de Estados Unidos y en defensas legales, proponen los 

siguientes modelos para explicar el Hostigamiento Sexual: 

Al Modelo biológico natural. 

Propone que la motivación es que el Impulso sexual es más fuerte en el 
hombre que en la mujer; lo que conduce a éstos a ser agresivos sexualmente con 

ellas, sin ninguna Intención de discriminar, acosar o dominar. Una segunda 

suposición de esta teoria es que tanto los hombres como las mujeres se sienten 

naturalmente atraidos, por lo que es normal que en el trabajo existan com· 

portamlentos sexuales. Otra proposición desmiente que el Hostigamiento Sexual 

sea un patrón sistemático de comportamiento en los escenarios de trabajo, más 

bien se caracteriza por una conducta que se presenta en una mlnoria de 
hombres. 

Esta forma de considerar el Hostigamiento lo hace parecer trivial y sin 

esperanza de que pueda ser combatido. Además, elimina la poslbllldad de que 

sea visto como una discriminación contra la mujer. 

Bl Modelo organlzaclonal. 

Propone que las Instituciones proporcionan una estructura que da 

oportunidad a que el Hostigamiento Sexual se presente. Como las organizaciones 

están caracterizadas por una estratificación vertical, los superiores pueden usar su 
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posición y poder para extorsionar sexualmente a los subordinados. Lo típico es 

que las mujeres sean acosadas por los hombres. Pero como por lo general las 

mujeres se encuentran en una situación de subordinación que restringe su 
seguridad e Independencia material. son vulnerables al acecho sexual. Indepen

dientemente de sus consecuencias económicas, físicas, psicológicas y sociales 
para ellas. 

Las normas organlzaclonales varian de una ocupación a otra. 

dependiendo del ttpo de acttvldad, facllltan o Inhiben el acosamiento sexual. As! 
una mesero o una secretarla son mós hostigadas que una maestra o una mujer 

profesional. siendo mós acosada aquella que tenga un bajo status y salarlo. 

C) Modelo socio-cultural. 

La proposición bóslca de este modelo se refiere a que el acosamiento 

sexual se presenta en un sistema patriarca!, en el que la dominación del hombre 

se encuentra reforzada por los patrones socio-culturales. Tanto los hombres como 

las mujeres son entrenados para desarrollar comportamientos especiflcos para 

cada sexo, lo que es mantenido por las condiciones económicas y políttcas. 

GRUBER Y BJORN señalan que el Hosttgamlento Sexual representa una 
forma mós en que los hombres manttenen culturalmente el poder y las diferencias 
de status, producto de la estrattftcaclón por género. As! en una socio-cultura 

donde la mujer es dominada por el hombre, su supervivencia queda supeditada 

a su habllldad para proporcionar favores sexuales o ser objeto pasivo en el 

Intercambio de recompensas económicas y sociales, as! los hombres estón 
acostumbrados a ver a las mujeres como objetos sexuales, lo que hace difícil que 

las consideren como compañeras de trabajo únicamente. 

TANGRI el hecho de entrenar a la mujer a ser sexualmente atracttva y 
facllltadoras sociales mós que generadoras de conflicto, no les permite ser 

conscientes de lo que sucede y las hace senttr responsables de su vlcttmlzaclón y 

vulnerables al Hosttgamlento Sexual. Ademós este mismo entrenamiento las hace 

aceptar una serle de normas Inherentes a su status sexual, que manttene la 

dominación del hombre; siendo el género et principal factor relacionado con el 
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acosamiento porque por lo general las mujeres son quienes lo reciben 
produciéndoles sentimientos de malestar.42 

O) Teorfa del traslape de roles. 

GUTEK y MORASH realizaron encuestas. cuyos resultados reportan que sólo 

el 45% de las mujeres expresaron haber recibido una forma serla de 

Hostigamiento Sexual; sugiriendo que ademós del poder de los hombres con 
posiciones de alta jerarquia y que las mujeres son las que mós supervisores de 

sexo masculino tienen. existen otros factores que pueden explicar el problema. 
proponiendo la perspectiva del traslape de roles. 

Dentro del escenario laboral existen ciertos roles de trabajo que las 

personas deben desempeñar. el no realizar la conductas especificadas puede ser 

considerado como Inapropiado, asi el flirteo y la coerción sexual no deben formar 

parte de los roles de trabajo. 

También existen los llamados roles sexuales. que corresponden a las 

conductas que deben ser esperadas de un hombre o una mujer. La Interacción 

de estos aspectos es lo que define la perspectiva del traslape de roles, la cual se 

refiere a la transferencia de las expectativas basadas en el género para ciertas 

conductas hacia los roles de trabajo. Por lo tanto. si las mujeres en la sociedad 
deben proyectar una Imagen sexual y son el objeto de esa Imagen. se espera 

que también en el escenario laboral se manifieste esa proyección tanto en la 

conducta como en la apariencia y forma de vesttr. 

Cuando las mujeres reciben proposiciones sexuales en su trabajo, son 

tocadas o reciben comentarlos y gestos sexuales se debe al traslape entre las 

expectativas y conductas que se esperan de las mujeres y su rol de trabajadora. 

Existen tres posibles explicaciones: La primera afirma que la Identidad que 

proporciona el género parece ser una categorfa cognoscitiva bóslca mós tuerta 

que el rol de trabajo; as! una mujer es mujer antes de ser enfermera o ejecutiva. 

42 TANGRI. Sandro. Et. el. S0ruol Harassmet1t ot UJO!k· Throo Exo!onatoru Models Jouroo1 of Scx19l lssues. 1Q82. pp, 33-54. 
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La segunda se refiere a que las mujeres pueden sentirse mós cómodas 

respondiendo al estereotipo que sobre ellas ha recaído, que siendo Incon

gruentes con él. La tercera señala que la mayoria de las mujeres, hasta fechas 

recientes, no desarrollaban actividades laborales remuneradas, por lo que los 

hombres Interactúan principalmente con ellas en los papeles de esposas, madres, 

amantes, amigas, etc. y les parece dlfícll verlas como compañeras de trabajo 
únlcamente.43 

Merece protección el bien juridlco de la libertad sexual que protege el 
Hostigamiento, debido a que por desgracia la violencia sexual se ha lnstltuclo

nalizado y las próctlcas de acoso reiterado son utlllzadas como formas de control 

Informal, que Irrumpen la establlldad de la victima proceso, que si no se Inte

rrumpe en forma temprana, genera una cadena creciente que culmina en daños 

mayores como otros delitos. 

43 GUTEK. B. Y NlOAASH, B. Sex-rat!os Sex.ro1~ Spi!!oyer god Setuol Harossmeot of UJomeo gt Work. Journol of Social 

lssues. 1982. pp. 55·74. 
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CAPÍTULO 111 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

'El conlrol de la elaboraci6n y dlslrlbuclón de la 

Información es el Intento de lograr el conlrol de las 

conciencias. Y el con!rol de las conciencias apunta 

directamente al conlrol de las conductas, porque 

todo el mundo sabe que se actüa según se 

percibe y se concibe la realidad.' 

DANIEL PRIETO CASTILLO 

En este capitulo analizaremos la tnftuencla de tos medios masivos de 

comunicación como una de los formas de control social Informal utlllzados por ta 

clase dominante en la creación, transmisión y difusión de valores, costumbres y 
conductas, que en concordancia con el sistema socio! forman ta ldeologfa Impe

rante, que odoptaró ta mayor porte de lo poblactón: examinaremos tos roles 
proyectados por los medios masivos. pero, prlnctpatmente los estereotipos que se 

dttunden relotlvos a lo Imagen femenino en ta sociedad. 

111.1.· CONTROL SOCIAL FORMAL E INFORMAL. 

De los tipos de control socia! existentes, bóslcomente expondremos et 
control social Informal que se ejerce en to sociedad. Haciendo una visión 

retrospectiva de lo que ha sido el control socio! Informal en nuestro país; 

mencionaremos tos formas bóslcos exlstentes en el México prehlspónlco, en la 

época perteneciente a México Tenochlltlón. 

El control social Informal que se ejercía en esa reglón ero prlnclpolmente 

por la familia y el templo-escuela. 

En lo familia lo formación de hombres y mujeres consistía en plótlcos, 

sermones, penitencias, labores domésticas. El papel bóslco de los padres ero 
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amonestar y enseñar, el padre a los niños, y la madre a las niñas; tal enseñanza se 

efectuaba usando medidas preventivas, con el fln de atemorizar al pequeño en 

sus prtmeros años, para obtener su obediencia y docilidad; el servicio social que 

prestaban dependía directamente del sexo y edad, siendo las labores del varón 
prtnclpalmente cargar, pescar, traer leña y realizar seivlclos personales; para la 

niña conslstia en: hilar, tejer y seivlr en casa.44 

Ya que los niños aprendían a ser útiles en sociedad, se les aplicaban 

castigos en caso de mostrar desobediencia, vagancia, vlclosldad o ser Incorregi

bles, que también vartaban de acuerdo al sexo y edad, que Iban desde plcartos 
con púas de maguey atados de ples (hombres) y punzar las manos (mujeres), 

hasta alanos de ples y manos acostados en lo húmedo atemortzados por un día 

(hombres); y seivlr, barrer de noche la casa y la calle (mujeres). Existiendo una 

reacción social contra las personas que se resistían a la transmisión de valores 

paternos, la figura de dlsclpllna doméstica llegaba Incluso a la venta del hijo 
como esclavo o la Imposición de una pena ante los trtbunales. 

El comportamiento esperado por los hijos estaba guiado por estereotipos 

que tenian una razón fUnclonal. Los mecanismos de control Informal eran: discur
sos de adagios y metáforas, exhortaciones, pláticas, obligar al hijo a contestar 

oralmente al padre, siguiendo metódicamente las edades y acontecimientos. 

En el templo-escuela se continuaba con la transmisión de los valores 

esenclales, existiendo dos tipos de escuela, el calmecac y el telpochcalll, los 
cuales eran centros educativos públicos y obllgatortos, destacándose el prtmero 

por su Inflexible rtgldez; su !unción prtnclpal era preparar a los Jóvenes a 

desempeñarse con papeles sociales que les atrtbuian los grupos dlrtgentes, centro 

de producción y seivlclo que la hacia una Institución de control social Informal 

intlmamente ligada con el control formal de aquellos tiempos, ya que preparaba 

a los Jóvenes para la guerra. 45 

Exlstian muy vartadas formas de reacción social frente a las conductas 

desviadas de los estudiantes, que dependiendo el tipo de conducta podían 

44 lw.A, Noria de la luz. 'Control SOCICI oo ~ICO Teno<ht1tlón'. Estudios jyríchcos en homenale el maestro GUILlERNQ 

FLOA!S MAAGADANT. Ed". UNAM. IMx<o. 1998. pp. 241·243. 
45 lbld. p. 235. 
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oscilar entre penas corporales como el sangrar de orejas, costados o piernas, 

golpear, chamuscar el cabello, etc. por haber cometido pecado leve, sonrelr a 
varón en el baile, guiñar el ojo a mujer en el baile; hasta la pena de muerte por 

ahorcamiento, estrangulación, ahogamiento, etc .. por conductas tales como 

adulterio, embriagarse, Infracción en el calmecac entre otras. No toleraban 

nada, ni alln accidentes o errores, ya que su servicio era para los dioses. 

Hoy en día el control socia\ lo forman las Instituciones por medio de las 

cuales se obtiene el consenso y/o sometimiento a los valores esenciales del 
sistema; produciéndose de dos formas: 

El control socia\ formal Integrado por la sociedad poKtlca, que se 

establece en los textos legales, por lo tanto Impuesto por el Estado, tiene car6cter 

coercitivo, se sanciona legalmente. Est6 constituido por las lnstttuclones de la 

sociedad poKtlca (aparato )undlco-pena\, Instituciones penales, mllltares y 

correccionales). 

El control socia\ Informal lo constituye la sociedad civil ejercido a través 

de las \nstttuc\ones civiles que Intervienen en los procesos de soc\allzaclón 
primaria. Se manifiesta a través de actitudes y valores sociales sin contenido legal, 

ai'.Jn cuando pueden ser coincidentes con la normatlvldad legal presente. Se 
sanciona socialmente. Estó constituido por las Instituciones de la sociedad civil 
(familia, Iglesia, sistema educativo, crlmlnologla y otras dlsc\p\lnas, partidos 

poKtlcos, medios de comunicación, literatura, slndlcatos).d6 

Todo parece Indicar que las formas de control socia\ Inician con la 

aparición y desarrollo de la agricultura y el comercio, para someter a grandes 

nllc\eos de población, como dice Alfredo López Austln: 

'La coerción en sus formas m6s brutales, como la fuerza del ejército, 

hasta las mós lnstttuc\onallzadas, como el ejercicio del derecho, jugaron su parte. 

Pero, sin duda, fue m6s Importante la sujeción por medio de la \deologfa."47 

t1b frougcto de iovest;oooón sobfe el (Ontrol SQ(IQI en Amhico Lotioa. Grupo latiooomericono de Criminologlo Comporodo. 

Primet Seminario del pravec.to 'Cootrol Scxt0I en AmétKo latino'. fv\anoguo. 1985. 

47 LIMA, Maria de lo luz. 'Control s.ocial eJ'IJ\M.xiCo Teoocht1tlón'. Ob. cit. p. 235. 
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Dicho aparato Ideológico es controlado por lo clase en el poder, o través 

de los roles y estereotipos proyectados en los distintos medios masivos de dlfUslón 
conformados básicamente por la televisión, lo radio y la prenso. 

Comenzaremos por denomlnortos Medios Masivos de DlfUslón, yo que 

como dice Acosto, citado por Bustos, 'comunicación Implico diálogo e 
Intercambio, salvo los programas en que el públlco participo, se trato de uno 

comunicación unlloterol outorltorto que se convierte en un monólogo que no 

puede ser cuestionado por quienes reciben lo Información. •4B Lo que trae consigo 

que al ser repetitivo lo Información transmitido, vaya Influyendo poulatlnomente 

en lo formo de pensar de los receptores, esto Influencia se do directamente 
proporcional al crtterto y lo preparación académico del oudltorto, al grado de 
crear un estllo de vida en el vestir, comer y, lo más Importante, llego a modlflcor 

los relaciones Interpersonales del grupo socio!. 

La guerra ldeológlco tiene lugar, con la Información unldlrecclonol. en los 

momentos de la vida de los grandes mayorios considerados como lnslgnlflcantes. 

actuando como permanente reforzadora de uno vida cotidiano paro conseguir 

siempre estor dentro de los moldes previstos poro el buen fUnclonamlento del 
sistema vigente, acción pretendido por el Imparto y lo clase en el poder.49 

111.2.· ROLES PROYECTADOS POR LOS MEDIOS MASIVOS DE DIFUSIÓN. 

Todovla en lo época actual, antes del nacimiento de cualquier Individuo, 

los padres adoptan actitudes distintos respecto al sexo del niño, representando 

una condición social mayor el tener un varón, ya que e/ mundo es de /os 

hombres; entendiéndose que los hombres gozan de más y mejores oportunidades 

educativos, profesionales, políticas y económicos que las mu)eres;50además, se 

les condiciona desde el nacimiento o que acepten que esas son sus !Unciones 

paro las cuales deben capacitarse por su naturaleza, y desarrollar cualidades 

48 BUSTOS ílOMERO, Oigo. Hoc!O un plantoomieflto olte1oatl'y'Q de !a irwes11oo<i6o 1eoh.rodo sobf0 lo imggro de lo Niu¡et oo 

los Nk.dm M?siyos cl0 ComuoKCJill:Q. Cuoder()()S de Psicologlo. Ed1t. UNAIVI. Centro de Estuc:hos de lo Nil.Jjef. Mél'ko. 1Q89. 

p.67. 
49 Pf\IElO CílSTllLO, Don101. ~r!(Q V monioubc1ón mos.M1,_Ed1t. PremKl editora. Ed. 4a. Metica, 1990. p. 11. 

50 MílSTCílS. W111tam. Et. al. Ob. c:1t. p. 303. 
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propias de su sexo como la sumisión, obediencia, docllldad, entre otras.si 

La división del trabajo se ha hecho en base al sexo, separóndose las 
tareas para hombres y mujeres, lo que ha originado una desigualdad de 

oportunidades, que ha terminado por generar una subordinación del género 

femenino a la sociedad misma. creóndose los roles o papeles sexuales. 

Todo parece comenzar para la mujer con la tarea biológica de la 

reproducción, aslgnóndole en consecuencia a la mujer el cuidado de los hijos y 

la casa como la única responsable, y conffnóndola a la esfera doméstica como 

natural e Inherente a su sexo femenino, siendo sus únicos papeles el de esposa
madre-ama de casa. 

SI la mujer tiene un nivel académico elevado, o un trabajo remunerado, 

no se le considera de gran Importancia ya que 'tiene' finalmente que casarse y 

ser madre, y los beneficios que obtenga serón temporales, ya que el hombre la 
mantendró y culdaró, adquiere una dependencia económica y emocional que 

obliga mós a la subordinación, pero si desarrolla Iniciativa e Independencia es 

considerada por muchos como masculina, al no Ir acorde con el papel que la 

sociedad le Impone. 

A los hombres también, desde niños se les soclollzo a que sus actividades 

no son domésticas sino 'públicas' fomentóndose en ellos lo libertad, rebeldla y, en 

general, su supertartdod hacia el sexo opuesto, teniendo que demostrarte o se le 
desvaloriza y rtdlcullzo; se enseña a los niños lo Importancia vital de la escuela ya 

que deben superarse para lograr obtener una buena posición económica, por

que son los responsables de los gastos familiares cuando se casen, la protección 

de la esposa y los hijos; de no casarse. ser respetados por el status obtenido, 

nótese que para la mujer es mós determinante el casarse, aunado a que a la 

mujer se le educa para subestimarse, al conslderórsele como dependiente del 

hombre para poder sobrevivir, siendo siempre llamado 'sexo débil'. Toda esta 

diferenciación de roles de género ha creado en la mujer una condición de dls

crtmlnaclón, explotación y subordinación que violenta fuertemente los mós ele

mentales derechos humanos, en los diferentes quehaceres de la actividad 

S l BUSTOS AOMEAO, Oiga. Ob. "" pp. 6/J.69. 
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humana como en la educación, empleo, salarlos, participación pofftlca, ejercicio 

y goce de la sexualidad entre otros.52 Todo esto surge y se fomenta por distintos 

mitos, tabúes, creencias que a gran parte de la sociedad le conviene mantener. 

La situación de subordinación femenina en el empleo, ha sutrldo cambios 

en diferentes niveles; por ejemplo cada vez se Incorporan más mujeres en 

estudios de educación superior, la población económicamente activa femenina 

se han Incrementado, aunque continúe comúnmente con los empleos de menor 

remuneración; asimismo, los cargos de responsabllldad que estaban designados 

exclusivamente a los hombres, comienzan a ser desarrollados por mujeres.53 

111.3.- MEDIOS MASIVOS DE DIFUSIÓN V LA IMAGEN FEMENINA. 

Los medios masivos de difusión han tenido gran Influencia en la sociali

zación, en sus diferentes formas, tanto Impresos como electrónicos 

considerándose el aparato ldeológlco princlpal del Estado, siendo su función más 

Importante el propósito de fabricar consumidores, utilizando la Imagen de la mu

jer de manera distorsionada para Inducir al consumo de distintos productos, en su 

mayor!a superfluos. 

Marx expresa que: 'Las Ideas de la clase dominante son en cada época 

las Ideas dominantes; es decir, la clase que ejerce el poder materia! dominante 

en la sociedad, es al mismo tiempo la tuerza espiritual dominante. La clase que 
controla los medios de producción material controla también los medios de pro

ducción Intelectual, de tal manero que en general las Ideas de los que no dispo

nen de los medios de producción Intelectual. son sometidos a las Ideas de la 
clase dominante. •54 

Por su parte Mattelart afirma que la ldeolog!a dominante tiene una fun

ción práctica: 'confiere al sistema cierta coherencia y una unidad relatlva, por 

tanto, la ldeolog!a no es sólo falsa conciencia o realidad velada. sino que ha te

nido un desarrollo en las sociedades Industriales único, a través de legltlmaclones 

52 IJUSTOS ílOMEAO. Oigo. Ob. "t. pp. 69-71. 

53 lbd. pp. 72-73. 
54 MARX. (ork>s. lg icfoo!oobo!emono Ed1t. ediciones de culturo popular. México, 1976. p. 78. 
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por el crecimiento desmesurado de las fuerzas productivas.' 

De acuerdo a Havermas Ja ldeologla es: 'la transfonnaclón de un sistema 
de Ideas en un sistema de creencias acerca de los hechos. De esta forma. en 

tanto que la ldeologla es algo que se vive -debido a que representa nuestra 

forma de comunicación por excelencia- es muy difícil romper con ella, ya que 

todos nos encontramos encerrados en validaciones discursivas de una determi
nada legltlmaclón poITttca. •55 

111.4.- ESTEREOTIPOS PROYECTADOS POR LOS MEDIOS MASIVOS DE DIFUSIÓN. 

Los estereotipos si bien tienen parte de verdad, en Jos mismos se exagera 

y deforma la realidad de la que se trata, ademós de que no se modlflcan con la 

misma velocidad que la realidad. 

No son creados por los medios masivos, pero si refuerzan a perpetuar el 

patrón de comportamiento de la mujer y la Imagen que debe tener según los 

parómetros establecidos por la sociedad en cada época. 

Siendo las funciones prtnclpales de los estereotipos femeninos: prtmera, 

favorecer el comercio de artículos; y segunda, servir de apoyo a un estado de 

vida determinado, ya que trasmiten y fortalecen la ldeologla referente a la mujer 

que el sistema requlere.56 

La mular como 'sexo débil',- Evelyne Sullerot concluye en sus estudios, 

que aunque se reconocen diferencias sexuales de comportamiento asociadas a 

un programa genético de diferenciación sexual son mlnlmas y no Implican 

supertortdad de un sexo sobre otro: sus estudios que bajo una perspectiva bio

lógica, psicológica y social desmienten la teorfa blologlclsta.57 

SI hace miles de años estas diferencias biológicas, como la maternidad 

por ejemplo, propiciaron la división de trabajo y funciones provocando la 

55 BUSTOS AOMEAO, Oigo. Ob. cil. pp. 76· n. 
56 lbKJ. pp. 79·81. 

571dem. 
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dominación de un sexo sobre otro, en la actualldad ya no deberla ser vigente, ya 

que no se define a la mujer como Individuo. 

Proplclóndose que ta subordinación de la mujer no se perciba por 

hombres y mujeres como un hecho cultural, Impuesto y, por to tanto modificable, 

sino como un orden natural, y por to mismo lncuesttonable. 

Se han elaborado dlsttntas teorias para tratar de expllcar la supuesta 

lnferlorldad de la mujer; durante el Porflrlato et organicismo o blologlclsmo social 

justificó 'científicamente' dicho prlnclplo, descubrlendo que ta función reproduc

tiva era la fundamental de la mujer, junto con ta de 'colaborar a la expulsión de 

tos excesos celulares del hombre, de un modo natural' (Rascón, 1980).58 

Lo anterlor demuestra la condición de opresión de la mujer, sostenida y 

reforzada por la ldeotogfa patrlarcat sexista, que es Impuesta por las Instituciones, 

leyes, famllla, educación y medios masivos de difusión; lo cual se demuestra con 

diversas lnvesttgaclones entre las que destacan las reallzadas por los siguientes 

autores: 

Medlna-Plchardo et. al. (1962) anallzaron 13 programas de televlslón 

amerlcanos y 7 mexicanos, todos transmlttdos en México, con el fin de valorar el 

grado de sexismo, con los siguientes resultados: 

ASPECTOS M~X/CO ESTADOS UNIDOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PROFESIONALES 4.72% 0% 43.22 % 22.74 % 

o 
TÉCNICOS 

FUNCIONARIO O 14.3% 0% 13.70% 4.61% 

DIRECTIVO 

SEXISMO 62% 34% 

La televlsl6n. según los autores, presenta una discriminación ocupaclonal, 

ta cual refleja la ldeologla dlscrlmlnatorla predominante en el ómblto nacional. 

56 BUSTOS ROMERO. Oigo. Ob. "t. pp. 79·81. 
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además que estas Imágenes distorsionan la realidad, al reflejar sólo parte de ella, 

hay que reconocer que a últtmas fechas se ha gestado un cambio Importante, y 
ya aparecen mujeres como profeslonlstas o ejecuttvas. 

En un estudio realizado por Eltzen (1980) se analizaron 134 libros de 12 

edltorlales dlsttntas encontrando 6 biografías masculinas por cada femenina, 

aparecieron 131 niños Inteligentes por sólo 33 niñas Inteligentes, 215 ocupaciones 

para hombres y 40 ocupaciones para mujeres, la mujer adulta es casi siempre 
madre y está en la casa.59 

Homer (1969,1972) señala la varledad de efectos dañinos que ttenen los 
estereottpos sexuales sobre la mujer, siendo la prlnclpal consecuencia negattva la 

motivación que adquiere la mujer para evitar el éxito; sosteniendo que si para el 

hombre es compattble, en la mujer es un beneficio que produce conflictos y 

desventajas, ya que el éxito profesional puede traer fracasos en la esfera 
personal, y porque sus cualidades Indispensables pueden oponerse a las que se 

requieren para tener 'éxito como mujer', al salirse de su papel con caracterfsttcas 

de Inteligencia, lnlclattva, creatividad, Independencia, responsabilidad, la no 

sumisión y la resistencia a la dominación masculina. finalmente hacen creer a la 
sociedad y a la misma mujer que existe algo malo o anormal en su comporta

miento, creando a nivel personal una disonancia cognosclttva, un estado de 

desequlllbrlo Interno por la diferencia entre la Imagen social femenina y el 

desarrollado por ella. 

Se deduce la Importancia de los medios masivos de difusión para reforzar 

los estereotipos sobre la mujer, haciendo creer que esta caracterfsttca es 

biológica, apropiada y deseable socialmente; dicha creencia no ha sido 

mantenida a través de la coerción, sino 'mostrando' que resulta benéflco asumir 

la posición social que le 'corresponda', de acuerdo a ésto la lntemallzaclón del 

rol de género enseña al niño a asociar que si presenta el papel 'apropiado' 

obtendrá el carlño, salud y normalidad Implícitos, caso centrarlo recibirá el 

castigo y desaprobación social, empezando a creer que ciertos comportamien

tos en función de su sexo son correctos o equlvocados,60 

59 BUSTOS AOoll<'AO, Olg:i. Ob. Cit. p. 83. 

óO lbld. pp. 84-85. 
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CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

"Aunque se dijera que toda esta vida no es más 

que un sueño y que el mundo físico es un puro 

fantasma, ese sueño o ese fantasma me 

parecerían suficientemente reales si al emplear 

bien la razón no quedáramos nunca defraudados." 

GOTIFRIED WILHEM LEIBNIZ 

La conducta de Hostigamiento Sexual ha existido desde tiempos muy 

remotos, pero hasta hace menos de dos décadas se empezó a Investigar a fondo 
sobre este fenómeno social tan común y generalizado; procederemos a estudiar 

los antecedentes que motivaron su estudio y las definiciones mós relevantes en la 

búsqueda sobre la correcta apreciación de esta conducta, y los estudios que se 

han realizado acerca del Hostigamiento Sexual. 

Comúnmente se le llama a esta figura por las nombres de Acoso Sexual, 

Hostigamiento Sexual o Atosigamiento Sexual, si bien con estos nombres se le 

conoce a esta clase de conducta, en estricto Derecho debemos nombrarte 

exclusivamente Hostigamiento Sexual, si nos refertmos a la conducta como delito, 
por tanto podemos considerar el término de Acoso Sexual como el género que 
contiene todos aquellos elementos que componen esta conducta, y la especie 

lo constituye el delito de Hostigamiento Sexual con aquellos elementos que el 

legislador consideró afectaban la libertad y el normal desarrollo pslcosexual de 

las personas, y que por consecuencia se necesitaba tutelar mediante la 

aplicación de una sanción prevista por la legislación penal en el caso de 

transgredirse el bien Juridlco que se ampara. 

El término de Hostigamiento Sexual (Sexual Harassment) fue creado en el 

año de 1974 por un grupo de feministas norteamertcanas, durante un curso 

dictado en la Universidad de Comeli en los Estados Unidos, buscando analizar sus 

expertenclas con hombres en el trabajo, que adoptaban conductas que 
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superflclalmente aparentaban ser sexuales, pero que en realidad constltuian un 

ejercicio de poder. En el que los hombres a través del sexo, como medio ejercian 

poder sobre las mujeres, siendo el comienzo de organizaciones de mujeres 

trabajadoras que se empeñaron en combatir el Hostigamiento Sexual masculino 
en los Jugares de trabajo,61 

Los Informes de las feministas que comenzaron a denunciar estos 
acontecimientos plantearon que históricamente el patriarcado se consolidó por 

medio del confinamiento de la mujer a la esfera doméstica y del control del 

hombre sobre la mujer dentro de esa esfera, pero el nuevo sistema económico 
necesitaba que las mujeres trabajaran también fuera del hogar y, por Jo tanto, el 

acoso sexual funciona como el prlnclpal medio de control del hombre sobre la 

mujer en el trabajo. 

El Hostigamiento Sexual era considerado a nivel Individua! como una 

conducta masculina Indeseada y no correspondida, que afirmaba el rol sexual 
de una mujer por encima de su función como persona y como trabajadora, 

estimándose que lncluia los actos de mirar, comentar o tocar el cuerpo de una 

mujer, proposiciones sexuales, o citas amorosas, e Incluso, Ja violación misma. 

Lyn Farley en su libro Sexual Shakedown (1976) descrlbe Ja forma en que el 

Hostigamiento Sexual funciona como un medio de mantener la segregación 

laboral y conseguir que los trabajos remunerados y prestigiados se entiendan 

como trabajo de hombres, negándose el acceso a las mujeres, y las que Jo logran 

son acosadas, a fln de obligarlas a retirarse o mantenerlas controladas: oca
sionando la subordinación femenina y la alta movllJdad provocada por el 

abandono de empleos, que en conjunto dan lugar a bajos salarlos.62 

La definición práctica de Hostigamiento Sexual sufrló una serle de 

cambios Importantes definiéndose como Ja Imposición Indeseada de 

requerlmlentos sexuales en el contexto de una relación de poder desigual, en la 

que el poder procedente de una esfera se utiliza para transferlr beneficios o 

Imponer prlvaclones a otra,63 

61 WIZE. SuevSTANLEY. liz. €1 ocososeiuale-0 loyida rond¡qna. €d1t. Poidós. MéJico. 1992. pp. 58 v 66. 

62 lbd. pp. 59·60. 

63 lbd. Ob. ''t. p. 62. 
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El cambio principal que ha sufrido el Hostigamiento sexual es lo relativo a 

si debe conceptuarse como un acoso en el que se utiliza el sexo, (entre otras 

cosas), para lograr poder, o como un acoso en el que se usa el poder para 

obtener sexo, siendo de vltal Importancia el enfoque, para entender si es una 
conducta de poder o una conducta de carócter sexual,64 

La definición del Hostigamiento sexual que presenta al sexo sólo como un 

medio entre muchos, y no como un fin en si mismo (LYN FARLEY), es que se 

reconoce que en el sexo heterosexual. el poder y el sexo estón estrechamente 
ligados; y la otra definición al ser sexualizada (MacKlnnon), ya que se ve al sexo 

como un fin en si mismo, nos limita para explicar los hechos que experimentan las 
mujeres, al clasificarlas de distinta clase por su carócter sexual.65 

Ambas autoras reconocen que consiste en un problema de los hombres y 

su modo de tratar a las mujeres, y puede darse una amplia gama de formas, y no 
sólo lo que pasa en los centros de trabajo; también coinciden que no son 

suficiente respuesta (agregarfamos que es una de las formas de evitar esta agre

sión) ni los recursos legales ni otros procedimientos; debido a que muchos casos 

no se adecúan a los procesos ordinarios de tribunales y juzgados, que junto con 

las Ideas estereotipadas del personal de la administración de Justicia que, por 

regla general, estón a cargo de hombres (en México, ya contamos con Agencias 
del Ministerio Público Especializadas en Delitos sexuales atendidas por personal 

femenino), siendo parte del problema, porque el proceso legal puede llegar a 

convertirse en una segunda agresión hacia la víctima. 

La Organización Nacional para Mujeres (ONW) elaboró una definición sin 

el elemento de la Jerarquía, que señala: 

'El Hostigamiento sexual es cualquier avance sexual físico o verbal, 

repetido o no deseado, declaraciones derogatorias sexualmente explicitas, o 
comentarlos sexuales discriminatorios hechos por alguien en el lugar de trabajo, 

los cuales son ofensivos u objetables por el receptor o causa al receptor 

Inconformidad o humillación o bien Interfieren con su desempeño en el trabajo. '66 

6'1 WQE, Su0 y STANLEY, Uz. O\>. "t. p. 63. 
65 lbod. p. 60. 

661dem. 
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El Hosttgamlento Sexual se caracterlza por 4 aspectos bóslcos: 

Al Acciones sexuales no redprocas. Que son conductas verbales y/o físicas que 

conttenen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales son recibidas por 

alguien sin ser bienvenidas ni reciprocas. Estas conductas pueden ser: 

-gestos y miradas lascivas, presiones para una cita, bromas o comentarlos 

sexuales, 

-Insinuaciones o proposiciones directas de tener relaciones sexuales, tocamientos, 

abrazos, besos, verse acorraladas en algún lugar, etc. 

Bl Coerción sexual. Ésta se refiere a lo Intención de causar alguna formo de 

perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien por aceptar o rechazar las 

acciones sexuales. 

C) Evaluación negattva. Son acciones vistas como reprobables o no deseables 

dentro del contexto laboral. 

Dl Senttmlentos dlsplacenteros. El Impacto que llenen en quien las recibe, las 

hace senttrse lnsattsfechas, molestas, humilladas, deprlmldas.67 

GRUBER Y BJORN definen en 1982 al Hosttgamlento Sexual como cualquier 

propuesta sexual, física o verbal, repetida y no deseada; as! como expresiones de 

desprecio o alusiones dlscrlmlnatorlas de indole sexual en el lugar de trabajo, las 

cuales resultan ofensivas y objetables para quien las recibe causóndole 

Incomodidad y humlllaclón, ademós de lnterferlr con la ejecución de su trabojo.68 

Las mujeres en los Estados Unidos en la medido que han tomado 

conciencia de sus derechos han Interpuesto numerosas demandas judiciales 

tundadas prlnclpalmente en las disposiciones sobre dlscrlmlnoclón por razones de 

sexo, como se previene en el lílulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 de 

Estados Unidos de Norteamérlca, muchos juicios no han fallado en favor de las 

mujeres, a pesar de haberse demostrado la existencia del Hosttgamlento, debido 

6 7 8EDOLLA MIRANDA. Potricia V GRACIA GAACfA, Bicoca Elbo. 'ConsidemcK>neS conceptuales en torno al Hostigamiento 

Sexual', Estudios de g®e!o u feminismo l. Ed1t. footomora UNAtv\. r.M.xKo. 1989. p. 180. 

68 GRACIA Y GAACIA. Blanca E. 'El Hostigomierito Sexual oo la Mujef TraOOjadoro: un Proble.mo de Oiscriminoclón visto de 

sosla1,1<>'. RevistoNvl,xicono de PsKo!oglo. Vol. 4 Núm. 2. f.M.xico, 1987. p. 176. 
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a que en muchos estados no hay leyes que definan o prohiban el Hostigamiento 

Sexual en los centros de trabajo; los tribunales estimaron que se trataba de casos 

personales de Hostigamiento Sexual, mós que una dlscrtmlnaclón por razones de 
sexo (MacKlnnon, 1979),69 

Es Importante recalcar que esta legislación sanciona la dlscrtmlnaclón por 

razón del sexo, dóndose casos de Hostigamiento Sexual sin existir dlscrtmlnaclón 

sexual. 

No obstante, en los últimos años se han dictado sentencias favorables a 

mujeres hostigadas que constituyen un hito en materta de jurtsprudencla, creando 

precedentes que sirvan en el futuro a centrar de manera realista el problema. Un 

funclonarto del Departamento de Salud y Asistencia Social de Wlsconcln ganó un 

proceso de Hostigamiento Sexual en contra de su jefe de servicio; un jurado 

federal formado por 5 mujeres y un hombre le asignaron una Indemnización de 

$19ó,500 dólares (Time, 2 de agosto de 1982, p. 19). Según las disposiciones del 

EEOC Federal en 1980 los patrones tienen el 'deber expreso' de prevenir y acabar 

el acoso sexual en los centros de trabajo. 

En cambio el tratamiento del acoso sexual en Gran Bretaña data de 

1981, y ha atravesado diferentes etapas como problema social, examinado por 

medio del gran poder de la palabra escrtta, la prensa, en la Investigación de WISE 

y STANLEY en el periodo comprendido de 1981 a prtnclplos de 1986. 

No encontraron ningún antecedente de acoso sexual en la prensa 

brttónlca antes de los Informes de casos de Hostigamiento Sexual en los Estados 

Unidos y libros feministas a finales de 1979, sino hasta que un sindicato 

denominado Asociación Nacional de Funclonartos de Gobiernos Locales 'Naffo

nal Assoclaffon of Local Govemment Offlcers' (NALGO) hizo el fenómeno del 

acoso sexual digno de la Intervención sindical, pero sin que causara esto ningún 

efecto.7° 

En seguida NALGO público Informes en marzo y junio de 1981 de 

encuestas celebradas en Cadmen, Londres y en Uverpool, respectivamente del 

69 MASTERS. W1llklm. Et. al. Ob. cit. p. 540. 

70 W~E. Sue y STANLEY. lo. Ob. cit. p. 40. 
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acaso sexual, e Inmediatamente después se Informó la publicación de las 

Instrucciones propuestas por la Comisión Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades de la misma NALGO para enfrentar el acoso en el lugar de 
trabajo, en un plan de seis puntos que contemplaba: 

l. Pida al acosador que cese, 

2. SI no lo hace, dígaselo a un delegado sindical. 

3. Lleve registro de las ocasiones en que fue acosada usted, y otras mujeres, y 
anote los comentarlos positivos de su trabajo, 

4. El enlace sindical debe tener Informado al jefe de sección, 

5. El sindicato debe contactar con la dirección para tratar de resolver la queja 

antes de llegar a una denuncia formal, 
6. SI no da resultado, se doró curso al procedimiento formal, pero sólo tras 

discusión exhaustiva con los representantes de la secclón.71 

Mediante un programa documental de televisión 1V Eye y NALGO 

Nacional en octubre de 1981, se dio a conocer los resultados de una encuesta 
sobre el Departamento de Tesoreria de la Ciudad de Uverpool, los cuales 

mencionaban que el 52 por ciento de las mujeres y el 20 por ciento de los 
hombres hablan sido objeto de acoso sexual en el lugar de trabajo; y para di· 

clembre del mismo año NALGO de Tameslde aprueba una resolución en que se 
agregaban mós conductas de acoso sexual a aquellas que podían ser motivo de 

denuncla.72 

Se dlfUndló mucha mós Información sobre las actividades y entrevistas 

con trabajadores, de dicha Asociación, entrelazadas con las Instrucciones 

propuestas por la Campaña por la Igualdad de Remuneración y Oportunidades 

'Equal Pay and Opportunlfies Campalgn • (EPOC) en la Conferencia Anual del 

Instituto de Gerentes de Personal. 

El Consejo Nacional por las Ubertades Civiles 'Naffonal Councl/ for Civil 

UberHes' (NCCL) publica en el verano de 1982 el folleto titulado 'El acoso sexual 

en el lugar de trabajo' de Ann Sedley y Mellssa Benn, basóndose en los prlnclpales 

argumentos y recomendaciones. 

7l WQE, Sue V STANLEY. Lo. Ob. "t. p. 40. 
72 lbid. pp. 40-41. 
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Fueron ampliamente difundidas por la prensa las acttvldades y publica· 

clones de la NALGO, la EPOC y el NCCL, con tono honesto y complaciente, 

acompañado de consideraciones prácttcas y medidas preventtvas. dejando ver 

que no sólo los sindicatos podían ayudar a las mujeres a mejorar su vida, fuera o 

dentro del lugar de trabajo, llberóndose del acoso sexuaf.73 

73 WIZE. Sue V STANLEY. liz. Ob. cit. pp. 41 ·42. 
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CAPÍTULO V 

MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

La Justicia es la constante y eterna voluntad de dar 

n cada uno lo suyo. 

JUSTINIANO 

En este capitulo, el cual constttuye lo base de nuestro estudio. aborda

remos fundamentalmente el Código Penol paro el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y paro todo lo República en Moterto de Fuero Federal, los 
elementos del delito y el onóllsls del ttpo, los Códigos Penoles y Leyes existentes 

en lo República Mexicano que en sus ortlculos regulan, yo seo de formo especifi

ca o con componentes que se Interpretan de acuerdo al delito de Hostigamiento 

Sexual, por últtmo veremos aquellos ordenamientos Jurídicos que ttenen efectos 

directos sobre lo conducto dellcttvo que nos otoñe. 

Primeramente. examinaremos los discrepancias de lo Intervención del 

Derecho Penol en moterta sexual y los dlsttntos críttcos a lo denominación de 
'Delitos Sexuales', yo derogada del Titulo Decimoquinto del Código Penol poro el 

Distrito Federal en Materia de Fuero Común y poro todo la República en materia 

de Fuero Federal, y los opiniones derivados del nombre actual de 'Delitos contra 

lo Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Pslcosexuol'. lncorporóndose en dicho 

aportado el controvertido delito de Hostigamiento Sexual; después haremos un 
onóllsls a fondo de los elementos del delito, as! como del tipo penol actual y el 

propuesto o lo H. Cómaro de Diputados. 

Finalmente veremos los Entidades de lo Federación que han adoptado 

este delito con algunas variantes de como lo conocemos en el Distrito Federal. 

comparando también sus elementos con el delito de Aprovechamiento sexual, el 

cual en nuestro propuesto lo consideramos una forma de Hostigamiento Sexual 

Agravado. 
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V. l.· CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y 
PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL.'4 

La denominación de 'Delitos Sexuales' en la Legislación es considerada 

por la doctrtno de forma onórqulca ocasionando desorden tanto en lo relattvo al 

concepto como a lo estructura, lo que lmposlblllta una definición ]urfdlca, ade

mós de lo multtpllcldad de conceptos.7& 

También entre los tratadistas hay divergencias en el sentido de si deben 

quedar Incluidos en este Título de delitos sexuales los 1rrc1tos contra la libertad y el 

honor sexuales. Otros postulan dlsttntos teorías, entre las mós Importantes: que los 

delitos sexuales se dividen en típicos y atiplcos, delitos sexuales propiamente 

dichos y delitos de simple fondo sexual. Los delitos sexuales son todos aquellos 

que de modo directo o Indirecto ttenen relación con el problema sexual sin dls· 

crtmlnaclón entre ellos, aunque legalmente no sean considerados como delitos 

sexuales, y esta denominación es doctrlnorto. Es lndlscuttble que hay lricltos que 

sin el término sexual, tienen un móvil sexual como los delitos contra la moral 

pública, el rapto, Incesto y blgamla.76 

Existe desorden si se analizan desde el punto de vista del bien jurídico 

tutelado, porque muchas veces un delito afecta diversos bienes tutelados, ade· 

mós de las dlsttntas consideraciones subjetivas de que si en un delito es necesarto 

el móvil sexual para que se dé el tipo, como por ejemplo: la prtvoclón Ilegal de lo 

libertad con propósitos sexuales, que no es necesarto se ejecute un acto sexual. 

para que se dé el tipo delicttvo. 

La expresión de Delitos Sexuales ha sido criticado como abigarrada, exó

ttca, ajur!dlco, y odemós 'transciende o un prtmer plano el Instinto flslológlco que 

Impulsa lo conducta' (Mortono Jlménez Huerta); 'Jo expresión de delitos sexuales 

no transciende al bien Jurídico protegido' (Luis Cortos PéreZ), y Celesttno Porte Pettt 

afirma que al hablar de delitos sexuales es como si se denominara a los delitos 

contra la vida y la Integridad, delitos de sangre.71 

74 En lo sucesivo lo namoremos úni::amerit0 Código Penol pero el Distrito Federal. 
?5 AOJAS ~AEZ PAlllCOS. Alfonso.~. Ed't. Jooquln Porrúo. Méi<o, 1982. pp. 83·84. 
7bldem. 
77 lbid. p. 87. 
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La locución de Delitos sexuales se encuentra en distintos Códigos como el 

Ecuatorlano, Costarricense, y antes de la reforma del 21 de enero de 1991, en el 

Código Penal Mexicano. A continuación mostramos un cuadro con las distintas 

denominaciones a los capitulos penales de los llamados 'Delitos Sexuales' en 

dlsttntos paises. 

DENOMINACIONES A LOS CAPiTULOS DE LOS LLAMADOS 'DELITOS SEXUALES', EN 
DIFERENTES CÓDIGOS PENALES, SEGÚN EL BIEN JUR!DICO PROTEGIDO. 

BIEN JURIDICO PROTEGIDO CÓDIGOS PENALES 

LA LIBERTAD BRASILEÑO SOVIÉTICO E ITALIANO 

LAS BUENAS COSTUMBRES FRANCÉS DANÉS Y BOLIVIANO 

LAS BUENAS COSTUMBRES AL ORDEN DE LAS FAMILIAS VENEZOLANO PANAMEÑO Y CUBANO 

LA HONESTIDAD ESPAÑOL, ARGENTINO, SALVADOREÑO, 

HONDUREÑO Y COSTARRICENSE 

HONESTIDAD Y MORAL PÚBLICA PUERTORRIQUEÑO 

CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA MORAL SEXUAL ALEMÁN 

LA HONESTIDAD Y DE CONTAGIO VENÉREO GUATEMALTECO 

EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y LA MORALIDAD PÚBLICA BELGA NICARAGÜENSE Y CHILENO 

LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL MEXICANO !DISTRITO FEDERAU 

Recientemente el Código Penal Mexicano fue reformado en su lltulo 

Décimo Quinto referente a los 'Delitos Sexuales', para quedar como 'Delitos con-
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tra la Libertad y el Normal Desarrollo Pslcosexual', termlnologla también criticada 

por grandes juristas como el Dr. Raúl Carranca y Rlvas, calificándolo de absurdo, 

argumentando: 'sobre qué libertad se habla, considera que hubiese bastado 

hablar de Libertad Sexual, ya que Ja Libertad Pslqulca se da por entendida; ade· 

más de que es exactamente el normal desarrollo pslcosexual, y con qué paráme· 

tro se califica, ya que lo normal es muy subjetivo, mezclándose equivocadamen
te la doctrina y la ley.'78 

En nuestra opinión no fue lo más acertado modificar la expresión de 

'delitos sexuales' por la que se encuentra actualmente en el Código Penal para 

el Distrito Federal, ya que además de Innecesario; el término de delitos sexuales 

era bastante conocido y fácil de entenderse sobre que delitos abarcaba. 

LAS DIVERSAS DENOMINACIONES ADOPTADAS EN NUESTRO CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, A LOS CONOCIDOS COMO ' DELITOS SEXUALES '. 

AÑO DEL CÓDIGO Y UBICACIÓN DENOMINACIÓN 

1871 TlTULOYILIBROlll DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS, LA 

MORAL PúBLICA O LAS BUENAS COSTUMBRES 

1929 LIBRO lll TITULO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

1931 TlTULOXVCAPITULOI DELITOS SEXUALES 

REFORMA DEL 21 DE ENERO DE 1891 TITULO XV CAPITULO 1 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL OESA-

RROLLO PSICOSEXUAL 

El delito de Hostigamiento Sexual se Jeglsló por primera vez en el Código 

Penal para el Distrito Federal, que gracias al esfuerzo de distintos grupos de Ja 

sociedad civil e Instituciones gubernamentales, y el apoyo de ó 1 Diputadas de las 

78 CAA/lANCA Y TAUJILLO, Raúl. E<. al. Ob. CIL pp. 640, 643, 644. 
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diversas fracciones parlamentartas, lograron a través del Foro de Consulta Popular 
sobre Delitos Sexuales, en febrero de 1969, organizada por la Comisión de Justicia 

de la LIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, que se tipificara esta con

ducta tan generalizada como dañina, adoptándose más tarde por los Códigos 

Penales de distintas Entidades Federativas como: Guerrero, Aguascalientes, y 
actualmente e><lste un proyecto para que sea Incluido también en las leglslaclo

nes penales de: Oaxaca, Mlchoacán y Zacatecas. 

La Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados, en el dictamen y 
análisis a las diversas reformas, adiciones y derogaciones a distintas disposiciones 

del Código Penal para el Distrito Federal, de la Iniciativa presentada el 17 de 
mayo de 1990, en su estudio parttcular manlnesta sobre el Hostigamiento Sexual: 

Entre las preocupaciones centrales de la Iniciativa, está el Hostigamiento 
Sexual a que se ven sometidas las mujeres trabajadoras, y que también se da en 

otros ámbitos como el escolar y doméstico: 'Se trata de un problema que ha sido 

planteado recurrentemente por las agrupaciones de mujeres y organizaciones de 

trabajadoras del pais, que hoy Incorpora la Iniciativa como un nuevo tipo delic

tivo, de carácter preventivo, que en concepto de esta Comisión debe ser objeto 

de un serte análisis.' 

En concepto de esa H. Comisión, la Incorporación del Hostigamiento 
Sexual como conducta delictiva. permitirá salvaguardar la Integridad y auto

determinación sexual de las personas, siempre que el tipo delictivo se delimite 
con clarldad y precisión, para que de su contenido no se dertve lnsegurtdad 

jurfdlca que ponga en entredicho el principio de legalidad que debe Imperar de 

acuerdo a nuestra Constltuclón.79 

Conforme al Decreto del C. Presidente de la República de 21 de diciem

bre de 1990, publicado en el Dlarto Oflclal de la Federación número 14, del lunes 

22 de enero de 1991: en el artículo segundo del Decreto se adicionan, entre otros, 

el artículo 259 bis, y mediante el artículo cuarto se reforma la denominación, 

comenzando su vigencia al día siguiente de su publicaclón como lo ordena el 

único transltorto. 

79 OlctamM de la Comisión de Justicio de la H. Cómora de Diputados. D. 20/Q(J 2o P.O. (O). 
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TITULO DECIMOOUINTO 
DEUTOS CONT/?41.A UBEl?TNJ Y EL NORMAL DESARROLLO PS/COSEXUIU.. 

CAPITULO! 
HOSTIG".MIEMO SEXUAl ABUSO SEXUAl ESTUPRO Y VIO/ACIÓN 

Articulo 259 bis.- Al que con fines lascivos asedie 

re1leradarnente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su 

posición jerárquica deJfvada de sus relaciones labora/e.;; docentes. 

domésticas o cualquiera otra que implique subordinación. se le 

impondrá sanción hasta de cuarenta dfas multa. Si el hostigador 

fiJese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione. se le destituirá de su cargo. 

Solamente será punible el hostigamiento sexual. cuando se 

cause un pe(/uicio o daño. 

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte 

ofendida. oo 

V.1.1.· ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO. 

Por delito entendemos que es la conducta o el hecho tfplco, antt)urldlco y 
culpable, correspondiendo a cada uno de ellos un aspecto negativo. 

ELEMENTOS DEL DELITO 
A) Conducta o hecho 

B)Tlplcldad 

C) Antl)u~cldad 

D) Culpabilidad 

ASPECTOS NEGATIVOS 
o) Ausencia de conducta o hecho 

b) Affplcldad 

c) Causas de Jusffflcac/ón 

d) lnculpabll/dad 

A) CONDUCTA TIPICA.- La conducta del sujeto activo del delito consiste en 

asediar reiteradamente, con fines lascivos al sujeto pasivo. En consecuencia para 

80 CAAílllNCA Y TAUJlllO. Raúl. Et. o!. Ob. Cit. p. 639. 
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que se configure la conducta típica es necesarlo que el hostigador Importune. 

moleste a la persona hostigada de forma reiterada con fines erótico sexuales, por 
lo que si el comportamiento se da en una sola ocasión no constituye el delito de 

Hostigamiento Sexual, aunque se dieran los demós elementos del tipo, y obvia

mente es necesarlo que las pretensiones del sujeto activo sean obtener placeres 
sexuales. s 1 

Al adicionar un pórrafo al artículo séptimo del Código Penal, en las 

comentadas reformas, regulando los tipos de omisión Impropia, en que puede 

ser autor quien se encuentra en una limitada esfera por la posición en que debe 

hallarse el autor para que le sea atrlbu!ble el resultado típico que se le denomina 
'posición o calidad de garante'. misma que debe entenderse como un especial 

deber de garantía, siendo tres fuentes de la que se derlva ese deber, slnendo 

estas la ley, el contrato o el propio actuar precedente,82 

FORMAS Y MEDIOS DE EJECUCIÓN.- Al omitir mencionar la norma cuóles 

deberón ser los medios o formas de ejecución, entendemos que puede ser 

cualquier medio que utilice el activo valiéndose de la posición de jerarqufa 

producto de su relación con la persona hostigada, ya sean éstos de comisión 

verbal (Invitaciones, proposiciones, amenazas. Insinuaciones, etc.) o físico 
(miradas, abrazos, palmadas, forcejeos, tocamientos, etc.), siempre que sean 

con fines lascivos y de manera repetida, reconocemos los problemas de subjeti

vidad dertvados de lo que debe entenderse por fines lascivos, ya que las leyes 

deben procurar ser entendidas o comprendidas por el común de la gente. y la 

termlnologfa de 'con fines lascivos' no es del uso común, aunado ésto a la dificul

tad principar para proporcionar los medios que comprueben fehacientemente la 

conducta delictiva. 

RESULTADO TIPICO.- Como lo ordena el pórrafo segundo del artículo 259 

bis 'Solamente seró punible el hostigamiento sexual, cuando cause un pe~ulclo o 

daño.' 

Bl Arv'ilJCHATEGUI AEQUENA. lrma G. ~. Colecclón Textos JurídKOS Unrvers1tanos. Edit. Horla. f.li¡¿;x1eo, JQQ3. pp. 
270.271. 
82 sANCHEZ SANDOJAL Enrique Nog. ·comentarios a los Reformas del Código PellOI'. Ponoocio preseritodo eo el Centro 
de Estudios Judiciales del Tribunal Su¡xmord0Justicia del Distrito fedeml. México, 2-4 fl?b"eto de 1994. p. l. 
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a) AUSENCIA DE CONDUCTA,- En este delito no existe ninguna de las hipótesis del 

aspecto negativo de la conducta, porque se requiere de una conducta dolosa 
en esta clase de mello. 83 

B) TIPICIDAD.- Cuando la conducta se adecúa perfectamente al tipo penal 

previsto, siendo condición necesarla se reúnan todos y cada uno de los elemen

tos del mismo; más adelante elaboraremos el análisis del tipo delictivo. 

b) ATIPICIDAD.- Cuando falte algún elemento típico, por ejemplo que no se dé 

una relación de Jerarquia o subordinación siendo el caso de acoso sexual entre 

personas del mismo nivel Jerárquico o que si existe la relación de Jerarquia no se 

valga el hostigador de su posición, tampoco se conformará el tipo si no es de 

forma reiterada o sea dos o más ocasiones; Igualmente será atiplco si carece la 

conducta de fines lascivos o no se causa un daño o perjuicio a la persona que lo 

soporta. 

C) ANTIJURICIDAD.- El delito de Hostigamiento Sexual es antijurídico al atentar 

contra el bien Jurídico protegido de la Libertad y el normal desarrollo pslcosexual 

que se tutela, con la Implantación de este tipo penal, por lo que obra antlJuridl

camente quien comete la conducta típica prevista y sancionada por la norma 

penal. 

e) CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.- En este delito no se da ninguna de las causas de 

justificación que constituyen el aspecto negativo de la antlJurlcldad existente o 

Jurldlcldad. 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS.- Se dividen éstas en dos clases, cir

cunstancias atenuantes, que no se disponen en este delito y circunstancias agra

vantes si el hostigador tuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias 

que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo, agravando con ello la 

pena al sumar a la multa la destitución. En nuestra opinión dicha sanción es 

excesiva, ya que debería remitirse a las sanciones estipuladas por la Ley de Fede

ral de Responsabilidad de Servidores Públicos o, en su defecto, Imponer una desti

tución temporal. 

83 AMUCHATEGUI REQUENA. lrmo G. Ob. c;t. p. 271. 
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D) CULPABILIDAD.- De acuerdo a las reformas que entraron en vigor el i• de 

febrero de 1994; establece que la acción u omisión dellctlvas únicamente se 

pueden presentar con dolo o con culpa; supliéndose con mejor técnica Jurídica 

las expresiones de Intención e Imprudencia. En este delito no se puede presentar 

la hipótesis de la acción u omisión con culpa,84 

d) INCULPABILIDAD.- No se dan en este delito las dos causas genértcas de exclu

sión de culpabilidad que son el error y la no exlglbllldad de otra conducta. 

CONSUMACIÓN Y TENTATIVA.- Para la consumación del delito es condición Indis

pensable se dé la conducta de asedio reiterado con flnes lascivos en forma reite

rada, o sea, necesita darse en dos ocasiones o más, y que éstas provoquen un 

daño o perjuicio al sujeto pasivo del delito. 

La tentativa en estrlcto derecho consideramos no se puede configurar, ya 

que el legislador exige para la procedencia del delito se cause un daño o perjui

cio, por lo que se deduce que su Intención era castigar el IKclto si se consumara; 

pero si se llegara o dar lo tentativo no será punible, llegando al punto de que si se 

diera el asedio con fines lascivos causando un daño o perjuicio. pero no hubiese 

sido en formo reiterado como lo exige el tipo, no nos encontroriomos dentro de 

los supuestos previstos por el delito y con mayor razón no podriomos hablar de 

tentativa. Es decir, sólo se castigo el Hostigamiento Sexual consumado. 

CONCURSO DE DELITOS.- El Código Penal poro el Dlstrlto Federal en el Tltulo l. 
Capítulo Ven su artículo 18 los divide en: 

o) Ideal o formol.- Cuando con uno solo conducta se cometen vortos delitos. No 

creemos se dé este tipo de concurso en el delito de Hostigamiento Sexual. 

b) Real o motertol.- Cuando con pluralidad de conductos se cometen vartos 

delitos. por ejemplo, aquel sujeto activo que hace consistir su asedio con fines 

lascivos, Independientemente de los proposiciones sexuales, en tocamientos, 

pellizcos, besos. amenazas, conseguir la cópula obteniendo el consentimiento o 

través de engaño, o hasta lo cópula por medio de violencia físico o moral, entre 

los más comunes; por lo que puede tipificarse esta diversidad de conductos en el 

84 SANCHEZ SANDO.IAL. Enrk1ue M:ig. Ob. "t. p. 2. 

48 



concurso real de delitos como el Hostigamiento Sexual y Abuso Sexual, Amena

zas, Estupro o Violación. Siendo condición Indispensable se ajusten en estricto 

Derecho las conductas a los tipos delictivos. 

PARTICIPACIÓN.- SI bien resulta aventurado asegurar que puedan darse grados 

de participación en esta clase de delito, Imaginemos que el autor Intelectual es 

superior jerórqulco del sujeto pasivo y lo asedia con propósitos sexuales recibien

do negativas constantes a sus pretensiones, por lo que solicita a otra persona que 

también posee respecto de la victima la condición de superioridad jerórqulca, 

hostigue sexualmente al subordinado hasta el punto de ocasionarle un daño, 

convirtiéndose entonces en autor material del delito. 

PROCEDIBILIDAD.- Sólo se procederó a petición de parte ofendida, como lo orde

na la parte final del artículo 259 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

V.1.2.-ANÁLISIS DEL TIPO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

El BIEN JURiDICO TUTELADO.- En forma genérica es la libertad sexual, 

especlflcamente protege el Interés Individual y colectivo de establecer un nmlte 

en la espontónea Interacción entre Identidades donde la sexualidad es su expre

sión esencial para un desenvolvimiento normal del Individuo. 65 

Otros autores critican que se afecte la Libertad sexual y el normal desarro

llo Pslcosexual sosteniendo: ' ... ello supondrla que la sola actividad de asediar 

sería Idónea para lesionar o poner en peligro dicho bien, lo cual es falso. Respec

to al normal desarrollo pslcosexual. si en realidad se lesionara a través del asedio, 

entonces se tlplflcaria cualquier clase de asedio reiterado y no sólo aquel que se 

presenta en relaciones que Implican jerarqula; pues si la jerarquía es la nota que 

califica la relación que debe ser protegida, entonces el bien tutelado no es el 

normal desarrollo pslcosexual.'86 

85 LllViA DE AOORk3uEZ. Moría de la Luz. Crim1naho. Hostioomfe!!to Sexual. No. 3 Sep .. DK. 1992. Ed1t. Porruo. Wléxic:o. 
1'191!. p. 127. 
86 MUtilOZ VAlQUEZ, Felipe y GONZAl.EZ MENDW!L Ose.ar. AoólJSis !óg!Co del t100 00001 de H05tigom@to Sexual doloso 
(Q()Sumodo en las relaciones klbora1es u estudlO de de.red)Q comoorodo cQ() Estodgs UnOOs de Norteom$fica. Criminalia 

núm. 3. €d1t. PomJa. Mmico, 1W2. pp. Q6-Q7. 
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No entendemos el ónlmo de esta crítica, ya que sus comentarlos atacan 

palabras aisladas, sin que al parecer comprenda la flnalldad que se persigue; al 

analizar en forma global la deflnlclón de Hostigamiento Sexual dada por el Códi

go Penal del Distrito Federal que estipula: Al que con flnes lascivos asedie a cual

quier persona valiéndose de su posición Jerórqulca, observamos claramente que 

se tutela contra el asedio con móviles erótico-sexuales de un superior hacia un 

subordinado, entendiéndose que el asedio slgnlftca molestia hacia quien lo 
recibe, o sea el sujeto pasivo o víctima, y en consecuencia transgrede tanto su 

libertad sexual como el normal desarrollo pslcosexual de quien padece tal com
portamiento, con Ja agravante de tener el pasivo un carócter de subordinación 

respecto al activo que en muchos casos le obliga a soportar el hostigamiento. 

EL SUJETO ACTIVO.- Es la persona que posee respecto del pasivo una 

relación de Jerarqula, no Importando su sexo. SI el sujeto activo es Servidor 

Público, crea una circunstancia agravante en la punlbllldad. 

EL SUJETO PASIVO.- Es la victima de la conducta de cualquier sexo. edad 

y con la condición especifica de subordlnado.B7 

CONDUCTA.- Asedio con fines lascivos, exigiendo el tipo que éste sea 

reiterado, es decir, que se presente en mós de una ocasión. 

RESULTADO MATERIAL.- (NEXO CAUSAL) Cuando al someterse a dicha 

conducta se produce un da~o que puede ser material o moral, y un perjuicio 

para el ofendido. 

PUNIBILIDAD.- El tipo delictivo no contempla pena privativa de la libertad 

corporal. 

SANCIÓN PECUNIARIA (MULTA).- Se establecen 40 dios multa para el suje

to activo del delito. 

REFERENCIAS DE OCASIÓN.- Son situaciones especiales generadoras de 

riesgo para el 'bien Jurídico', que el sujeto aprovecha para realizar la conducta o 

87 tWA DE AODAIGUEZ, María de la luz. Crtmlnalia. Host1oomiento Strual. Ob. et. p. 128. 
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producir el resultodo,88 en este coso el sujeto activo abuso de su posición jerór

qulco y uttllzo los medios que su empleo o profesión le proporcionan poro lo 

comisión del mello. 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.· Es condición necesorla lo querello por 

porte de la persono ofendida. 

8 delito de Hosttgomlento Sexual ha provocado muy diversos críticas en 

contra del mismo, considerando que este dellto se confunde con otros delltos yo 

contemplados por lo leglslaclón, porque consideran que Jos propuestas sexuales 

de un superior jerórqulco a un subordinado por s! mismas no constituyen un dellto, 

arguyendo que si el trabajador es afectado o desPedldo por rechazar el acoso 

sexual de que es objeto, o si el alumno es molestado en su situación académico, 

existen otras vfos Idóneas para resarcir el daño o pe~ulclo ocasionado, y no forzo

samente recurrir a la Instancia penal; y si el agresor se extralimita en su ofón por 

conseguir determinada conducto sexual, llegarían a encuadrarse en otros delltos 

como los omenozos, leslones, abuso sexual y lo vlolaclón mismo, según el caso. 

Por otro lado se crttlca por subjetivo el término de 'con fines lascivos' y se 

considero rtdícula lo sanción contemplado de cuarenta dfas multo. 

V.1.3.· NUEVA PROPUESTA DE TIPO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 1993. 

Existe actualmente la propuesto en la Comisión de Justicia de lo H. 

Cómoro de Diputados, un Proyecto de nuevo Código Penal en el Dlstrtto Federal 

en Matarla Común y para toda la Repúbllco en Materta Federal, en el que se 

descrtmlnallza al Hostigamiento Sexual, o pesar de estos contratiempos las organl· 

zaclones civiles Integradas por mujeres y hombres de muy distintos sectores, pro· 

feslones e Ideas porttlcas continúan su labor de conclentlzoclón proponiendo, a 

través del Grupo Plural Pro Victimas A. C., el siguiente tipo penal para el Dellto de 
Hostigamiento Sexual, en el que tuvimos el honor de participar. 

' Al que abusando de su posición jerórqulca Imponga a cualquier perso

na asedio reiterado con móviles erótico sexuales, en uno relación de subordina· 

88 ISlAS. Oigo y RFV.fifAEZ. Elpid.o. Lócko del Tioo en el Dere<ho Peool. Eclitonol Jurídica MexKana. p. 79. 
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clón de cualquier clase, causando un daño o perjuicio, se le lmpondró una pena 

de dos meses a un año de prtslón y de 50 a 500 días multa. 

Sólo se procederó contra el hostigador a petición de parte ofendida o de 

su leglttmo representante, y dentro de los seis meses siguientes de producido el 

daño o perjuicio. 

Sólo es punible el Hostigamiento Sexual consumado.' 

' Hostigamiento Sexual Agravado.- La pena prtvatlva de la libertad se 

agravaró hasta en una mitad en su minlmo y móxlmo en los siguientes casos: 

1.- Cuando el Hostigador sea partente o persona que tiene bajo su tutela 

guarda o custodia al ofendido; y 

11.- Cuando el Hostigador sea servidor público y utllice los medios que el 

cargo le proporciona para realizar el llfclto, ademós, seró sancionado en los tér

minos que fija la Ley de Responsabllldad para Servidores Públicos.'89 

V.1.4.- ANÁLISIS DEL TIPO PROPUESTO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

EL BIEN JURiDICO TUTELADO.- En términos genértcos es 'la lntegrtdad per

sonal en su órea de la libertad sexual.' Especlficamente protege el Interés Indivi

dual y colectivo de establecer un ~mlte en la espontónea Interacción entre Iden

tidades, en donde la sexualidad es su expresión esencial y en aquellos espacios 

en donde el Intercambio de género no estó regulado por un código ético que 

proteja al sujeto vulnerable de la relación Jerórqulca. 

EL SUJETO ACTIVO.- Es la persona que posee, respecto del pasivo, la cali

dad especifica de tener una relación jerórqulca, Independientemente de su sexo. 

EL SUJETO PASIVO.· Cualquier persona sin Importar sexo, edad y con la 

8Q Propuesta sobre el rub.'o de Oelltos contra la libertad e lnexpenenclO Sexuales, envlOdo al lle. Fernando Gomez IViont 
Presidente de lo Comisión de Justicio de la H. Cómora de Diputados, por la Comisión de Justicia del Grupo Plural Pro Víctimas. 
A. C. sin editar. fJ¡¿xico, febrero 1QQ3. p. 6. 
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calidad especiflca de subordinado. 

CONDUCTA.· Asedio, exigiendo el tipo que éste sea reiterado, es decir, 

que se presente en más de una ocasión. 

RESULTADO MATERIAL.· (NEXO CAUSAL) Cuando al someterse a dicha 

conducta se produce un daño que puede ser material o moral, y un perjuicio 

para el ofendido. 

PUNIBILIDAD.· Pena privattva de la libertad de dos meses a un año de 

prisión. En el caso del 'Hostigamiento Sexual agravado', la pena se Incrementará 

en su mlnlmo y máximo hasta en una mitad. 

SANCIÓN PECUNIARIA (MULTA).· Se establecen entre 50 y 500 días multa 

para el sujeto acttvo del delito. 

REFERENCIAS DE OCASIÓN.· Son situaciones especiales generadoras de 

riesgo para el 'bien jurldlco', que el sujeto aprovecha para realizar la conducta o 

producir el resultado, en este caso el sujeto activo abusa de su posición jerár

quica. En el caso del 'Hosttgamlento Sexual agravado', el sujeto acttvo uttllza los 

medios que su empleo o profesión le proporcionan para la comisión del lrrclto, 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.· Es necesario querella de parte del 

ofendido o de su leglttmo representante y dentro de los seis meses siguientes de 

producido el daño o perjulclo,90 

Se proponen agravantes para el Hostigamiento Sexual, aumentando la 

pena corporal hasta en una mitad, en los supuestos de que se trate de un parien

te o persona que ttene bajo su cuidado al ofendido, por la razón que el sujeto 

pasivo del lrrclto se encuentra en una situación especial de desventaja ya que le 

es más dltícll resistir el Hostigamiento. 

SI el hosttgador es Servidor Público se prevé también el aumento de 

sanción, pero, además lo que disponga la Ley Federal de Responsabllldad para· 

QOLWi.A DE AODRIGUEZ. Mo1K:.i de la luz. Host1g:imief¡to Sexool. C11m1naho. Núm. 3 Sept.-Dic:. Ed1t. Porrúa. fiM.xKo 1992. 
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Servidores Públicos, corrigiendo la pena actual de la destttuclón del cargo, ya 

que el culpable se enfrentaña a la sanción penal agravada, y a lo establecido 

por la ley de la meterla, que dependiendo la gravedad del caso podr!a ser la 

destttuclón del cargo temporal o definlttva, con lo que nos apegar!amos mós al 

prlnclplo de legalidad, buscando una mayor Justicia en la pena, para que no sea 

desproporcionada. 

V.1.5.· REFORMA PERSONAL SUGERIDA PARA EL TIPO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

ARTICULO 259 BIS.- Al que abusando de su posición Jerórqulca Imponga a 

cualquier persona asedio reiterado con móviles erótico sexuales, en una relación 

de subordinación de cualquier clase, causando un dallo o pe~ulclo, se le lmpon

dró una pena de dos meses a un ar'\o de prlslón y de 50 a 500 días multa. 

Sólo se procederó contra el hostigador a petición de parte ofendida o de 

su legitimo representante, sólo es punible el Hostigamiento Sexual consumado. 

Cuando el Hostigador sea servidor público y utlllce los medios que el cargo le 

proporciona para realizar el IITclto, ademós, seró sancionado con la destttuclón 

temporal o definitiva en los términos que fija la Ley Federal de Responsabilidad de 

Servidores Públicos. 

Se sanclonaró con prlslón de dos a seis ellos y de 200 a 500 días multa: 

l.· Al que obtenga del Interesado o de un tercero vinculado a éste, la cópula 

para si o para otro como condición para el Ingreso o la conservación del trabajo, 

la promoción en éste o la a~gnaclón de aumento de remuneración o 

prestaciones para el sollcltante, el trabajador o sus famlllares, 

11.- Igual pena se apllcaró al que Imponga la misma condición a que se refiere el 

pórrafo anterlor, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o benefi

cios económicos, profesionales o académicos. 

111.- Cuando el Hosttgador sea parlante o persona que ttene bajo su tutela guarda 

o custodia al ofendido; y 
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V.2.· CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En este apartado mezclamos disposiciones del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal con ordenamientos del Código Penal, en los 
supuestos en que la ley adjetiva nos hacia mención a detennlnada disposición 

de la ley sustantiva. 

Son variados y complejos los temas que podemos abordar en lo referente 

al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en relación a nuestra 

trabajo de Investigación, entre otros puntos destacan las refonnas a esta ley 

procesal en lo referente al Hostigamiento Sexual y a las victimas de delitos contra 

la Libertad y el Nonnal Desarrollo Pslcosexual; o la gran relevancia de tópicos 
como la reparación del dai'lo, el pago de daños y perjuicios, la responsabilidad 

de terceros, el daño moral, los medios probatorios en la prosecución del delito, 

etc.; por ende, sólo mencionaremos las bases legales de mayor relevancia 

debido a la falta de consenso entre los numerosos criterios doctrinales, que 
amerita un anóllsls por demós extenso de cada uno de estos rubros, que 

ocasionarla un desvlo del tema que estamos tratando. 

En el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en 

annonla con Ja creación de la nueva figura delictiva, fueron refonnados y adicio
nados los artículos 263 fracción primera, 109 bis, entre otros, mediante el artículo 

primero del Decreto de 21 de diciembre de 1990, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 21 de enero de 1991. para entrar en vigor al día siguiente 

que establece: 

En el artículo 263 fracción primera se consigna: "Sólo podrán perseguirse a 

petición de Ja parte ofendida. Jos siguientes delitos;91 

J.- Hostigamiento Sexual, estupro y privación ilegal de Ja libertad con propó

sitos sexuales;" 

SI bien es cierto que Ja refonna a esta fracción es coherente con Ja 

refonna del Código Penal al crear el nuevo delito, también es de mencionar que 

era excesivo, ya que el mismo artículo de la ley procesal en su última fracción 

91 (Ochgo d0 Procedimientos Penoles paro el OlsU1to fedetol, Ed1t. Andrade. ed. 4o. tv'll!xico. 1990. p. 149. 
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señala: 111.- Las demás que determine el Código Penal. y el art. 259 bis in fine del 

Código Penal para el Distrito Federal determina: 

"Sólo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida." 

Un punto Importante a favor del nuevo tipo penal lo constituye, la quere

lla como requisito de procedlbllldad favoreciendo el legislador la posibilidad del 
arreglo o composición entre víctima y vlctimarlo, al permitir que durante la secue
la del procedimiento o proceso la persona hostigada otorgue el perdón al hosti

gador, ya sea por falta de Interés o si se le ha cubierto a su entera satisfacción el 

daño o perjuicio ocasionado, ademós de dejar evidentemente a su elección si 

acude ante las autoridades Judiciales a denunciar el delito del que fUe objeto. 

Decidimos practicar las modificaciones y aclaraciones correspondientes 

en los artfculos que conciernen en peculiar al tema de la reparación del daño y 

la atención a la victima, que se vieron afectados por reformas y adiciones 
promulgadas en atención al decreto emitido el 21 diciembre de 1993 publicado 

en el Dlarlo Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994. entrando en vigor el 

primero de febrero del mismo año; siendo los artfculos del Código de Proce

dimientos Penales reformados los siguientes: 9, 70, 109 bis y 532; y del Código 

Penal se reformaron los artfculos: 30, 32, 34, 35 y se adiciono un artfculo 31 bis. 

La adición del articulo 109 bis en la ley procesal de la materia es un 

avance significativo en beneficio de las victimas que padecen un mello producto 
de una agresión sexual, y buscando una mayor equidad fue reformado 

agregando que la exploración y atención médica esteró a cargo de facultativos 

del mismo sexo de la victima. 

TEXTO ANTERIOR 

109 bis Cuando la victima de delito sexual o 

su representante legal lo solicite, la exploración y 

atención médica, pslquica, ginecológica o 

cualquiera otra que se le practique estará a cargo 

de personal facultativo del sexo femenino. 92 

TEXTO ACTUALMENTE EN VIGOR 

109 bis Cuando la victima de delito sexual o 

su representante legal lo solicite, la exploración y 

atención médica, ~ ginecológica o 

cualquiera otra que se le practique estará a cargo 

de personal facultativo de su mismo sexo 

92 Código de Proce.dimiootos Penales fX.1ro el Distrito Federal. Ob. cit. p. 79. 
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Es menester recordar que la ley procesal en cita, facultaba al ofendido 

producto de un delito, para coadyuvar con el Ministerio Público y el Juez. tanto 

en lo relativo a la comprobación de la culpabilidad por todos los medios legales, 

y a la Justtflcaclón plena de la reparación del daño penal y con su consecuente 

aseguramiento; su tundamento legal lo encontramos en los artfculos 9 y 70 del 

mismo ordenamiento, que con la última reforma ampITa su ómblto de aplicaclón 

al señalar: 

ARTICULO ANTERIOR 

Ntlculo 9 .• La persona ofendida por un delito, 

podrá poner a disposición del Ministerio Público y 

del juez Instructor todos los datos que conduzcan 

a establecer la culpabilidad del acusado y a 

justificar la reparación del daño. 

A«TfcuLO REFORM'\00 

Articulo 9.· En todo proceso penal la victima o 

el ofendido por algún delito. tendrá derecho a 

recibir asesorla jurfdica, a que se le satisfaga la 

reparación del daño cuando proceda. a coadyv

Vilr con el Mnisterlo Público, a que se le preste 

atención mCdica de urgencia cuando la requiera 

y. los demás que señalan las leyes; por lo tanto 

podrán poner a disposición del Ministerio Público 

y del juez Instructor todos los datos conducentes 

a acreditar los elementos del Upo penal, la pro

bable y plena responsabilidad del inculpado 

según el caso y a justificar la reparación del daño. 

El sistema de auxillo a la vfctima del delito 

dependerá de la Procuradurla General de Justicia 

del Oistrito Federal. 

Es plausible que a la Procuraduria Genero! de Justicia del Dlstrlto Federal 

se le dé la tarea de brindar todo un sistema de auxlllo a la victima del delito, del 

que hablaremos en el capitulo Vil de polltlca crlmlnológlca y vlctlmológlca. 

ARTICULO ANTERIOR 

Ntlculo 70.· El ofendido o su representante 

pueden comparecer en la audiencia y alegar lo 

que a su derecho convenga, en las mismas 

condiciones que los defensores.93 

93 DIAZ DE LEÓN. Morco Antookl. Ob. "'· p. 400. 

A«TfcuLO REFORM'\00 

Ntlculo 70.· La victima o el ofendido o su 

representante pueden comparecer en la 

audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, 

en las mismas condiciones que los defensores. 
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La reparación del daño junto con la multa, forman la sanción pecuniaria 

en términos del Capitulo V del Código Penal para el Distrito Federal (arts. 29 al 39). 

La reparación del daño comprende: 

ARTlcuLO ANTERIOR 

NUculo30.-

I.· La restitución de la cosa obtenida por el delito, 

y si no fuere posible, el pago del precio de la 

misma, y 

/l.· La Indemnización del daño material y moral y 

de los peaulclos causados. y 

111.- Trat.lndose de los delitos comprendidos en el 

Titulo D~mo, (delitos cometidos por los 

Servidores Públicos) la reparación del daño 

abarcará la restitución y de dos a tres tantos el 

precio de la cosa o /os bienes obtenidos por el 

delito. 

ARTlcuLO REFORW.00 

NUculo30.-

I.· La restitución de la cosa obtenida por el delito. 

y ~ no fuere posible, el pago del precio de la 

misma.y 

11.· La Indemnización del daño material y moral 

causado, /oclwendo el 0090 de los trat.imlentos 

curatiyos que como ronsecuenda del delito 

sean n«egrios 0<1ra !a rKuooad6n d( la Ss11ud 

de la ytct/ma y 

111.· El resarcimiento de los perjuicios ocasionados 

Se adiciona en las últimas reformas un artículo 31 Bis, el cual advierte: 

ARTICULO ADICIOllWJa 

NUculo 31 Bis.- En lodo proceso penal el Ministerio Público estará 

obligado a sol/citar, en su caso. la condena en lo relativo a la reparación 

del daño y eljuez a resolver lo conducente. 

El fncump!imlento de esta disposición será sancionado con multa de 

treinta a cincuenta días de salario mínimo. 

Recordemos que según estadísticas en el Distrito Federal sólo se resuelve 

el 0.04% de los Incidentes de reparación del daño,94por lo que el establecimiento 

de asió obligación es de vital Importancia por los grandes beneficios que 

conlleva, cabe mencionar por qué no se fijo la sanción en días multa, en lugar de 

días de salarlo mlnlmo. 

94 LWR DE AODA!GuEZ. Maria de lo luz. Víctima Sexual V los programas de lo Procurodurlo Gooerol de Justicio del Distrito 
Federot. Foro de Consulto Popular sobr0 Delitos Sexuales. (omisión de Justic:la de la H. Cómora de Diputados. México, 1989. 

p. 145. 
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Al obligar al juzgador a abrir el Incidente de reparación del daño res
pectivo, fljóndose sanciones mlnlmas en caso de no poderse cuantificar en 

dinero, los patrones y los organismos evitarían ser condenados por sumas que 

antes no hablan sido previstas, siendo conveniente establecer un ITmlte móxlmo 

para evitar Indemnizaciones exorbitantes que se presten a excesos, como en las 
legislaciones de otros paises. 

El Código Penal para el Distrito Federal establece quiénes estón obligados 
a reparar el daño, reformóndose la últtma fracción del mismo que ahora dice: 

ARTICULO ANrERIOR 

IVUculo 32.· Est.ln obligados a reparar el daño 

en /os términos del arUculo 29: 

1.- Los ascendientes. por los delitos de sus 

descendientes que se hallaren bajo su patria 

potestad; 

11.- .. . 

111.- .. . 

W.- Los dueños. empresas o encargados de 

negoci<Jciones o establecimientos merrantiles de 

cualquier especie, por los delitos que cometan 

sus obreros, jornaleros. empleados, dom~sticos y 

artesanos. con motivo y en el desempeño de su 

servicio. 

v.- ... 
VI.- El Estado, subsidiariamente. por sus 

funcionarios y empleados. 

ARTICULO REFORIMDO 

/VUculo 32.· Est.ln obligados a reparar el daño en 

los términos del arUculo 29: 

l.- Los ascendientes, por los delitos de sus 

descendientes que se hallaren bajo su patria 

potestad; 

11.- .. . 

111.- .. . 

N.· Los dueños, empresas o encargados de 

negociaciones o establecimientos mercantiles de 

cualquier especie, por los delitos que cometan sus 

obreros, jornaleros. empleados, domésücos y 

artesanos. con motivo y en el desempeño de su 

servicio. 

v.- ... 
VJ.- El Estado, so!jdariamente por los delitos 

dolosos deo sus servidor(s públkos realiu1dos con 

motivo del siercicio de sus funciones y 

subsirliariamente cuando agu~l/os fueren 

~ 

Ademós, se tiene la facultad de coadyuvar también, conforme lo esttpula 

el artículo 34 del Código Penal en la reparación del daño que deba ser hecha 

por el delincuente, teniendo el carócter de pena pública y se exlglró de oficio 

por el Ministerio Público, con el que padrón coadyuvar el ofendido, sus derecho 

habientes o su representante, en los términos que prevenga el Código de 
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Procedimientos Penales; adicionándose: 

El incumpllmiento por parte de las auto-ridades de Ja obligación a que se 

refiere el párrafo anterior, será sancionado con multa de treinta a cuarenta dlas de 

salario mlnimo. 

Cuando dicha reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de 

responsabilidad civil y se tramitará en forma de Incidente, en Jos términos que fije 

el propio Código de Procedimientos Penales. 

Quien se considere con derecho a Ja reparación del daño, que no pueda 

obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de Ja acción por parte del 

Mlnlsterto Públlco, sobreseimiento o sentencia absolutorta, podrá recurrir a Ja vfa 

civil en Jos términos de Ja legislación correspondiente. Cabe resaltar del Código 

de Procedimientos Penales el siguiente articulo, también reformado, para 

asegurar el pago de Ja reparación del daño cuando exista el temor de que el 

obllgado enajene u oculte sus bienes, al dictar: 

ARTICULO ANTERIOR 

Artlculo 35.- Cuando raya temor fundado de que 

el obligado a la reparación del daño oculte o 

enajene Jos bienes en que deba hacerse efectiva 

diera reparación, el Ministerio Público o el 

ofendido. en su caso, podrán pedir al juez el 

embargo precautorio de dichos bienes. 

Para que el juez pueda dictar el embargo 

precautorio, bastará la petición relativa y la 

prueba de la necesidad de la medida. A menos 

que el acusado otorgue fianza suficiente, a juicio 

del juez, éste decretará el embargo bajo su 

responsabilidad. 

ARTICULO REFORlvWJO 

Artlculo 35.- Cuando raya temor fundado de que 

el obligado a la reparación del daño oculte o ena

jene los bienes en que deba hacerse efectiva di· 

era reparación, el Mnisterio Público, el ofendido 

o victima del demo en su caso. podrán pedir al 

juez el emoorgo precautorio de dichos bienes. 

Para que el juez pueda dictar el emoorgo 

precautorio, bastará la petición relativa y la 

prueoo de la necesidad de la medida. A menos 

que el ~ otorgue fianza suficiente. a 

juicio del juez, éste decretará el embargo bajo su 

responsabilidad. 

En el Código de Procedimientos Penales para el Dlstrtto Federal, de los 

artículos 532 al 540, en su capitulo VII relativo al 'Incidente para resolver sobre Ja 

reparación del daño exigible a terceras personas', establece: 
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ARTICULO ANTERIOR 

Artlculo 532.- La reparación del daño que se exija 

a terceros. de acuerdo con el artlculo 32 del 

Código Penal, debe promoverse ante el juez o 

tribunal que conoce la acción penal. siempre que 

est~ no haya declarado cerrada la instrucción, y 

se tramitará y resolverá conforme a los artfculos 

siguientes. 

ARTICULO REFORM>\00 

NUculo 532.· La reparación del daño que se exija 

a terceres, de acuerdo con el artlculo 32 del 

Código Penal para el Distrito f<'dtral en M1teria 

*' Fuero Común y Mra toda fa RepYb!ica en 

"'1aterla del Fuero Federal d(Wá oromayme 

ante el /uez o tribunal que co[)Q(;e la arrión 

pena/ en cualquier t'sfado del proceso y se 

tramitará y resolverá conforme a /os artlculos 

siguientes. 

Mlculo 539.· Cuando la parte interesada en la responsabilidad civil no 

promoviere el incidente a que se refiere el presente capitulo, después de fallado el 

proceso respectivo, podrá exigirla por demanda puesta en la forma que determine 

el Código de Procedimientos Civiles, según fuere la cuantla del negocio y ante los 

tribunales del mismo orden. 

Como se desprende de los preceptos mencionados, si no es posible 

obtener la reparación del daño por la via penal, el ofendido flene la opción de 

demandar ante los juzgados en meterla Civil, para que le sea cubierta la repara

ción del daño a causa del dellto; cuenta para ello con diferentes altemaflvas 
dependiendo de las circunstancias especiales que dieron orlgen al daño 

causado, los juicios que se tramltarian ante la Instancia Civil, serian a saber los 

siguientes: Responsabilidad Civil Objeflva, Pago de Daños y Perjuicios, Daño 

Moral, entre otros, 

En el dellto de Hosflgamlento Sexual existe la poslbllldad de exigir como 

prestación la reparación del Daño Moral conforme a los llneamlentos de Jos 

artículos 19ló y demós relativos del Código Civil para el Distrito Federal en vigor, lo 

define como la afectación que una persona sufre en sus senflmlentos, afectos, 
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 

físicos, o bien la consideración que de si misma tienen los demós. 

El decreto de 23 de diciembre adiciona: 

"Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
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ilegltimamente Ja libertad o la integridad ffsica o pslquica de las personas.· 

Por últtmo para saber cuando prescrtbe la acción penal dertvada de la 

comisión del delito de Hosttgamlento Sexual, nos debemos refertr a la reglas 

generales establecidas en el Titulo Quinto del Capitulo VI del Código Penal para 

el Dlstrtto Federal, que en el Articulo 104 establece: 

"la acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; ... "'IS 

A conttnuaclón transcrtblremos textual las Diligencias necesartas para 

comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del delito de 

Hosttgamlento Sexual, en opinión de los especialistas aboJo citados. 

95 CARRANCA Y TAUJILLO. Aaúl. Et. el. Ob. cit. p. 291. 
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. / COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABIÜDAD. 

"Ho'STIGAMIENTO SEXUAL" 

DILIGENCIAS.96 

<~ictt~ d.9 lntegrkiad .flsica y edad cllnlca de ofendida (traténdose de menOl'es) y fe det mismo. · 

~Oedafaci6n de denunciante V/u ofendida . 

..intervención a pslcologta y trabajo social y fe de los informes que emitan . 

. ·Uafna.do a la Agencia Especializada del MMOr, tratándose de menores, asentando _número de llamado_y 

nombre de la persona que recibe. 

·Intervención a la Policla Judicial para inves11gaci6n, localización y comparecencia del probable 

responsable. 

-Oiliger.cia de confrontación. 

·SOiicitar copia y dar fe de documentos que acrediten la relación que implique subordiMción. 

·Nombramiento, aceptación y protesta para el cargo de defensor {panicular o de oficio) en. 134 C.P.P. 

·Solicitud de examen de integridad tlslca y lesiones del probable responsable y to del mismo antBs de 

declarar. 

·Declaración del probable responsable previa lectura de los beneficios que le otorga la ley 1269 C.P.P.) 

-Solicitud de dictamen de integrkiad Hsica y lesiones del probable responsable después de declarBr Y fe 

del mismo. 

-Oec\arac16n de testigos presenciales de los hechos. 

PETEBMINACIÓN 

-Cuando el probable responsable sea menor de edad, acordar el envio de la averiguación Previa a· 19 

Agencia Especlalitada del menor. 

-Acuerdo para Ejercicio de Acción Penal. 

-Acuerdo para No Ejercicio de la Acción Penal. 

~Acuerdo para Reserva . 

.oAcuerdo para perfeccJonamlento en mesa lnVestigadora. 

·Acuerdo para lncompetencla. 

(El Hostigamiento Sexual no es privativo de Libertad) 

V.3.· CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Después de la reforma en el Código Penal para el Distrito Federal, el 

Q6 ARTIACHI DE LEÓN. AngtHco. Qihgz.ndas Bósii:os coro Comprobar el Cygroo del Delito u lo Pr0sunto Resooosobilióad de 

los Delitos contro la l1bertgd u el Normal Deso1to1!0 Pskosexuo!. Inédito. f.!i,¿xico. 1992. 
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Código Penal del Estado de Guerrero legisló el delito de Hosttgamlento Sexual, 

pero lo contempló como una varlante del delito de estupro, al crear el artfculo 

145 bis, sin llamarlo Hosttgamlento Sexual. 

El ttpo contemplado en esta leglslaclón, se basa en su mayor parte en lo 

previsto por el Código Penal para el Dlstrlto Federal, pero ttene el gran acierto de 

contemplar como sanción, pena prlvattva de la libertad de tres meses a dos años 

de prlslón, a diferencia del citado Código Penal para el Dlstrlto Federal, lo que 

permite reforzar el carócter preventivo de la conducta dellcttva, punto que tue 

duramente crlttcado por los detractores de la creación del delito, sin embargo, 

erróneamente lo coloca como una modalidad del delito de estupro, restóndole 

Importancia a la denominación de la conducta dellcttva estudiada, que se 

conoce y denomina Hosttgamlento Sexual. 

En el Título VIII DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E 

INEXPERIENCIA SEXUALES. CAPITULO 111 ESTUPRO: 

145 bis.- "Al que valiéndose de su posición jerárquica o 

poder derivados de sus relaciones laborales, docentes, domésticas 

o cualquiera otra que implique subordinación, provoque un daño o 

perjuicio graves a la persona que no acepte su asedio reiterado con 

fines o móviles lascivos, se le impondrá una pena de tres meses a 

dos años de prisión. 

En el caso, de que, el responsable sea servidor público, 

también será destituido de su cargo. 

Este delito, se perseguirá a petición de la parte ofendida o 

de su legitimo representante."( Decreto publicado en el Perlódlco 

Oflclal del Estado el 22 de noviembre de 1991 ). 

Quedamos gratamente sorprendidos al realizar nuestra lnvesttgaclón que 

en el Código Penal de Guerrero, encontramos en el Capítulo IV el delito de Apro

vechamiento Sexual que establece: 

146.- 'Al que obtenga del interesado o de un tercero vinculado a éste, la 
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cópula para asf o para otro como condición para el ingreso o fa conservación del 

trabajo, la promoción en éste o fa asignación de aumento de remuneración o 

prestaciones para el solicitante, el trabajador o sus familiares, se le impondrá de 

prisión de dos a seis años y de treinta a ciento veinte dfas multa. 

Igual pena se aplicará al que imponga la misma condición a que se refiere 

el párrafo anterior, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios 

económicos. profesionales o académicos. "'17 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES COMUNES 

147.- Los delitos previstos en este Titulo serán perseguibles por querella, 

con excepción de la violación y los abusos deshonestos a que alude el segundo pár

rafo del 143. 

r 48.- En los delitos a que se refieren los capítulos 1, 11, y IV de este Titulo, la 

reparación del daño comprenderá, en los términos del Código Civil, el pago de 
alimentos a la mujer y a ros hijos que hayan resultado de la relación sexual ilfcita. 

SI analizamos sus elementos encontramos un claro ejemplo de Hosttga

mlento Sexual, al proteger ademós del sujeto pasivo del delito, a un tercero 

vinculado a éste, con lo que se amplía el ómblto de protección del ttpo de Hostt

gamlento Sexual previsto por el Código Penal del Dlstrlto Federal, sanclonóndose 

si alguna persona obttene la cópula para si o para otro como condición para el 

Ingreso o la conservación del trabajo, la promoción en éste o la asignación de 

aumento de remuneración o prestaciones para él. con lo que se defiende a la 

persona que accede a la cópula a causa del Hostigamiento Sexual de que es 

objeto, y teniendo el gran mérlto de proteger al que desea obtener un empleo, 

no necesltóndose, por tanto, una relación jerórqulca previa a la obtención de la 

cópula, al ser ésta condición para el trabajo. 

V.4.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

97 Código Penal Código de Prcxed1miootos Penoles del Estado d0 Gveuero. Ed1t. Ed1pso. foJ\exico, 1992. 
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8 Código Penal para el Estado de Slnaloa, (Decreto número 539 del 9 de 

octubre de 1992) en el lTtulo Octavo referente a 'Delitos contra la Libertad Sexual 

y su Normal Desarrollo' encontramos los delitos de violación, Inseminación artificial 

Indebida, atentados al pudor, estupro, y en el Capitulo V: 

ACOSO SEXUAL 

AITTfCULO 185.-AI que obtenga del interesado o de un tercero vinculado a éste, la 

cópula para si o para otro como condición para el ingreso o la conservación del 

trabajo, la promoción en éste o la asignación de aumento de remuneración o 

prestaciones para el solicitante, el trabajador o sus familiares, se le impondrá prisión 

de seis meses a dos años. 

Igual pena se aplicará al que imponga la misma condición a que se refiere el 

párrafo anterior, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o beneficios 

económicos, profesionales o académicos. 

Cabe resaltar el nombre de 'Acoso Sexual' que le da este ordenamiento 

a diferencia de los nombres de los delitos de Aprovechamiento Sexual u 

Hostigamiento Sexual, pero en las disposiciones comunes del lTtulo da a entender, 

que se trata del delito Aprovechamiento Sexual. ademós de su redacción slmllar 

de ese delito en otros Códigos Penales como el de Guerrero. Por lo que 

probablemente sea un error en la redacción, desconociendo hasta este 

momento si exista una fe de erratas que corrija y aclare el nombre correcto de la 

figura delictiva. 

En el Capltulo VI 'Disposiciones comunes de este título' menciona la 

querella como requisito de procedlbllldad, llamando al delito Aprovechamiento 

Sexual, y ordenando como reparación del daño el pago de alimentos a la mujer 

y a los hijos, como claramente se desprende de los artículos siguientes: 

ARTICULO 186.-Sólo se perseguirá por querella de parte ofendida o de sus legitimes 

representantes, los delitos de atentados al pudor, estupro y el de aprovechamiento 

sexual. 

ARTICULO 188.- La reparación del daño, con excepción del delito de atentados al 

pudor, comprenderá el pago de alimentos a la mujer y a los hijos si los hubiere con 
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motivo del delito y se hará en la forma y términos que fija la Ley Civil para los casos 
de divorcio. 

V.S.· CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

El Código Penol y de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo prevé 
en su lítulo Quinto referente a los 'Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Sexual' contempla los delitos de vlolaclón, fecundación a través de medios 
crinlcos, actos llbldlnosos, estupro y en el Capitulo V reglamenta el delito de: 

APROVECHAMIENTO SEXUAL. 
ARTICULO 188.· Al que aprovechándose de la necesidad de alguien obtenga de 
éste o de un tercero vinculado a él, la cópula para si o para otro, como condición 
para el ingreso o la conservación del trabajo, la promoción en éste o la asignación 
de aumento, de remuneración o prestaciones para el solicitante. el trabajador o sus 
familiares, se le impondrá prisión de dos a seis años y de 30 a 120 dlas multa. 

ARTICULO 189.- Igual pena se aplicará al que imponga la misma condición a que se 
refiere el articulo anterior, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o 

beneficios económicos, profesionales o académicos. 

La reparación del daño prevista por este Código Penal en su Capitulo VI 
comprende el pago de alimentos a la mujer y a los hijos en los términos del 
novedoso Código Familiar de la entidad. 

Disposiciones Comunes paro los Delitos contra la Libertad 
y el Normal Desorrollo Sexual. 

ARTICULO 190.- En los delitos a que se refieren los capltulos 1, 11, IV y V de este tltulo 

la reparación del daño comprenderá. en los términos del Código Familiar. el pago 
de alimentos a la mujer y a los hijos que hayan resultado de la relación sexual illcita. 

sin que se requiera y sin que implique declaración sobre la paternidad para efectos 
puramente civiles. Tratándose del delito de violación. comprenderá además la 

reparación del daño psicosomático causado al ofendido. 
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V.6.· CÓDIGO PENAL PARA El ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

Recientemente en la Entidad Federativa de Aguascallentes se refonnaron 

diversas disposiciones del 'Código Penal para el Estado de Aguascallentes', 

Incorporándose la figura delictiva en análisis mediante Decreto número 43 dado 

en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día 17 de Junio de 1993 y 

publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 del mismo mes y al'lo de Aguasca

llentes, Ags. 

Entre las refonnas penales referentes al Hostigamiento Sexual, se modi

fican las denominaciones en el Libro Segundo, Título Décimo segundo que ahora 

dice DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. SEGURIDAD SEXUAL Y NORMAL DESA· 
RROLLO PSICOSEXUAL, y el Capitulo 1 HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ATENTADOS AL 
PUDOR (ARTS. 231, 232, 233); el Articulo 231 de este ordenamiento es el que regula 

el Hostigamiento Sexual, al prescribir: 

·Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a personas de cualquier 

sexo valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier otra que implique subordinación, se le 

impondrá sanción hasta de cuarenta dfas de multa. 

Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un 

peljulcio o dal'lo. 

Solo se procederá contra el hostigador a petición de la parte ofendida.· 

Como observamos, el tipo contemplado es muy parecido al previsto por 

el Código Penal para el Distrito Federal, salvo que no se prevee una sanción 

adicional para los servidores públicos y se reforma la denominación del titulo y el 

capitulo; llamando ahora al bien Jurfdlco tutelado como 'Delitos contra la 

Libertad Sexual, Seguridad Sexual y Normal Desarrollo Pslcosexual', lo cual sólo 

reaflnna la finalidad que se persigue con estos tipos delictivos, de proteger el libre 

ejercicio de la sexualidad del Individuo. 

Confonne al Articulo transitorio primero, el Decreto entró en vigor a los 

treinta días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo tanto a la 
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fecho son vigentes. 

V.7.- LEV FEDERAL DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

Lo finalidad de esto ley es regular el buen desempeño de los Servidores 
Públicos de lo Federación, trotaremos en especial aquellos referentes o los 
obligaciones que deben guardar y los sanciones odmlnlstro~vos que les son 
Impuestos por lrregulortdodes hacia sus subordinados. Primero veamos o quienes 
se aplico esto ley. 

Articulo 2.- ... Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el 
párrafo primero y tercero del articulo 108 constitucional y todas aquellas personas 
que manejen o apliquen recursos económicos federales. 

En el lítulo tercero de responsabilidades odmlnlslrotlvos. Capitulo 1 Sujetos 
y obligaciones del servicio público Indico. 

Art. 46.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se 

refiere el articulo 2o. de esta ley. 

Capitulo 11. Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas. 

Art. 53.- Las sanciones por falta administrativas consistirán en: 

!.-Apercibimiento privado o público; 
11.-Amonestación privada o pública; 
lll.- Suspensión; 

IV. - Destitución del puesto; 
V.- Sanción económica; 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un 
acto u omisión que implique lucro o daños y perjuicios, será de 6 meses a 3 años si 
el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mlnimo mensual vigente en 

el Distrito Federal y de 3 años a 1 O años si excede de dicho limite. 
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Art. 55.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y 
daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el articulo 4 7 se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios 

causados. 

El artfculo sépttmo del Decreto de 23 de Diciembre de 1993 reformó el 

artfculo 78 párrofo primero, adicionó el artículo 77 bis y una fracción 111 al mismo 

art. 78, siendo de especial Interés para el pago de daños y perjuicios que deba 

darse en el Hosttgamlento Sexual, al contemplar una vla especial para su pago sl 

a los servidores públicos se les haya responsables de Ja falta admlnlstrattva. sin 

necesidad de recurrir a Ja vfa judicial u otra. salvo no sattsfaga el monto al 

reclamante. 

ARTICULO ADICIONADO 

Art 77 bis.· Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se 

haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta 

administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares, éstos 

podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretar/a de la 

Contra/orla General de la Federación para que ellas directamente 

reconozcan la responsabilidad de Indemnizar la reparación del daño en 

cantidad líquida y. en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, 

sin necesidad de que los particulares acudan a la Instancia judicial o a 

cualquier otra. 

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de 

la Indemnización hecha a los particulares. 

SI el órgano del Estado niega la Indemnización. o si el monto 

no satisface al reclamante, se tendrán expeditas, la vla administrativa o 

judicial. 

V.8.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En este ordenamiento existen varios artículos que ya sea de una forma 

Indirecta abordan Ja problemática del Hostigamiento Sexual, ya que de su 

Interpretación se enttende Ja protección hacia el trabajador de conductas ana

Jogas a Ja figura dellcttva. 
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El artículo 51 dice.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador: 

l. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el tra

bajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener 

efecto después de treinta dfas de prestar sus servicios el trabajador. 

11. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro 

del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, 

injurias, malos tratamientos, HOSTIGAMIENTO SEXUAL u otros análogos, en 

contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

111. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en Jos actos a 

que se refiere Ja fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible 

el cumplimiento de la relación de trabajo; 

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 

graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Nosotros sugerimos dentro de estas cousos de rescisión de la relaclón 

contractual sin responsabilidad para el trabajador, el Hosttgamlento Sexual del 

subordinado, en una reforma a la fracción segunda, plasmando para tal efecto 

nuestra propuesta en negrillas y con mayúsculas. 

Dentro del título tercero encontramos las condiciones de trabajo; las 

cuales en sus disposiciones generales dicen: 

Artículo 56,- Las condiciones del trabajo en ningún caso podrán ser infe

riores a las ftladas en esta ley y deberán de ser proporcionadas a la importancia de 

ros servicios e iguales para trabajadores iguales, sin que puedan establecerse 

diferencias por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina 

poiltica, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.9B 

En consecuencia a lo antes visto, concluimos que si bien nuestra Ley la

boral prevé protección hacia el trabajador, en el sentido de las condiciones de 

trabajo, garantía de rescisión en caso de Incurrir el patrón, sus familiares o per

sonal directivo en actos de violencia, amenaza, etc.; en la realidad no se aplican 

96 CLLVIENT BELTAAN. Juan. le.11 FOOerol del Trabajo. ComeotarlOS y Ju11sprudeoc.:10. Edit. Esfinge. Ed. 7o. r-Mxico. 19Q3. p. 

137. 
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estos disposiciones en favor del trabajador, yo que en los juicios laborales lo 

Importante poro el patrón es llegar o un arreglo económicamente sotlsfoctorlo, y 
el trabajador se encuentro por su posición desventajoso obligado o aceptar, 

quedando en segundo término los motivos o rozones que motivaron esto disputo, 

creemos que con esto adición el trabajador que llegase o ventilar uno denuncio 

por Hostigamiento Sexual, tiene un elemento probotorlo suficiente poro de
mandar lo rescisión, si os! le conviene, en condiciones más favorables. 

Por otro lodo, el articulo 132 que hablo de los obligaciones de los 

patrones, que en su tracción VI dice: -Guardar a los trabajadores la debida 
consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra." 

Aqui proponemos se agregue uno fracción obligando al patrón o 

establecer un reglamento Interno en contra del Hostigamiento Sexual en los 
centros de trabajo con un procedimiento especial de atención en el que 

mediante un procedimiento sumarlo se Impongo al hostigador lo sanción que 

correspondo con apego o lo yo establecido en lo mismo Ley Federal del Trabajo, 

Aclaramos que el Hostigamiento Sexual deberlo conceptuarse conforme 

o lo definición que proponemos, poro os! proteger también al aspirante de 

empleo, yo que sólo contornos con el articulo 133 tracciones prlmero y séptimo. 

perteneciente al título cuarto de Derechos y obllgoclones de los trabajadores y 

patrones, capitulo 1 Obllgoclones de los patrones. 

Mlculo 133.- Queda prohibido a los patrones: 

1.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 

otorguen las leyes. 
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CAPÍTULO VI 

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL COMPARADO EN 
RELACIÓN AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

• ... la móxlma participación de la mujer, en Igualdad 

de condiciones con el hombre, en lodos los 

campos, es Indispensable para el desarrollo pleno 

y completo de un pals, el bienestar del mundo y la 

causa de la paz: 

Convención sobre la Ellmlnaclón de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Como es de explorado Derecho, los Tratados Internacionales son los 

acuerdos por excelencia entre dos o mós Estados soberanos para crear, modifi

car o extinguir una relación jurldlca entre ellos. Los tratados son llamados de muy 
diversas maneras como Convenciones, Declaraciones, Acuerdos, Conventos, 

Pactos, Arreglos, pero en esencia, se trata de un acuerdo Internacional de 

voluntades, y por tanto, no Importa la denominación que se utlllce estaremos 

siempre frente a un Tratado Internacional con tuerza obllgatorla (Convención de 

Vlena).99 

México ha suscrlto distintos tratados con la Comunidad lntemaclonal 

referente a la protección de los Derechos Humanos, entre ellos se encuentran 

distintas Convenciones y Declaraciones cuya flnalldad estó encaminada a la 
Igualdad jurldlca, social, cultural y económica de la mujer, con el objetivo de 
erradicar todo tipo de violencia o dlscrlmlnaclón hacia el género femenino. 

Sólo trataremos las partes y artículos de los Instrumentos lntemaclonales 

mós Importantes y de mayor Influencia sobre la temóllca del Hostigamiento 

Sexual. 

99SEPúLVEDA. Cl!sor. Detp;ho lntermclooal. Ed1t. Porrúa. Ed. 15o. México. 1986. pp. 120.121. 
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Comenzaremos por examinar La Declaración Universal de Derechos 

Humanos, eje central para la defensa de los Derechos fundamentales de 

cualquier Individuo al proclamar como Ideal universal el derecho a la Igualdad, la 

libertad, fa dignidad, fa vida, fa segurldad personal, fa libertad en el trabajo, entre 
otros. 

Vl.1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

En la próctlca los tratados tienen un estilo especial para su redacción, sin 
ser un elemento formal de los mismos, pero, que faclllta su manejo; generalmente 

se Inicia con el titulo, seguido del proemio que puede contener una recapltu

laclón de los propósitos que motivan a los slgnatarlos, y a veces una breve 

mención de antecedentes, después el articulado o cláusulas que compone la 

parte contractual, siendo las últimas las referentes a su duración y ratificaciones, 
para terminar con la fecha, firma y los sellos.loo 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada y pro

clamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948. 

A continuación transcrlblremos parte de la Declaración en comento, 

misma que ha sido pilar para otros Tratados lntemaclonales y nos servirá de base 

para nuestro estudio. 

LA ASAMBLEA GENERAL PROCLAMA 
'La presente Dec/aracfón Universa/ de Derechos Humanos como Ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esfoizarse, a fln de que 

tanto los Individuos como las Instituciones, Inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el resto a estos derechos y 

libertades. y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e Inter

nacional, su reconocimiento y apllcaclón universales efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los terrltorlos colocados bajo 

su jurlsdlcclón.' 

IOOSEPÚLVEOA, Cesar. Ob. ""p. 124. 
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Artículo primero Todos los seres humanos nacen libres e Iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fra

ternalmente los unos y los otros. 

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a con

diciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salarlo por trabajo 

Igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y sa

tisfactoria, que le asegure, asl como a su familia, una existencia confortable a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección sociar.101 

Esta Declaración y todos aquellos Tratados Internacionales rattflcados por 

México, ttenen carócter obllgatorlo conforme al nivel otorgado por la Constt

tuclón Politlca de los Estados Unidos Mexicanos en su art!culo 133 que a la letra 

dispone: 

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.· 

Por tales razonamientos existen sobrados fundamentos legales en cuerpos 

jur!dlcos tanto Nacionales como Internacionales, para una Justtflcaclón plena en 

contra de las prácttcas de Hosttgamlenio Sexual, ya que transgreden un sinnúme

ro de Derechos de las víctimas de esta clase de conducta. como lo son los 

tOl NAVAAAETE M .. TorciSio et ol. l05 Derethos Humooos al okoQ(0 d?: todos. Ed1t. D1cma. Ed. 2a. f.M;xico, 1991. pp. 193· 
197. 
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Derechos a: La libertad, seguridad de la persona, Igualdad, dignidad, condicio

nes equitativas y satisfactorias de trabajo, etc. 

VJ.2.· CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMI· 
NACIÓN CONTRA LA MUJER. 

Esta Convención Internacional adoptada en Nueva York, Estados Unidos 

el 18 de diciembre de 1979 depositada en la ONU para su ratificación el 23 de 

marzo de 1981, ha sido ya ratificada por 109 países, entre ellos México con fecha 

3 de septiembre de 1981.en la que se establece:102 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

'Recordando que Ja discriminación contra la mujer viola Jos principios de 

la Igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. que dificulta la 

participación de Ja mujer, en las mismas condiciones que el hombre. en Ja vida 

pofftlca, social, económica y cultural de su pais, que constituye un obstóculo para 

el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 

desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar seivlclo a su pais y a la hu

manidad.' 

'Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en Igualdad 

de condiciones con el hombre, en todos los campos, es Indispensable para el 

desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la 

paz." 

'Reconociendo que para lograr Ja plena Igualdad entre el hombre y la 

mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la 

mujer en la sociedad y en la familia.' 

Articulo 2. 
Las estados partes condenan Ja discriminación contra Ja mujer en todas sus formas. 

y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una po/1-

tica encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

102 las Qere<hos Humanos de la Muiet. Cormsión Noc1000I de Derechos Humanos. Niéxico, 1992. p.12. 
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comprometen a: 

al Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en otra 

legislación apropiada, el principio de Igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 

por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

bl Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la mujer; 

el Establecer la protección jurldica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer con

tra todo acto de discriminación; 

di Abstenerse de Incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 

esta obligación; 

el Tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

n Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modi

ficar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 

contra la mujer; 

Esta Convención lntemaclonol recoge los derechos y preocupaciones 

fundamentales acerca de la Dlscrtmlnaclón contra la mujer en las óreas cultu

rales, polltlcas, económicas y sociales: buscando una mayor participación de la 

Mujer en el bienestar de la sociedad y la humanidad misma. 

Respecto al empleo, dispone de una variada gama de Derechos, para 

tratar de evitar la Dlscrtmlnaclón contra la Mujer en aras de condiciones de 

trabajo Iguales para ambos sexos. 

Mfculo 11 

1.- Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
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discriminación contra la mujer en la esfera de empleo a fin de asegurar, en con

diciones de Igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho Inalienable de todo ser humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de Jos 

mismos criterios de selecclón en cuestiones de empleo; 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y 
el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 

con respecto a un trabajo de Igual valor, asl como a igualdad de trato con respecto 

a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) ... 

~ El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 

trabajo, Incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

Vl.3.- DECLARACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER. 

Aproboda en la cuarta sesión plenaria del 19 octubre de 1990 de la~ 
Asomblea de Delegadas de la Comisión lnteromerlcana de Mujeres (CIM); en 

esta declaración se reitera que la Declaración Universal de Derechos humanos 

reafirma el prlnclp/o de no dlscrlmlnaclón al proclamar en su artículo 1 que 'todos 

/os seres humanos nacen libres e Iguales en dignidad y derechos. y dotados como 

estón de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros', y en su artículo 2 que ttenen derechos y libertades 'sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, Idioma, religión, opinión política o de cualquier otra fndole, 

orlgen nacional o socia/, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 
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'Considerando además las convenciones Internacionales, protocolos, 

declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los 

Estados Amertcanos, que favorecen la Igualdad de derechos entre el hombre y ta 
mujer: 

'ProfUndamente alannada por los Informes emanados de La Consulta 

lnteramertcana, celebrada del 17 al 20 de Jullo del año en curso, que revelaron 
un cuadro persistente de violación, maltrato, abusos y ultraje f!slco, sexual y 

psíquico que padece una gran parte de las mujeres del continente.' 

'Consciente de su responsabilidad de contribuir con la solución, pre· 

venclón y condena de tal situación: 

Declara la urgencia de adoptar medidas básicas muttldlclpllnartas para 

enfrentar el problema; reaflrmando las conclusiones y recomendaciones ema· 

nadas de la Consulta lnteramertcana sobre la Mujer y ta Violencia adoptadas por 
la Vlgeslmoqulnta asamblea de delegadas, especialmente, las refertdas a ta 

creación, revisión y modificación de las legtslaclones nacionales, y a la elabora

ción de una leglslaclón modelo para los estados que asi lo requieran decidiendo 
en el cuarto punto lnclulr en las prtortdades del bienio 1992-1993 et estudio del 

tema de la violencia e Impulsar las recomendaciones de dicha consulta.'103 

En el punto tres manifiesta que de Inmediato debe realizarse un ante· 
proyecto de Convención lnteramertcana sobre la Violencia contra la Mujer, y en 

el quinto y último hace un llamado a los estados miembros para que adopten y 

ejecuten las medidas necesartas para la observancia estrtcta de los derechos de 

la mujer. 

Vl.4.· ANTEPROYECTO RECOMENDADO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CONVEN· 
CIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR V ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. 

103 Oedo1cxión paro la enochcocióo de lo violencia contra lo mu jet. Aprobado en la cuo1ta seslóo ple.nana 1 Q Cktubr0 de 
1 QQQ de la XJ::.J Asamblea de Oele<pdos de la (omisión 1nteiomencono d0 Wlujel'eS (CINI). 
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Como convinieron en la Declaración contra la erradicación de violencia 

contra la mujer, se crea el Anteproyecto para la elaboración de una Convención 

lnteramerlcana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, 

buscando ser una alternativa más contra el grave problema de violencia contra 

la mujer, del cual se desprende un alcance más ambicioso con una definición 

por demás empila de lo que debe entenderse por violencia hacia la mujer, ya 

que se busca además de la prevención y sanción, el erradicar este fenómeno a 

través de una Convención lnteramerlcana. 

En este proyecto se advierte la Importancia cada vez más creciente que 

ha adqulrldo el Hostigamiento Sexual o Acoso, porque en su articulado se trata 

esta problemática al sugerlr: 

ARTICULO 1 . A los efectos de esta Convención y no obstante la sanción civil 

o penal que para Jos actos de agresión o lesión estuviera prevista en la legislación 

interna de cada Estado, la violencia debe entenderse como cualquier acción, 

omisión o conducta, directa o indirecta, mediante la cual se inflige sufrimiento flsico, 

sexual o mental mediante engaño. seducción, amenaza, ¡acoso), coacción o 

cualquier otra medida en contra la mujer, con el propósito o efecto de intimidarla, 

castigarla o humillarla o mantenerla en un papel de estereotipo sexual o de negarle 

su dignidad humana o se autodeterminación sexual o su integridad flsica, mental o 

moral o de menoscabarle la seguridad de su persona, su auto estima, o su persona

lidad o su capacidad ffsica o mental. [Se entenderá también como violencia 

cualquier acción, u omisión, o conducta con los propósitos o efectos enunciados 

anteriormente aunque no cause dolor o sufrimiento ffsico o psfquico.Jsic. 

A Mfculo 2. La presente Convención es aplicable a toda situación de 

violencia en contra fa mujer, sin perjuicio de lo dispuesto por la Convención Ameri

cana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos competentes. 

Se entenderá como violencia intrafamiliar o doméstica aquella en la cual el 

sujeto activo es el cónyuge o la persona con quien la mujer sostiene o ha sostenido 

relaciones maritales de manera estable, o relaciones Intimas, independientemente 

de la denominación jurfdica prevista por la legislación del Estado, o cualquier otra 

persona con parentesco, de consanguinidad, ascendiente o descendiente, herma

nos o afines, según la legislación interna de cada Estado, sin perjuicio que el agre-
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sor y la sujeta de violencia compartan la residencia legal o no. 

Se entenderá por violencia, pero no estará limitado a ello, aquella infringida 

por agentes públicos o personas privadas en, inter alia, el contexto de interacción 

social. en el ámbito laboral, educativo, de salud. del transporte público, y otras 

actividades económicas, sociales y culturales, incluyendo el acoso sexual impuesto 

como condición o que menoscabe la participación, efectividad o auto estima en los 

contextos enunciados anteriormente.104 

A la fecha se encuentra para su anóllsls en distintos paises, entre ellos 

México, por lo que todavla no se dispone del documento flnal para su ratlflcaclón 

por los paises miembros. En caso de que este Tratado en un fUturo logre su 

consenso en la Comunidad Internacional y sea aprobado conforme a la Legis

lación aplicada en México, de acuerdo a nuestra Constitución Federal, el Acoso 

Sexual se entenderó como una forma de violencia en contra de la Mujer la cual 

hay que erradicar, convirtiéndose su defensa en parte de la Ley Suprema de toda 

la Unión. 

Vl.5.- CONVENIO NÚM. 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS V TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES. 

Dentro del género femenino se destaca la opresión singular que viven las 

mujeres Indígenas quienes son 'propiedad' de sus hombres, estando a su servicio 

Incondicional ya sea el padre, el marido, los hijos y todos los demós parientes 

masculinos, ya que poderosos mecanismos de represión sexual, sustentados en 

tabúes, creencias y tradiciones provenientes de las culturas Indígenas y de la 

religión cristiana, rigen hoy la vida de las mujeres Indígenas. prlvóndolas del 

derecho a decidir sobre su propio destlno.105 

'En los espacios públicos, su condlcl6n étnica retuerza su vulnerabilidad 

de género. En sus comunidades sufren las vejaciones de mllltares y pollclas, el 

104 Antepravecto Recomendado poro la Elabol'Oción de una Convención lnteromeo::or.a JXlfO prevoo1r, 5a11Cionar IJ Errod1Cor 

la Violencia Contra la Mu Jet. 
105 HEANANDEZ, Tetes1lo V MUA.GUtALDAY, Claro. Muieres lndfaeros oWt u hou Aoortes oorg !o dlS<usión desde lJ{)Q 

'8!SP%tM>d0 ofucyo. Ed1t. Toloso. M:ldnd, 1992. pp. 104-105. 
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acoso de los trabajadores de las grandes compañ!as estatales. En la ciudad son 

agredidas por cualquiera, porque saben que estón solas, sin protección: las que 

trabajan como domésticas sufren el desprecio y los abusos sexuales de los pa
trones y sus hijos; las que trabajan en las fóbrtcos estón expuestas a los atropellos 

de empresarios y capataces quienes, bajo amenaza de hacerles perder su 

empleo, los hostigan sexualmente; los que venden en los calles y mercados 
reciben humlllaclones y agresiones sexuales por parte de cualqulera.'106 

En dicho Tratado Internacional ratificado por México en 1990, publlcado 

en el Dlarto Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990, Instituyéndose su 

vigencia para el 5 de Septiembre de 1991. se establece protección especial a la 

comunidad Indígena contra la próclfca del Hostigamiento Sexual en el órea 
laboral, al Instituir en su parte 111 sobre contratación y condiciones de empleo: 

Artlculo 20. 
1 • - Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 

cooperación con tos pueblos Interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a estos pueblos una protección eficaz en materia de 

contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 

eficazmente por fa legislación apllcable a los trabajadores en general. 

2. - Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 

demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

aj ... 

dj .. 

3.- Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) .. . 
b) .. . 

c) .. . 
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportu

nidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el 
Hostigamiento S11xua/. 

l06HERNANDEZ, Teresito y MUl1GUIAlDAV, Cloro. Ob. Cit. p. 107. 
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Este es un cloro antecedente del Hostigamiento Sexual en nuestro legls

locl6n, al ser un Convenio lntemoclonol de un organismo de los Nociones Unidos 

rottflcodo por nuestro pols desde 1990. pero que desgraciadamente pocos 
conocen, no existiendo en eso época uno definición legal de lo que se deberio 

Interpretarse por Hosttgomlento Sexual. 

Vl.6.1.- DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAM~RICA. 

MUÑOZ VÁZQUEZ y GONZÁLEZ MENDÍVIL sostienen que en todos los leyes 
penoles o nivel federal y estatal, en los Estados Unidos no se encuentro ttplflcodo 

el Hosttgomlento Sexual como delito (Sexual Horossment), 'Aún cuando se 

reconoce su existencia en diversas óreos regulados por el derecho, como los 

relaciones laborales, los relaciones docentes y lo celebrocl6n de los contratos 

civiles. no existe en todo el sistema legal (nos referimos exclusivamente o leyes) 
uno solo deflnlc16n de Hostigamiento Sexuol."101 Aseveración un tonto equi

vocado, yo que encontramos en nuestro lnvestlgocl6n uno definición de Hosttgo

mlento Sexual, que no creemos seo lo único, dado por el artículo tercero de lo 

ley poro prohibir el Hosttgamlento Sexual en el empleo; Imponer responsabi
lidades y fijar penalidades de Puerto Rico, que seró estudiado mós adelante, se 

debe tomar en cuento lo dificultad poro encontrar legislaciones sobre el temo en 

otros paises, yo que por ser uno figuro Juridlco de reciente creación no ttene lo 

dltusl6n suficiente, lo que trae consigo que el recabar lo lnformocl6n y onóllsls no 

seo toreo sencillo. 

El principal tundomento legal que sirve de base poro demandar el Hosti

gamiento Sexual lo es lo sección 703, del 1ítulo VII. del Acto de Derechos Civiles 

de 1964 que establece: 

"Será una práctica de empleo ilegal para un patrón dejar de emplear o 

rehusarse a emplear o despedir a cualquier individuo, o bien discriminar a cualquier 

individuo con respecto a su compensación. términos. condiciones o privilegios de 
empleo, debido al ... sexo ... de dicho individuo:ios 

107 MUOOZ VAzQUEZ. febpe V OONZALEZ MEND~IL Osear. Ob. cit. p, 107. 
108 1dem. 
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Dicho precepto ha sido Interpretado por las Cortes Federales deduciendo 

que el Hostigamiento Sexual constituye una especie de discriminación basado en 

el sexo de las personas; así, en 1976, una Corte de Dlstrlto estableció esta postura 

del Hostigamiento Sexual en el caso Wllllams vs. Saxbe en el que una empleada 

fue despedida por rechazar las pretensiones sexuales de su supervisor, soste

niendo la Corte que la sumisión a las pretensiones del empleador constituye 

discriminación respecto de los términos o condiciones del empleo, Vlolóndose por 

tanto dicho ordenamiento. Este caso sentó precedente de reconocimiento 

judicial de que el Hostigamiento Sexual es discriminación sexual; proposición 

aceptada unónlmemente por las Cortes. 

Las mujeres en medida que han tomado conciencia de sus derechos han 

Interpuesto numerosas demandas judiciales fundadas prfnclpalmente en las 

disposiciones sobre discriminación por razones de sexo, muchos juicios no han 

fallado en favor de las mujeres, a pesar de haberse demostrado la existencia del 

Hostigamiento debido a que en muchos estados no hay leyes que definan o 

prohiban el Hostigamiento Sexual en los centros de trabajo; los trlbunales 

estimaron que se trataba de casos personales de Hostigamiento Sexual, mós que 

una discriminación por razones de sexo (MacKlnnon, 1979).109 

La razón por la cual las Cortes tuvieron que decidir si el Hostigamiento 

Sexual constltula una vlolacl6n al lítulo VII de la Acta de Derechos Civiles, se 

debe a que el Congreso Norteamericano al aprobar dicho ordenamiento trató 

de erradicar todas las formas de discriminación, fueran basadas en la raza, color, 

sexo, religión o nacionalidad de las personas y por tanto trató de definir la discri

minación en los términos mós ampllos.110 

Al no existir un consenso entre los juristas del concepto la Comisión para la 

Oportunidad lgualltarla del Empleo del Congreso de los Estados Unidos, emitió en 

1980 las Gulas sobre la discriminación debido al sexo en el Registro Federal esta

bleció una definición que dice: 

"Avances sexuales no deseados, requerimientos de favores sexuales y otra 

conducta física o verbal de naturaleza sexual, constituyen Hostigamiento Sexual 

109 MASTEAS, W11Uam.Et.al.Ob. cit. p. 540. 
l 10 MUllOZ l/f\<QUEZ. Felipe V GONZALEZ MENDWll Osear. Ob. cit. p. 107. 
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cuando: 1.- La sumisión a tal conducta se convierte, ya sea explicita o impllcita, en 

un término o condición del empleo de un individuo o; 

2.- La sumisión o rechazo de tal conducta por un individuo es utilizada 

como la base para tomar decisiones de empleo que afectan a dicho individuo. o; 

3.- Tal conducta tiene el propósito o efecto de irrazonablemente interferir 

con el desarrollo del trabajo de un individuo o de crear un ambiente de trabajo 

Intimidante, hostil u ofensivo." 

CIRCUNSTANCIAS INTEGRANTES DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONFORME A LOS 
FALLOS EMITIDOS POR LAS CORTES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

WILLIAM Sumis'6n a las pcetens!or.es del empleador constituye discriminación respecto 

vs. de los términos o condiciones del empleo. 

SAXBE 

MILLER Cuando se introduce una condición sexual sobre oportunidades de empleo para 

vs. contratiJción. 

BANK OF AM~AICA 

BUNOY Presentarse como """ persistente y continua condición del ambiente de 

vs. trabajo. 

JACKSON 

MUNFORO Puede OCUl'rif como un encuentro simple o bien como UM serie de incidentes. 

vs. 

JAMES T. BARNER ANO ca. 

KIRIAZI Puede consistir en miradas, tocamientos, bromas, gestos, epfletos o 

vs. pro¡)Os!clones directas. 

WESTERN ELECTRIC ca. 

HEELAN casos extremos llega a consis1ír en una demanda directa de complacencia sexual 

vs. acompafiada con la amenaza de despido si el empleado &e rehusa a aceptar. 

JOHNS • MANVILLE CORP. 
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Vl.6.2.- LEY PARA PROHIBIR El HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO; IMPONER 
RESPONSABILIDADES Y FIJAR PENALIDADES DE PUERTO RICO. 

La conducta anttsoclal del Hosttgamlento Sexual es Incluida en legisla· 

clones de otros paises de una manera mós estricta y detallada que la nuestra, tal 

es el caso de la Ley para prohibir el Hosttgamlento Sexual en el empleo Imponer 

responsabllldades y fijar penalidades de Puerto Rico de 1988, en concordancia 

con distintas disposiciones legales de los Estados Unidos de Norteamértca. 

Es de destacarse que, en su exposición de mottvos menciona que al Igual 

que el Congreso de Estados Unidos ha legislado para prohibir el dlscrtmen por 

razón de sexo en el empleo y el Trtbunal Supremo de Estados Unidos, la Comisión 

Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha aprobado reglas espe· 

cfflcas para definir el Hosttgamlento Sexual en el empleo e Imponer responsabl· 

lldades. también Puerto Rico en caso de dlscrtmlnaclón en el empleo por razón 

de Ideas porrttcas. raza o color, edad, ortgen nacional y ortgen o condición social. 

la legislación existente establece la responsabllldad absoluta del patrono cuando 

proviene de sus supervisores, agentes o representantes; y elevan el Hosttgamlento 

Sexual en el empleo al mismo nivel )urldlco que las otras modalidades de dlscrtml· 

naclqn existentes a nivel federal y focal .111 

Artículo 2.· Deñnlciones. 

Para ñnes de esta ley los siguientes términos tendrán el 

signiñcado que a continuación se expresa: 

( 1 ¡ Empleado- Toda persona que trabaja para un patrono y 

que reciba compensación por ello o todo aspirante a empleo. Para 

efectos de la protección que se conñere mediante esta ley, el 

término empleado se interpretará en la forma más amplia posible. 

(2) Patrono- significa toda persona natural o jurídica de 

cualquier índole, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

111 Cfr. ley para prohibir el Host1g:imierito Sexual en el empleo; Impone.!' responsobildodes v fijar peoohdodes. Puefto Ako. 

1988. 
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Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas y sus instrumentali

dades o corporaciones públicas. los gobiernos municipales y 
cualquiera de sus instrumentalidades o corporaciones municipales, 

que con ánimo de lucro o sin él, emplee personas mediante 

cualquier clase de compensación y sus agentes y supervisores. 

incluye, además, las organizaciones obreras y otras organizaciones, 

grupos o asociaciones en las cuales participan empleados con el 

propósito de gestionar con los patronos sobre los términos y 
condiciones de empleo, asi como las agencias de empleo. 

(31 Persona- significa persona natural o jurfdica. 

(41 "Supervisor"- significa toda persona que ejerce algún 

control o cuya recomendación sea considerada para la contrata

ción, clasificación, despido, ascenso, traslado, fijación de com

pensación o sobre el horario, lugar o condiciones de trabajo o 

sobre tareas o funciones que desempeña o pueda desempeñar un 

empleado o grupo de empleados o sobre cualesquiera otros 

términos o condiciones de empleo, o cualquier persona que dia a 

dia lleve a cabo tareas de supervisión. 

Deflnlendo en su ortículo tercero.- "El Hostigamiento 

Sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento 

sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier 

otra conducta verbal o ffsica de naturaleza sexual, cuando se da 

una o más de las siguientes circunstancias: 

(a) Cuando al someterse a dicha conducta se convierte de 

forma implfcita o explfcita en un término o condición del empleo de 

una persona. 

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta 

por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma 

de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a 

esa persona. 
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(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de 

Interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de 

esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, 

hostil u ofensivo." 

Como podemos obseNar el tipo de Hosttgamlento Sexual, en esta 

leglslaclón. tiene muchos elementos dlsttntos al contemplado en la Ley Penal 

Mexicana, ya que en prtnclplo sólo abarca el Hosttgamlento Sexual en el empleo 

eliminando las demós relaciones de Supra a subordinación existentes, y es tratado 
de una manera muy detallada al establecer una exposición de motivos que 

explica los fundamentos y alcances Jurídicos, as! como reprocha este tipo de 

conductas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. 

En la definición dada por la Ley de Puerto Rico, es obvio que los elemen· 

tos de la conducta prevista son mucho mós amplios a los contemplados por 

nuestra leglslaclón, al dar un abanico mayor de poslbllldades de conductas, por 

ejemplo defender al aspirante de empleo al manifestar en su Inciso a) que sea 
'un término o condición en el empleo' (lo cual consideramos un acierto), también 

basta que se dé Junto con conductas de carócter sexual un 'ambiente Intimidan· 

te, hostil u ofensivo' Inciso c), este últfmo lo consideramos extremadamente subje· 

tlvo, y que al menos en nuestra leglslaclón no podña contemplarse porque se 

prestaría al abuso de la figura. 

Todo lo antertor demuestra que el ttpo del delito de Hostigamiento Sexual 

de nuestro Código Penal, no es una copla del anglosajón: y si bien tiene los 

elementos esenciales de ser una conducta con fines lascivos o sexuales abu· 

sondo de una relación de Jerarquía, condicionando para que proceda que se 

cause daño o peijulclo, no contiene elementos subjetivos como los mencionados 

de crear un ambiente hostfl o Intimidante entre otros, ni tampoco es un tipo tan 

abierto como el de la ley de Puerto Rico y a saber de la Legislación Anglosajona; 

sino por el contrarto, el delito contiene elementos novedosos, como que no se 

limita a sólo cierto ttpo de relaciones de jerarqu!a, siendo un tipo mós cerrado y 

complejo, al condicionar que sea un asedio reiterado, y como ya se dijo, 

condicionado a la producción de un daño o perjuicio. ademós de las Agravantes 

en caso de SeNldores Públicos en uso de sus funciones. 
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Artículo 5. - Un patrono será responsable de incurrir en 

Hostigamiento Sexual en el empleo por sus actuaciones y fas 

actuaciones de sus agentes o supervisores. independientemente de 

si ros actos especfficos objeto de controversia fueron autorizados o 

prohibidos por er patrono e independientemente de si el patrono 

sabfa o debía estar enterado de dicha conducta. 

Se examinará fa relación de empleo en particular, a los 

fines de determinar si la persona que cometió ef Hostigamiento 

Sexual actuó en su capacidad de agente o supervisor del patrono. 

No será necesario establecer que er agente o supervisor 

que cometió er Hostigamiento Sexual supervisaba directamente al 

reclamante. 

Este artfculo es de suma Importancia al establecer que el patrono es 

responsable también de la conducta de sus supervisores o agentes, ya que esta 

medida obligarla a los patrones que adoptaran medidas eflclentes contra el 

Hostigamiento, para evitarse problemas legales y la sanción correspondiente. 

lográndose el objetivo de prevención que se busca, y los supuestos que maneja 

no permiten excusas o Interpretaciones para excluir responsabllldad en una 

defensa legal poste~or. 

Artfcufo 6.- Un patrono será responsable por ros actos de hosti

gamiento sexual entre empleados, en el fugar de trabajo, si el 

patrono o sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar 

enterados de dicha conducta a menos que el patrono pruebe que 

tomó una acción inmediata y apropiada para corregir fa situación. 

Articulo 7.- Un patrono será responsable de los actos de hosti

gamiento sexuar en el empleo hacia sus empleados en er Jugar de 

trabajo. por parte de personas no empleadas por éf, si er patrono o 

sus agentes o supervisores sabían o debían estar enterados de 

dicha conducta y no tomaron una acción inmediata y apropiada 

para corregir la situación. A Jos fines de este artículo se considerará 

el alcance del control del patrono y cualquiera otra responsabilidad 
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legal del patrono pueda tener con respecto a la conducta de 
personas no empleadas por él. 

Mfculo 8.- Cuando el patrono conceda oportunidades o 

beneficios de empleo como resultado de la sumisión de una 

persona a los acercamientos o requerimientos sexuales del patrono 

o de sus agentes o supervisores, el primero será responsable de 

Hostigamiento Sexual en el empleo ante las personas a quienes le 

negó tal oportunidad o beneficio. 

Como se ser'laló antertormente, esta ley de manera clara y precisa, busca 

proteger al empleado del Hostigamiento tanto del patrono como de los super

visores o agentes al responsabilizar por esa conducta siempre al patrono aunque 
los acercamientos sexuales no sean dlrtgldos por él; ademós si se conceden 

oportunidades o beneficios por la aceptación del Hostigamiento, el patrono seró 

responsable de Hostigamiento Sexual ante las personas que negó tales 

oportunidades o beneficios. 

Mfculo 9.- Un patrono será responsable bajo las dispo

siciones de esta ley cuando realice cualquier acto que tenga el 

resultado de afectar adversamente las oportunidades, términos y 

condiciones de empleo, de cualquier persona que se haya opuesto 
a las prácticas del patrono que sean contrarias a las disposiciones 

de esta ley, o que haya radicado una querella o demanda, haya 

testificado, colaborado a de cualquier manera haya participado en 

una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de 

esta ley." 

Este precepto es una garantía Invaluable para la vlabllldad de la 

denuncia de este delito, toda vez que sanciona las represalias que llegaran a 

darse por el patrón en contra de quien demande, atestigüe o haya participado 

en la apllcaclón de dicha ley. 

Mfculo 1 O.- Todo patrono tiene el deber de mantener el centro de 

trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y deberá 

exponer claramente su polftica contra el hostigamiento sexual ante 
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sus supervisores y empleados y garantizará que puedan trabajar 

con seguridad y dignidad. Cumpliendo con la obligación que se le 

impone al patrono de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento 

sexual en el empleo, éste deberá tomar las medidas que sean 

necesarias o convenientes con ese propósito incluyendo, pero sin 

limitarse, a las siguientes: 

(a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados que 

el patrono tiene una politica enérgica contra el hostigamiento 

sexual en el empleo. 

(b) Poner en práctica los métodos necesarios para crear 

conciencia y dar a conocer la prohibición del hostigamiento sexual 

en el empleo. 

(c) Dar suñciente publicidad en el lugar de trabajo, para los 

aspirantes de empleo, de los derechos y protección que se les 

conñere y otorga bajo esta Ley, al amparo de la Ley Núm. 69 del 6 

de julio de 1985, de la ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada y de la Constitución del Estado Ubre Asociado 

de Puerto Rico. 

(d) Establecer un procedimiento interno adecuado y 

efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual. 

Mlculo 11.-Sanciones. 

Toda persona responsable de Hostigamiento Sexual en el 

empleo, según se deñne en esta Ley, incurrirá en responsabilidad 

civil:( 1) por una suma igual al doble del importe de los daños que 

el acto haya causado al empleado o aspirante de empleo; o (2) por 

una suma no menor de tres mil (3,000) dólares a discreción del 

Tribunal, en aquellos casos en que no se pudieren determinar 

daños pecuniarios. 

En la sentencia que se dicte en acciones clvlles lnter-
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puestas bajo las precedentes disposiciones, el Trlbunal podró 
ordenar al patrono que emplee, promueva o reponga en su 

empleo al empleado y que cese y desista del acto de que se 
trate. 

Mlculo 12.- la parte que resulte responsable por incurrir en la 

conducta que se prohibe bajo las disposiciones de esta Ley, deberá 

satisfacer el pago de honorarios de abogados y las costas del 

procedimiento que fije el Tribunal correspondiente. 

Mlculo 13.-A los fines de iniciar los procedimientos judiciales bajo 

esta ley no será necesario agotar los remedios administrativos. 

Esta disposición es un gran avance en fa reparación del daño hacia la 

víctima, que aplicada adecuadamente en nuestra legislación beneflclaria tanto 

al sujeto pasivo del Ilícito, como en la prevención de la conducta sancionada 

con el cambio radical de conducta del hostigador, y de las pontlcas de las 

empresas, escuelas y organismos tanto públicos como prlvados. ya que si 

actualmente contamos que los terceros estón obligados a reparar el daño. 

Vl.6.3.- EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN OTROS PAISES. 

En el continente Amerlcano tenemos, entre otros, los siguientes paises que 

tienen presente el problema del Hostigamiento Sexual: 

ARGENTINA.- En la leglslaclón laboral se prohibe la dlscrlmlnaclón sexual, siendo 
un serlo problema entre las trabajadoras de algunos gremios, pero sin la poslblll

dad de poder demostrar el agravlo.112 

BRASIL.- Sin existir exactamente ley aplicable contra esta conducta, llega a ser 
castigado como un 'acto contra la moral pública y la decencia.' Los grupos fe

ministas han Investigado y denunciado el Hostigamiento; las mujeres que han In

gresado a sectores laborales que antes eran exclusivos de hombres han sufrldo 

112 LUGO, <armen. teatSloqón lntemgqgnal en materia de Ho5t1oom1eoto 5ell.'ol u Yio!oqóo. Estudios de gMeto V 

feminismo l. Ed1t. Fontamaro UNANI. México. 1989. p. 217. 
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atentados y violaciones, contando con pocos recursos legales poro la compro
bación de delito.113 

CANADÁ.- Con legislación vortante en codo provincia, los victimas de Hostiga

miento Sexual llenen derecho o denunciarte con fundamento en lo Acto de De

rechos Humanos y el Nuevo Código Penol prtnclpolmente, con uno peno prome

dio de 2 años y medio. 

En Ottowo un grupo feminista ligado o lo YWCA, demostró en uno 

encuesto publicado en 1982 que de un grupo de 2,500 mujeres el 64% de los 

mujeres eran hostigados y sufñon avances sexuales en el trabajo y el 7CJ'h lo 

padeclon en lo calle, metro, cines, etc.114 

ECUADOR.- SI bien es novedoso también lo polémico sobre el acoso sexual. en el 

Código Penol de este pols desde hoce muchos años existen dos normas que, se

gún lo autora. pueden considerarse Hostigamiento Sexual; siendo estos los 

siguientes: 

'Art. 268.- El empleado público que solicitare o uno mujer tenga pretensiones 

pendientes de su resolución, será reprtmldo .. .' 

'Art. 269.- El empleado público que solicitare o uno mujer sujeto o su guardo, por 

rozón de su cargo, sufrirá lo peno de prtslón de ... 

SI lo mujer fUere consorte, hijo, madre o hermano de lo persono o quien 

tuviere bojo su guardo el solicitante, se reprtmlrá .. .'. 

Este delito se le conoce por el nombre de 'sol/c/tac/6n', pero si examina

mos sus elementos encontramos que coinciden con los componentes esenciales 

del Hostigamiento Sexual al haber un abuso del poder del sujeto activo dertvodo 

de sus !Unciones o posición de jerorqulo, siendo su finalidad la obtención de 

placeres de fondo sexua1.11 5 

Además de la Ley Penal llene este pols normas laborales parecidas a las 

nuestras en las que se obliga al empleador a trotar a los trabajadores con consl-

113 LUGO. Corf11"'1, Ob. Cit. p. 217. 

114 IOOm. 
115 BíllONES VELASTEGUl Ab. Moreoa. El tmhoom!ento Se1uol· Un delito. Aevista Jurídico. Ecuodof, \993. p 15. 

93 



deraclón, sin maltratos de palabra u obra (art. 41) y faculta al trabajador para dar 

por terminada la relación de trabajo por lnjurlas graves lnferldas por el empleador, 

sus famlllares o representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes, o 

descendientes. (art. 172). 

EL SALVADOR.- Las trabajadoras domésttcas, de fábricas y empresas, están ex

puestas a los abusos del patrón y del ejército que las hostiga, las viola y mata.116 

En las zonas de Ubre Comercio de Asia los empleos para las mujeres se 

encuentran amenazados por el Hostigamiento Sexual, mujeres de muchos paises 

reportan retención de sueldos o amenazas de despido, si no realizan favores se

xuales, combinándose la vulnerabllldad económica con los aspectos sexuales.117 

En Europa encontramos estudios más avanzados y con una leglslaclón 

contra este ttpo de conductas. 

DINAMARCA.- 'El Código Penal establece que una persona que se aproxima a 

otra para abusar sexualmente de ella, y cuando se da una dependencia 

económica y laboral, amerlta un año de prlslón, o dos si la victima es menor de 

21 años.'118 

ESPAÑA.- No existe una Ley especifica en contra del Acoso Sexual. La Cons

titución Espar'lola en su artículo 14 consagra la Igualdad de los españoles ante la 

ley 'los españoles son Iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dlscrlmlnaclón 

alguna por razón de nacimiento, raza, rellglón, opinión o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social.' Otros artículos de la Constttuclón que abordan 

los Derechos de Igualdad y promoción en el trabajo son el 9.2 y el 36.1.1 19 

En el Estatuto de los Trabajadores de 1980, en su artículo 4.2. c) establece 

el Derecho 'a no ser dlscrlmlnados para el empleo o una vez empleados, por 

razones de sexo, estado clvll, por la edad, dentro de los rimltes enmarcados por 

esta ley, raza, condición social, Ideas religiosas o politlcas, aflllaclón o no a un 

1161dem. 
117 BUNCH. Chark>tte. furdocí6<l FOAD. 
118 lUGO, Carmen. Ob. cit. pp. 217.218. 
119 CALLE FUENTES. '1/lelcedes. Et. al. DrsCt1m1noc!6n u Acoso Sexual o 1g Mu1er eo et troba19 Ed1t. largo Colxltlelo. Niaórid. 

1988. pp. 37-38. 

94 



sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.' Otros 
articulos aplicables son el 17 sobre la no Dlscrtmlnaclón en las relaciones 
laborales, arts. 24.2 y 28. 

En meterte Internacional España raflficó el 18 de diciembre de 1983 La 

Convención sobre la Ellmlnaclón de todas las Formas de Dlscrtmlnaclón contra la 
Mujer; múlflples recomendaciones y convenios con la OIT, en particular el 100, 

111. 156; y las directrices de la Comunidad Económica Europea sobre la Igualdad 

de remuneración art. 119 del Tratado de Roma: 'Cada Estado miembro 
garanflzará,.. la apllcaclón del principio de retribución entre trabajadores 

masculinos y femeninos para un mismo trabajo. •120 

FRANCIA.- El Presidente Mltterand prohibió cualquier forma de Dlscrtmlnaclón 
contra las mujeres trabajadoras y empleadas. Cualquier mujer puede denunciar 

en su sindicato a sus empleadores, existe una Comisión especial que vlglla el 

cumplimiento de las disposiciones sobre Igualdad; hay publicaciones. 

lnvesflgaclón y programas públicos en cada departamento encaminados a 

denunciar el Hosflgamlento sexual . 

HOLANDA.- Se consigna a aquellos hombres que abusen, molesten, presionen o 

amenacen a las trabajadoras con Imponerles una relación sexual no deseada. En 

1982 una encuesta reveló que el 90% de las mujeres habfan sido hosflgadas en su 
trabajo. 121 

HUNGRIA.- El Hosflgamlento Sexual es considerado como un delito de 'ofensas 

contra la famllla y la Juventud', y es punible con ó meses a 5 años de prisión. 122 

JAPÓN.- El art. 17ó del Código Penal lo llama al parecer 'Libertad para la Inde

cencia', y Jo casflga con 6 meses a seis años de prisión, Las mujeres se astán 

organizando para denunclarto, con manifestaciones públicas y ejerciendo presión 

para que sean arrestados Jos empleadores y superiores que abusan de su poder 
contra las trabajadoras. 123 

120 CAllE FUENTES. Metcedes Et. al. Ob. "t. pp. 37-38. 
121 LUGO, Cormen. Ob. cit. p. 219. 
122 lb<J. p. 118. 
123 LUGO. (ormeo. Ob. cit. p. 119. 
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CAPiTULO VII 

POÚTICA CRIMINOL6GICA Y POLÍTICA VICTIMOLÓGICA. 

'Se noe explica que si a partir de la 

edad clásica la repieslón ha sido, por cierto, el 

modo fundamental de relación enlr8 poder, saber y 

sexualidad, no as posible llbenwe sino a un 

precio considerable: harla falla nada menos que 

una transgresión de las leyes, una anulación de 

las prohibiciones, una Irrupción de la palabra, una 

restitución del placer a lo real y toda una nueva 

economla en loa mecanismos del poder, pues el 

menor fragmento de la verdad está sujeto a 

condición política.' 

MICHELL FOUCALT 

Una pofitlca criminológica Integral debe comprender además de 
estrategias para prevenir la dellncuencla y el tratamiento que debe darse al 
dellncuente. los llneamlentos necesarios para la atención adecuada de la 
victima mediante mecanismos que le garanticen en principio la reparación del 
daño, tratamiento médico Integral, asesorla Jurldlca, entre otras. 

Para hacer posible lo anterior es necesario una pofitlca vlcllmológlca, en 
que se lndlvlduallce la pena a tres niveles: Legislativa, Judicial y Ejecutiva. 

A nivel Legislativo, la lndlvlduallzaclón en el Código Penal debe 
comprender no sólo la descripción sobre la reparación del daño, sino que el 
dellncuente tenga una obllgaclón especiflcamente preestablecida con la 
victima, es decir, dependiendo el dellto se obllgará al dellncuente a cubrir los 

gastos ocasionados a la victima y/o a la famllla, por ejemplo tratándose de 
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lesiones el agresor deberla de pagar la operación, curación etc.124 

A nivel Judicial, conjuntamente con el Legislativo deben otorgarse 

garantias a nivel constltuclonal, como el de contar con un abogado si le es 

necesarlo, que el Estado le proporcione un defensor de victimas, y ciertas 

garantias que a nivel procesal debe tener la victima estableciendo sanciones 
especlflcas al juez que deje sin resolver de oflclo el Incidente a reparaclón.125 

Nos llena de beneplóclto el Decreto emitido el 2 de Septiembre de 1993, 
publicado en el Dlarto oflclal de la Federación el día 3 del mismo mes y año, 

emitido por el C. Presidente de la República en el que se reforman, entre otros 

artículos constitucionales, el 20 en su parte flnal agregando el siguiente pórrafo: 

"En todo proceso penal, la victima o el ofendido, por algún delito, tendrá 

derecho a recibir asesor/a jurfdica, a que se le satisfaga la reparación del daño 

cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención 

médica de urgencia cuando lo requiera y. los demás que señalen las leyes. • 

Con ésto se consagra en la Ley Suprema del Estado Mexicano los 

Derechos de asesoria jur!dlca, la tan necesitada reparación del daño que 

raramente es cubierta, la coadyuvancla con el 'Representante Social' por lo que 

Imaginamos ya no seró necesarto el visto bueno en las promociones solicitando 

coadyuvar. y la atención médica obligatorta para casos de urgencia; todo esto 
en favor de las victimas u ofendidos por algún delito. 

En los delitos sexuales, como en los provenientes de violencia lntrafamlllar 

el Inconveniente es que de acuerdo a las estadísticas un alto porcentaje de 

vlcttmartos son famlllares cercanos a la victima, siendo necesarto separar 

temporalmente a la victima de su hogar, 126 En una Investigación realizada en la 

Procuraduria General de Justicia del Dlstrtto Federal de enero a junio de 1984, 
sobre 384 casos de denuncias a través del estudio soclo-vlcffmológlco de delitos 

sexuales, excepto adulterto por no haberse presentado ningún caso durante el 

estudio, se encontró de que sólo 29.73% de los casos el agresor era desconocido 

124 LLVofl DE AODA!Guez, Mlrfa d0 la Luz. PomkoVktimo!6Qko Crimioatio. Nos. 1·12. Ed1t. Potrúo. Máxlco, 1991. pp. 29·30. 
125 lb<I. pp. 30.31. 
126 ldem. 
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y en sólo 51.04% era el amigo y veclno.127 De ah! la necesidad de vincular estos 

planes con las Agencias del Ministerio Público con un programa Integral de 

Infraestructura de apoyo, orientación, defensa y tratamiento a este tipo de 

victimas Involucrando diversos sectores públicos o privados. 

A nivel Ejecutivo, el Estado debe ayudar a través de Instituciones 
Asistenciales a la victima del delito, como lo marca el DIF, pero con mecanismos 

próctlcos y bien Instrumentados, es Importante destacar que las acciones a tomar 

deben ser de forma global Involucrando a la sociedad en su conjunto en sus 

esferas estatal, privado y principalmente en una reivindicación de los roles de 
género que se difunden en los medios masivos de comunicación, 128 

Para la Dra. Lima la poITtlca criminológica es una ciencia penal que se 

concibe como un Instrumento de cambio social que busca romper la Incomuni

cación que existe entre los planificadores de diversas actividades y sectores, bus

cando dirigir todo hacia una sola resultante: la Justicia Soclai.129 

Busca con gran ambición enfrentarse a la crisis de la justicia, replan

teando estrategias de desarrollo social, mediante la elaboración slstemótlca de 
un plan de desarrollo Integral, basado en Informes sociales previos, proporcio

nando las rutas sociales adecuadas a los requerimientos de desarrollo nacional. 

SI nos ocupamos de la modificación de estructuras porittco-soclales en las 

cuales se dan las conductas antisociales, no estamos resolviendo en realidad el 

problema, ya que sólo es una lucha parcial y superficialmente lnúttl. 

Par crimen no debemos entender única y excluslv~mente los hechos 

tipificados en el Código Penal, sino en un sentido amplio de conducta antisocial, 

en la que las estrategias contra el crimen no son necesariamente jurldlcas, y se 

requiere de acciones lnterdlsclpllnarias con la colaboración tanto del gobierno 

como de la Iniciativa privada.130 

127 t.Wi\ MALVIDO, Morlo d0 la luz. Criminalidad Femenino Toor!gs u AeocdOo Soda!. Edit Porrúa. Ed. 2o. Mélico, 1991. 

pp. 131-132. 
128 ldem. 

129 C~. ROOAIGUEZMl1NZANEAA, luis. Ob. cit. p. 113. 
130AOOAIGUEZ M11NZRNEAA, luis. Ob. Cit p. 114. 
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No debe tomarse sólo a la poITtlca crtmlnológlca de su vinculación con el 
derecho como el aprovechamiento próctlco, por parte del legislador, de los 

conocimientos adqulrtdos por las ciencias penales, a fin de dictar las 
disposiciones pertinentes para el logro de la conservación bóslca del orden 

social, ya que se reducirla su campo a legislar o dlscrtmlnallzar; ya que también 

comprende tomar medidas preventivas de carócter social. económico, 

pslcológlco entre otras. 

'El Derecho y la técnica jurídica pura no son suficientes para combatir 
raclonal ni eficazmente al fenómeno de fa dellncuencla.'131 

Creemos que a la luz de una adecuada poITtlca crtmlnológlca, para 
crtmlnallzar o no una conducta, debe tomarse en consideración además de la 

nocividad social, los efectos adlclonales o complementartos que beneficien o 

perjudiquen con la punición que conlleve esa conducta. 

Los penalistas hacen reflexiones de si merece determinado bien la pro
tección, con mayor razón, tratóndose de los delitos sexuales, que para muchos 

debe mantener ciertas conductas a nivel exclusivamente contravenclonal, Inclu

sive algunos mencionan que muchas de las conductas sexuales no alcanzan el 

carócter de nocividad sexual. 

HANS WELZEL advierte en esta confusión' ... se encuentran discrepancias 

siempre fluctuantes de pareceres acerca de los ITmltes de la Intervención penal 

en materta sexual ... Dltícllmente existen ómbltos en los cuales sean tan distintos 

como en este, los crtterlos relativos a lo líclto y a lo prohibido, lo que es Impune y a 

lo que es punible, Inclusive entre los pueblos y las épocas del ciclo natural 
occldental.' 132 

En la sociedad actual se da una violencia tanto en el comportamiento 

como en las estructuras mismas, ocasionada por muy diversos factores como la 

desvalortzaclón, la concentración urbana, la Impunidad existente, el alcoholismo, 

la dellncuencla entre otros, que conllevan a una cultura violenta que se refleja en 

todos los sistemas económicos, poITtlcos, culturales y educativos lo que trae la 

131 AOOAIGUEZ Wf\NZANEAA, luis. Ob. cit. p. 118. 
132 AOJAS PE'.AEZ PALAC~. Alfonso. Ob. cit. p. 88. 
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lnsegurldad colecttva emparejada con la pérdida cada vez mayor de 
solldarldad.133 

Como una pofittca de conclenttzaclón debeñan de realizarse manuales o 

folletos que aconsejen a las personas que hacer contra el Hosttgamlento Sexual, 
como el Instructivo que se realizó por un grupo femenlsta en Puerto Rico que 

asesora qué conducta seguir en caso de Hosttgamlento Sexual en el trabajo, que 

a letra dice: 

1. Elaborar una relación por escrlto de todo lo que ocurra. 

2. Comunicar claramente al (los) hostigador (es) que sus 'atenciones' no son 

deseadas, ni han sido solicitadas. 

3. Dlscuttr el problema con una (un) compañera (o) de trabajo o alguna otra 

persona, para que estén al tanto de lo que ocurre. 

4. Dlscuttr la situación con otras (os) empleadas (os) que hayan sufrldo la 

misma experlencla: tratar de realizar una acción en grupo para resolver el 

problema. 

5. Informar del problema al supervisor o a alguien con autorldad sobre el 

hostigador, y solicitar se termine el Hosttgamlento de lnmedlato.134 

Vll.1.- DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUmCIA PARA 
LAS VICTIMAS DE DELITOS Y ABUSO DEL PODER. 

Este documento elaborado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 

resultado del Sépttmo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, realizado en Mllón, Italia en el afio de 1985, aprobado el texto 

recomendado por el Congreso en la Asamblea General, mediante la resolución 

133 lWfl DE AOORfGuEZ, llv:J. d0 lo luz. Comisión d0 Justicio. Victima ... pp. 137 V 138. 
134 M'lCIEL VidOl. HostioomiMto Sexuq1· b oges!On fnviSjb!e en !g oficina, iVonool de lo mam6 qoo trabaja. Edición 
espoclol d0 Suero Vodo. IM?ico, 1988. p. 97, 
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40/34, Intenta unlflcar los diversos criterios sobre los principios esenciales de justlcla 

poro las vlctlmas de delitos y abuso del poder, manifestando aquellos parámetros 

o lineamientos, sobre lo que se debe entender por vlctlmas de delitos, y qué 

cosos comprende. 

"A las víctimas de delitos. 

I •• Se entenderá por "víctimas· las personas que, individual 

o colectivamente, hayan sufrido daños, Inclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros. Incluida Ja que proscribe el abuso de poder." 

2.- Podrá considerarse "víctima· a una persona, con arreglo 

a Ja presente Declaración, Independientemente de que se 

Identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

Independientemente de su relación familiar entre el perpetrador y 

Ja victima. la expresión victima se Incluye además, en su caso, a Jos 

familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con Ja 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

Intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir Ja 

victimización. • 

En este punto se destoco que lo vlctlma se le considerará como tal, sin 

Importar si se ldentlflca o procese al vlctlmario, no Importando lo relación familiar 

existente entre ellos, y lo más Importante o las personas que por aslstlr o lo vlctlmo 

hayan sufrido dar'los con su Intervención, lo cual es de vital Importancia porque 

olentorfa el sentlmlento solidario y altruista, al establecerse apoyo en un 

ordenamiento Jurfdlco para quien auxilie a lo vlctlma, evitando la lncertldumbre 

de lo gente que en lo mayorfa de los veces llene miedo de atender o uno 

vfctlma por temor o problemas con las autoridades judiciales y los deterloros 

económicos que pudiera llegar o causorie. 

Las estrategias de poíltlca sexual altematlvo, que se han gestado 

recientemente en México, han logrado: lo elaboración de nuevos leyes que 
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tlplflcan estos delitos, políticas gubernamentales para aplicarlos con mayor 

eflcacla, como son las agencias especializadas en delitos sexuales, Instaladas en 

la Ciudad de México y en varias entidades de la República Mexicana; y cum

plimentando esta labor, grupos de apoyo pioneros de atención victima de la 

sociedad civil, aunado por un cambio de actitud y comportamiento de todos los 
actores sociales, que aún falta por consolidar. 

Vll.2.· LEY DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER. CREACIÓN DE 
LA DEFENSORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REFORMA A VARIAS 
LEYES. COSTA RICA. 

En este pals centroamericano se promulgó en el año de 1985 la Ley en 

estudio, que en forma global establece distintas disposiciones para fomentar la 

Igualdad social, política, económica y cultural de la mujer en forma Integral, a 

través de la creación de la Ley de promoción de la Igualdad social de la Mujer, 

la Defensorio General de los Derechos Humanos y con la reforma a varias leyes en 

materia de educación, etc. para fomentar y proteger los derechos de la mujer. 

Empieza este cuerpo legal en el capitulo 1 de Disposiciones generales, 

sobre la Igualdad de derechos de hombres y mujeres, ordena que es obligaclón 

del Estado promover y garantizar la Igualdad de derechos de hombres y mujeres 

en el campo político, económico, social y cultural. (ar!. l). Los poderes e 

Instituciones del Estado estón obligados a velar porque la mujer no sufra dlscrlml· 

nación alguna por razón de su género y que goce de Iguales derechos que los 

hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, 

social y cultural, conforme a la 'Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer', de las Naciones Unidas, rattflcada por 

Costa Rica en la Ley No. ó968 del 2 de octubre de 1984. (art. 2). 

En el capitulo li de los derechos políticos y para ejercer cargos públicos 

dice: La Defensorio General de los Derechos Humanos tomaró las medidas 
necesarias y apropiadas para garantizar la Igualdad de oportunidades de la 

mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de 

cargos públicos en la administración centralizada y descentrallzada.(art. 4). Los 

partidos políticos lnclulrón en sus estatutos, mecanismos eflcaces que promuevan 
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y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos elecclonartos 

Internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales. 

Asimismo, los estatutos a que se refiere el pórrafo antertor. deberón 

contener mecanismos eficaces que aseguren el nombramiento de un porcentaje 
significativo de mujeres en los vlcemlnlsterlos, oflclarras mayores, direcciones 
generales de órganos estatales, as! como en Juntas directivas, presidencias 

e]ecuttvas, generales o subgerenclas de lnstttuclones descentrallzadas.(art. 5). Del 

treinta por ciento (30%) a que se refiere el pórrafo 1 del Articulo 194 del Código 

Eectoral los partidos pofittcos deberón desttnar un porcentaje para promover la 

formación y la participación pofitlca de la mujer. (art. 6), 

En el cap!tulo 111 De los Derechos Sociales dispone que toda propiedad 

Inmueble otorgada mediante programas de desarrollo social, deberó Inscribirse, a 

nombre de ambos cónyuges, en caso de matrimonio, a nombre de la mujer en 
caso de unión de hecho y a nombre del beneficiado en cualquier otro, ya se 

trate de hombre o de mujer. 

8 Registro Público de la Propiedad no Inscribirá las escrituras a que se 
refiere este Articulo, si no constare que la adjudicación se cumple con lo 

enunciado en el pórrafo anterlor.(art. 7). 

En el capitulo IV Establece para lo delitos sexuales un capitulo especial 

denominado 'de la protección sexual y contra la violencia' que en sus prtnclpales 

art!culos ser'lala: 

En todo caso en que una mujer denuncie un delito sexual en el que ella 

haya sido ofendida deberó hacerlo, de ser posible, ante una funcionaria Judicial. 

Cuando como consecuencia de la denuncia dicha se requiera un examen 

médico forense, durante éste la ofendida podrá hacerse acompar'\ar, por alguien 

de su elección. (art. 14). 

8 Ministerio de Justicia deberá poner en marcha programas adecuados, 

en coordinación con el Centro de Mujer y Famllla, para asegurar la protección y 

la orientación de las victimas de agresión por parte de un fam111ar consangufneo 

o a fin y de agresión sexual as! como para la prevención dal problema.(art. 15) 
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El Poder Judicial está obllgado a capacitar a todo el personal Judicial 

competente para tramitar los Juicios en que haya habido agresión contra una 
mujer.(art. 16). 

Respecto a la educación en el capitulo V dispone: Estón prohibidos, en 

cualquier lnsHtuclón educaHva nacional todos los contenidos, métodos o 

Instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles en la sociedad a hombres 

y mujeres contrartos a la Igualdad social y a la complementartedad de los 
géneros o que mantengan una condición subalterna para la mujer. 

El Estado fomentar6 la educación mixta, el concepto de responsabllldad 

compartida de derechos y obllgaclones famlllares y de solldartdad nacional y 

otros tipos de educación que conlrtbuyan a lograr ese objetivo. Los libros de 

texto. los programas educativos y los métodos de enseñanza deberón contener 

los valores expuestos en la presente ley y contrtbulr a la eliminación de próctlcas 
dlscrtmlnatortas en razón del género y promover la lnvesttgaclón de la 

participación de la mujer a través de la hlstorta. 

Conforme al artlculo 19 de la ley en cita: 'Le corresponde al Instituto 

Nacional de Aprendizaje desarrollar un sistema de formación profesional para la 

mujer que ortente las porrt1cas en el corto, mediante y largo plazo, hacia la ca

pacitación Integral de la mujer en los diversos sectores económicos. Esta capaci
tación deber6 Incluir el conocimiento de la legislación laboral correspondiente e 

Inherente a los derechos de la mujer trabajadora.' 

Con ese fln el Instituto Nacional de Aprendizaje debe crear el 

Departamento de Formación Profesional para la Mujer, para lo cual destinará no 
menos de uno por ciento (1%) de su presupuesto anual. (artlculo 20). 

En el lltulo 11 de la Defensa General de los Derechos Humanos se crea la 

Defensorio General de los Derechos Humanos como un ente adscrtto al Mlnlsterto 

Justicia y Gracia. Regulado prtnclpalmente en los artlculos 21 al 25. 

Las Defensorios que funcionan actualmente en el Mlnlsterto de Justicia y 

Gracia, conjuntamente con las Procuradurlas del Consumidor y de los Derechos 

Humanos. 
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La Defensoría General de los Derechos Humanos velar6, en general, por 

la protección de los Derechos de la Mujer, del Nlr'\o, y del Consumidor, de 

conformidad con lo dispuesto en el Arlfculo 25 de esta Ley. 

La Defensorla de la Mujer tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las declaraciones y convenciones y de todas la 

leyes anexas, reglamentos y disposiciones administrativas respecto a derechos 

relativos a la mujer. 

b) Investigar de oflclo o a petición de parte de las acciones u omisiones que 

lesione los derechos de la mujer, efectuar recomendaciones y proponer las 

sanciones correspondientes ante las Instancias respectivas. 

c) Prevenir las vlolaclones de los derechos de la mujer, mediante acciones com

petentes y recomendaciones que efectuará ante las Instancias competentes. 

ch) Proponer reformas a la normativa destinada a asegurar la defensa de los de

rechos de la mujer. 

e) Intervenir en juicios cuando considere que puede haber discriminación contra 

la mujer. 

Vll.3.- AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES. 

A par«r de la labor de más de quince años de grupos de la sociedad clVll 

conocidos comúnmente en su conjunto como Organismos No Gubernamentales 

(ONGs), se han originado programas gubemamentales de atención a las victimas 

con diversas estrategias, que entre los m6s Importantes se encuenlran en 

América Latina los dirigidos a la mujer.135 

Por lo que fue necesario consultar y tomar experiencia de estos grupos de 
la sociedad civil, que se han centrado principalmente a mujeres vfctlmas de estos 

delitos. Operando en la Ciudad de México m6s de diez grupos de mujeres 

135 LWR Mfll\IU)(). Moría do la luz. Ct;rn;nol;dod f<mrn!oo. Ob. cit. pp. 337.338. 
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violadas o maltratadas, eligiendo este tipo de casos porque se demuestra en ellos 

los extremos de dominación y las repercusiones graves en la desvalor1zaclón 
social de la victima. 

La Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal mediante distintos 

acuerdos y circulares, ha buscado estrategias adecuadas para una mejor 

administración de justicia tanto en los delitos comunes, como en los delitos de 
naturaleza sexual, entre los que destacan: 

Circular por la que se dan Instrucciones a los servidores públicos de dicha 

dependencia, en relación a la obligación de recibir denuncias, acusaciones o 

querellas, aún cuando los hechos presumiblemente dellctuosos, por razón de 

territorio, le corresponda conocer a otra agencia Investigadora, estableciendo 

que en caso de Incumplimiento la Contralorla Interna podrón ser sancionados 

hasta con la destitución del puesto, de conformidad con la Ley Federal de 
Responsabllldad de los Servidores Públlcos, 1:16 

Mediante acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 

de 17 de abril de 1989 se designan cuatro Agentes del Ministerio Público 
Especiales del sexo femenino para la atención de las Averiguaciones Previas por 

la probable comisión de los delitos sexuales de violación y atentados al pudor, 
con sede en 4 Delegaciones Regionales de la Procuradurla.137 

En el mismo considerando de dicho acuerdo, se menciona que es 

alarmante el Incremento de los lrrcltos que atentan contra la segundad y libertad 

sexual, con todas las consecuencias a las relaciones lntrafamlllares, siendo justos 

los reclamos a las autoridades de administración de justicia. Reconociendo la 

misma Procuradurfa la deficiencia de los Servidores Públicos al decir que esos 
lrrcltos gozan en su mayorla de Impunidad por el pudor de la victima y en 

ocasiones derivadas de la actuación de algunas autoridades, quienes con su 
trato deshumanizado, poco prudente y carente de sensibilidad producen 

deslluslon y describllldad en los partlculares que acuden en demanda de Justicia. 

136 Circular ú006/89 de la Procurodurla Geoetal de Justicio del Distrito Fedelal. Diario Oficial de la FedetoclOn del 14 de abril 

de 1989. 
137 flcveldo A/021/89 de lo Procurcdurlo Gonerol de Justklo del OG•ito FOOeiol. Diario OO:iol de lo fede<oclOo del 17 de 
abril de 1989. 
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En el punto séptimo se ordena la creación de un Consejo Técnico para ta 

atención de tas victimas de estos irrcttos.138 

B personal que trabaja en tas agencias fue seleccionado a través de un 

perfil pre-dlser'lado, aplicóndose 5 exómenes pslcol6glcos, y cursos de 
capacitación consistentes en: senstblilzacl6n y conclentlzacl6n, operatividad y 

servicios perlclales, lntegróndose un equipo lnterdlsclplinarlo, formado por: 

9 personas de averlguaclones previas, 

5 psicólogas, 

2 trabajadoras sociales, 

5médlcas, 

5 agentes de la Pollcla Judicial, 

1 Jefe de grupo de la Policla Judicial y, 

2 choferes. 

En el Distrito Federal se establecieron cuatro Agencias Especializadas en 

Delitos Sexuales en forma gradual. 

la) Delegact6n Regional Miguel Hldalgo-Cuajlmalpa, lla. Agencia de 
Delitos Sexuales (actualmente 46a. Agencia). Plv. Gral. S6stenes Rocha y Vicente 

Egula, Col. Tacubaya. Del. Miguel Hidalgo. (lnagurada el 17 de abrll de 1989). 

2a) Delegación Regional Coyoacón, 22a. Agencia de Delitos Sexuales. 

(Ahora 47a. Agencia). Tecualiapan y Zompantltla, Col. Romero de Terreros. Del. 

Coyoacón. 

3a) Delegacl6n Regional Venustlano Carranza-Atzcapotzalco, 17a. 

Agencia de Delitos Sexuales. (48a. Agencia). Fray S. Teresa de Mler y Feo. del 

Paso y Troncoso, Col. Jardín Balbuena. Del. Venustlano Carranza. 

4a) Delegacl6n Regional Gustavo A. Madero. (49a. Agencia). Vicente 

Vlliada y 5 de Febrero, Col. Gustavo A. Madero. Del. Gustavo A. Madero. 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal mediante otro 

138 Acue<do A/021189. Ob. cit. 
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acuerdo, ampüa el ómblto de competencia de las agentes del Mlnlsterto Público 

especializadas para la atención de delitos sexuales, por haber obtenido 
resultados 'altamente satlsfactortos', teniendo a su cargo el Inicio, prosecución y 
perfeccionamiento de las averiguaciones previas por los delitos de violación, 
atentados al pudor, rapto, Incesto, y adulterto, 139 

Apareciendo en ese mismo Dlarto Oficial el Manual Operativo de las 
Agencias Especiales para la atención de los delltos sexuales que en 43 artrculos 

detalla distintos rubros que regulan el funcionamiento de las mismas, como lo son 

el Consejo Técnico, el personal de la Agencia Especial del Ministerio Público, de 

las dlllgenclas de: a) avertguaclones previas, b) pollcla judicial, c) servicios 
pertclales, d) atención a la victima. 

MANUAL OPERATIVO DE LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES. 

Este Manual Operativo estó regulado por las BASES NÚMERO B/006/89 

emitidas por el C. Procurador General de Justicia del Dlstrtto Federal. 

CAPITULO U 
Del personal de Ja Agencia Especial del Mlnlsterto Público . 

Se procurarón designar en las Agencias Especiales para Ja atención de 

Delitos Sexuales, varones como oficiales secretarlos, para recabar la declaración 

de los detenidos, asl como la de las victimas cuando éstas sean del sexo 

mascullno.(Art. 7). 

El personal de la Agencia Especial vlgllaró que no se ejerza coacción 

fislca o moral alguna en contra de las victimas, ofendidos o testigos al momento 

de rendir su declaración acerca de los hechos que se lnvestlgan.(Art. 9). 

El personal de las Agencias especiales no estó autorizado para dar 

consulta particular a las victimas u ofendidos; en el caso de requerir ésta de otro 

apoyo se les tumaró al órea respectiva de esta Dependencia, o a las Instituciones 

139 Aweroo núm. A/048189 de la Procuradurla de Justkia del Distrito fedelal. Diaria Oficia/ de la fedeloc/On del 7 de 

sept"'"br0d0 1969. 
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con las que tengan coordinación la Procuradur!a General de Justicia del Dlstr1to 
Federal.(Art. 13). 

CAPITULOlll 

De las Dlllgenclas de las Agencias Especiales. 

A)En matarte de Avertguaclones Previas. 
Queda estrtctamente prohibido que el probable responsable de los 

delitos sexuales esté presente en las oflclnas que ocupe la Agencia Especial. SI se 

tratare de alguna dlllgencla de ldentlflcaclón en las que Intervenga la victima y 
el vlctlmarto, la misma se practicará a través del vldrto de gessel especialmente 
Instalado para ese efecto.(Art. 18). 

La Dirección de Comunicación Social de la Procuradur!a General de 

Justicia del Dlstr1to Federal deberá tener con antelación el conocimiento 

necesarto, previo a la reallzaclón de cualquier entrevista. conferencia o asunto 
relacionado que el personal de las Agencias Especiales realicen con los medios 

de comunlcaclón.(Art. 41). 
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ESTRUCTURA ESPECÍFICA DE CADA FIGURA DELICTIVA "HOSTIGAMIENTO SEXUAL "140 

ART. TIPO BIEN JURÍDICO PROCE- ELEMENTOS DEL PUNIBILIDAD AGRAVANTES PRESCRIPCIÓN 

TUTELADO DIBILIDAD TIPO 

259 AL QUE CON FINES LA LIBERTAD Y EL QUERELLA CON FINES LAS· HASTA 40 SI EL HOSTIGADOR UN AÑO, CON-

BIS LASCIVOS ASEDIE NORMAL DESA- CIVOS. ASEDIO DÍAS MULTA. FUESE SERVIDOR TADOS DESDE 

REITERADAMENTE A RROLLO PSICO- REITERADO. VA· PÜBUCO Y UTILI- EL DÍA QUE SE 

PERSONA DE CUAL· SEXUAL LIÉNDOSE DE SU ZASE LOS MEDIOS REALIZÓ LA UL· 

QUIER SEXO VALIÉN· POSICIÓN JE· o CIRCUNSTAN· TIMA CON· 

DOSE DE SU POSI- RÁRQUICA DERI· CIAS QUE EL EN- DUCTA.(ARTS. 

CIÓN JERÁROUICA. VADA DE sus CARGO LE PROPOR· 102 FRACCIÓN 111 

RELACIONES, CIONE, Y1041 

DERIVADA DE SUS RE· LABORALES, DO- SE LE DESTITUIRÁ 

LACIONES LABORA· CENTES, DOMES· DE SU CARGO. 

LES. DOCENTES, TICAS O. 

DOMÉSTICAS 

Q CUALQUIERA OTRA CUALQUIERA 

QUE IMPLIQUE OTRA QUE IM· 

SUBORDINACIÓN, PLIQUE SUBOR-

DINACIÓN. 

SOLAMENTE SERÁ CAUSE UN PER· 

PUNIBLE EL HOSTIGA- JUICIO O DAÑO. 

MIENTO SEXUAL 

CUANDO CAUSE UN 

DAÑO O PERJUICIO. 

140 AAT1ACHI DE lEóN. frigéhc:a. Esttuc.ti.110 específico de codo figum debctNO de los OehlDS conlro lo Libertod 1,1 el normal desarrollo Psicosen..cl lntd1to. WDCo. 1991. 

o 



Los dios 7 al 9 de mayo de 1993 se efectuó en la Ciudad de Guanajuato, 

Guanajuato la Primera Reunión Nacional de Agencias Especlallzadas del 

Ministerio Público para la atención de Delitos Sexuales, persiguiendo los siguientes 

propósitos: 

- Impulsar la modernización administrativa. 

- Actualizar los sistemas Jurfdlcos de asistencia legal. 

- Agilizar el acceso a ta procuración de Justicia. 

- Modernizar la Institución )ur!dlca del Ministerio Público. 

- Establecer sistemas de coordinación del Mlnlsterlo Público a nivel Nacional. 

- Promover la especialización profesional del Ministerio Público y Policfa Judlclal 

en la lucha contra la violencia en materia de Delitos Sexuales. 

La asistencia a esta Reunión fUe numerosa participando organizaciones 

civiles y gubernamentales de casi toda la República Mexicana, llegóndose a 

conclusiones valiosas en pro de la lmpartlclón de justicia en beneficio de las 

victimas de esta clase de delitos. 

Vll.4.· BASES DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL V LA SECRETARIA DE SALUD. 

B 24 de octubre de 1969 es firmado un Convenio de Colaboración entre 

la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria de Salud, 

representadas por el Uc. Ignacio Morales Lechuga y el Dr. Jesús Kumate Rodrf

guez respectivamente, con el fin de reforzar las medidas y disposiciones de los 

Acuerdos N(J).1/69 y A/048/89 creados con la tendencia de contrarrestar el 

Incremento de tos delitos que afectan la seguridad y libertad sexual ocurridos en 

la capital del pals; estas Bases tueron publicadas en el Diario Offclal de la Federa

ción el 27 de octubre de 1989 y por su trascendencia mencionaremos los puntos 

de mayor relevancla.141 

Dentro de las declaraciones se destaca la facultad del Procurador como 

representante de la Procuraduría. para celebrar Convenios de coordinación ope· 

141 Bases d0 kl Procuraduría Gooetol de JuslKo del Distrito Federal. Dor10 OficlCll de lo FeóetociOn del 27 de <x.tubr0 d0 

1989. 
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rattva V técnlco-clentlflca con la Procuradurfa General de la República. las Procu

radurfas de las enttdades federattvas y con las demós dependencl<JS, enttdades o 

personas de los sectores social o prlvado que estime conveniente, todo esto con 

fundamento en los artlculos 4o. y 5o. fracción V del Reglamento de Ja Ley Orgó

nlca de Ja Procuradurfa. 

También Ja Procuraduría soslaya el Interés en fortalecer Ja coordinación 

con Ja SSA, a efecto de proporcionar Ja asistencia médica y pslcosoclal que 

requieran los sujetos pasivos de Jos 1rrc1tos, a través del trato adecuado proporclo· 

nado por el personal profeslonal y técnico con Ja capacidad y senslbllldad nece· 

serla y que han decidido coordinar sus esfuerzos y acciones, en beneficio de las 

vfcttmas de violencia lntrafamlllar y de delitos sexuales. mediante Ja formulación 

de este Instrumento. 

BASES 

PRIMERA.· Estas bases tienen por objeto establecer los mecanismos de 

colaboración técnico-científico entre la Procuradurfa y la SSA para Implementar 

el Programa de Servicios Legales y de Salud en el Dlstrlto Federal, en favor de las 

victimas de violencia lntrafamlllar y de delitos sexuales. 

SEGUNDA.· Para el cumplimiento de Ja finalidad de las presentes bases, el 

Programa de Servicios Legales y de Salud tendró como objetivo general. 

proporcionar servicios lnterdlsclplinarlos de tipo legal. médico, psicológico y 

asistencial en favor de las víctimas de violencia lntrafamlllar y de delitos sexuales. 

TERCERA.· Los objetivos específicos del programa mencionado lnclulrón : 

a) AsesorlaJurfdlca, 

b)Atenclón pslcosoclal y médica, 

c)Tratamlento por parte de las unidades de Atención de prlmero y segundo nive

les de la 'SSA', 

d) Educación sexual con apoyo de Jos medios de comunicación; y. 

e)Apoyo a Ja Jnvesttgaclón crlmlnológlca en base a Ja evaluación de los trata

mientos aplicados. 
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QUINTA.- Las partes se comprometen a ejecutar las acciones que se 

sei'lalen en el Programa de Servicios Legales y de Salud para el Distrito Federal, en 

su ómblto de competencia y colaborar para la realización de las actividades 
conjuntas. 

SEXTA.- Para la Instrumentación del programa, as! como para resolver los 

problemas de Interpretación o apllcaclón de estas bases, las partes estón de 

acuerdo en formar una comisión paritaria Integrada por representantes 

designados por los lltulares de ambas Dependencias. 

OCTAVA.- Estas bases entrarón en vigor a partir de su firma y tendrón 
duración Indefinida, mismas que podrón darse por concluidas en cualquier 

tiempo, mediante notificación escrita de una de las slgnantes a la otra con 
treinta d(as de anticipación. 

Vll.5.- APOYOS PARALELOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VICTIMA. 

Del cúmulo de casos atendidos por las Agencias Especlallzadas en Delltos 

Sexuales, surgen cuestiones que deben orientarse en forma muy especial, por ello 

se crearon centros de apoyo, de orientación y ayuda especifica a las víctimas y 

famlllares, de acuerdo a cada caso en partcular: 

A) Centro.de Terapia de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales. (CTA).- Creado 

mediante Acuerdo del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal núm. 

A/~/91. con vigencia al día siguiente de su publlcaclón en el Diario Oficial, 
como unidad administrativa especializada; teniendo como objetivo brindar 

atención pslcoterapéutlca a las víctimas y sus !amillares, que sean enviadas por 

las Agencias especlallzadas del ramo, la FlscaITa especial, as! como otras óreas 

de la propia Procuradurla.142 Mós adelante se modifica el acuerdo para crear el 

Consejo Consultivo de este Centro, acuerdo A/014/92.143 

142 Acuerdo núm. A/009/Ql d0 la Pfocurodurlo General de JustKIO del Distrito federo l. Dt0rio OfKiol de lo FedelociOn del 27 

de mo,rzo de 1991. 

143 AcUeldo núm. A/014/Q2 de lo Procurodurlo Ge.wal de JusllC¡a del Distrito Fedetol. Diana OfKiol de la Fedetoción del 2 

d0diciembr0d0 l9Q2. 
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B) Centro de Atención a la Violencia lntrafamlllar.(CAVI).- Creado también a tra

vés de Acuerdo dictado por el Procurador de Justicia, con número A/rJ2ó/90, este 

centro su fUnclón es proporcionar atención Integral a las victimas de violencia 

lntrafamlllar, a través de servicios médico-psicológico, social y legal orlentados 

hacia la prevención, asistencia terapéutica e lnvestlgaclón.144 Dos al'los después 

se modifica el acuerdo para la creación del Consejo Consultivo del CAVI 

(Acuerdo A/015/92).Ms 

C) Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes.(CAPEA) El 3 de octubre 

de 1990 fue publicado en el Dlarlo Oficial de la Federación el Acuerdo A/rJ25/90, 

que le dio orlgen. 

D) Asca~a Especial Para Delitos Sexuales. 

E) Coordinación General de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales.- El 

Acuerdo A/001/92 crea el sistema Coordinador del Mlnlsterlo Público para la pre

vención y persecución de Delitos contra la Libertad y el Normal desarrollo Pslco

sexual de las personas. Entrando en vigor a los quince días de su publlcaclón y 

derogando las disposiciones que se le opongan.146 

F) Grupo Plural Pro Victimas, Asociación Civil.- Conformado legalmente el día 21 

de enero de 1991, con la firma del Acta Constitutiva. 

Vll.6.- ACUERDO QUE CREA EL 'CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE DELITOS' 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

La trascendencia de los servicios mencionados es tal. que las entidades 

del país, han creado sus propias Instancias para la atención de las Victimas de los 

144 Aclietdo núm. A/020/Q() de la Procurodurlo Geoofol de JusticlO del Distrito federal, Dono Oficial d0 lo federación del 5 

de octubre de 1990. 

145 Acuefdo núm. A/015192 de la Ptcxurodurla Gettetol de Justicio del Distrito Federal. Obrio Oficial de lo Federación del 2 

d0d1Clembl'0d0 lW2. 

146 Acuetdo núm. A/001192 de la Procurodurlo General de JVSllCio del Distrito Feó,.Jol. Dorio Of1eKJI de lo Federación del 19 

de marzo de 19'12. 
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Delitos, por ejemplo notable, tenemos en Nuevo León el 'Centro de Atención a 

Víctimas de Delitos', mediante acuerdo emitido a los 20 días del mes de enero de 

mil novecientas noventa y tres; en términos que a continuación se expresan. 

Los motivos o consideraciones del Gobierno del Estado poro su estable
cimiento fueron: Que la legislación vigente en el estado en rnoteno penol y de 

prevención y readaptación social, se ocupo de lo atención del responsable de la 

comisión del delito, de su encausamiento y su defensa, os! corno de lo ejecución 

de lo peno y del proceso reodaptotono que se desarrollo durante su cumpli
miento, el cual se basa fundamentalmente en el trabajo, en lo capacitación 

poro el mismo y lo educación. 

Que existe uno ausencia de norrnotlvldod y de acciones del poder públi

co, por lo que hace o lo atención de lo parte ofendido en lo comisión de lo 

Infracción penol, o seo, de lo victimo del delito, y si bien es cierto que lo ley penal 

contemplo lo reparación del daño en favor de los victimas de los delitos, también 

lo es el hecho de que hoy daños de carácter psicológico, moral, fomlllor y social 
en perjuicio de lo porte ofendido, que ninguno ley prevé su atención, particular

mente trotándose de delitos sexuales, homicidio, lesiones y muy frecuentemente 

de orden potrlrnonlol. 

Que ante lo demando social de brindar ouxlllo o los personas que resul

tan victimados de lo comisión de delitos en el orden yo mencionados de carác

ter moral, psicológico, fornlllor y social. que les Impide llevar una vida normal y 

productivo dentro de la sociedad, el ejecutivo de mi cargo se ha propuesto crear 

uno unidad desconcentrodo de lo Secretaría General de Gobierno, que se de

nominará 'Centro de Atención o Víctimas de Delitos', mediante el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se creo lo unidad desconcentrodo de lo Secretaría General de 

Gobierno denominada 'Centro de Atención o Víctimas del Delito.' 

Segundo.- Su objetivo será el bnndar apoyo o aquellos personas que 

resulten afectados en el aspecto psicológico, moral, fornlllor y social por lo comi

sión de algún delito. 
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Tercero.- Este centro se lntegraró por un coordinador y por los depar
tamentos de administración, psicológica, médico, trabajo social, legal, relaciones 

públicas, y enseñanza e lnvesttgaclón, as! como por el personal profesional, 

técnico y administrativo necesarto para desarrollar su función. 

Cuarto.- Para cumplir con su objeto, el centro estableceró relación es

trecha con la dependencia del Poder Judicial del Estado, con la Procuradurfa 

General de Justtcla con los sistemas para el desarrollo Integral de lo familia estatal 
y municipales y los Instituciones asistenciales que desarrollen alguna función rela

cionada con esta materto, quedando facultado para celebrar convenios de 

concertación y colaboración con dichos entidades. 

Quinto.- Esta unidad contaró con todos los recursos matertoles y 

flnancleros que le asigne la Secretarla General de Gobierno. 

Recordemos que en tomo al delito de violación, se tuvieron que vencer 
muchos obstóculos prtnclpalmente los de tipo cultural, por los erróneas 

concepciones, tabúes y estereotipos que se tenian de lo supuesta culpabilidad 

de la mujer al provocar este tipo de conductos, afortunadamente en ese rubro se 

ha avanzado de manero notorto aumentando lo punlbilidad, que antertormente 

ero rtdícula ya que en muchas entidades del pois era mós alta lo sanción por el 

abigeato que por Ja violación; asimismo el Hosttgamlento Sexual tendró que 

romper muchas barreras Ideológicas que dificultan su exacta comprensión e Ir 

adqulrtendo carta de noturallzoclón, y ser visto por toda lo sociedad como un 

fenómeno que debe ser sancionado severamente, con el fln de lograr una mejor 

armonio en los relaciones Interpersonales, por demós complejas y permlttr un 
ejercicio libre de la sexualidad sin ningún tipo de presiones o chantajes que 

afecten el libre albedrfo del Individuo. 

Ojaló en próximas fechas las demós entidades de Ja República 

Implementen sus propios organismos y mecanismos de atención para un seivlclo 

Integral en la atención adecuada y eficaz a lo Víctima del delito que tuvo lo 

desfortuna de sufrtr a consecuencia de un lliclto, un daño que jamós le seró 

totalmente resarcido, ni le devolveró en su totalidad Ja tranquilidad y segurtdad 

que tenia hasta antes de su realización. 
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Se han buscado de muy varladas formas prevenir la comisión de delitos 
de naturaleza sexual. de ahi se ha derivado en la creación de organizaciones o 

grupos en defensa de los derechos que sienten vulnerados. 

Por ejemplo una Organización en defensa de los derechos de los 

hombres redactó un contrato que protege al hombre de las falsas acusaciones 

que se pueden derlvadar con motivo de sus relaciones sexuales, al cual llaman: 

CONTRATO DE SEXO CONSENSUAL. 

En BrooKlyn, Nueva York, una organización formada por hombres llamada 

'Centro Nacional para los Hombres', dedicada a la 'lucha de los hombres por la 

Igualdad de derechos', creó y distribuyó un documento juridlco al que llamó 

'contrato de sexo consensual', que mediante un comunicado de prensa el 
Centro dio a conocer el Contrato en agosto de 1992, con la finalidad de que el 

documento 'proveerá pruebas sobre la Intención de una pareja de tener sexo y 

protegerá a un hombre contra las falsas acusaciones de violación por parte de 

una mujer.' 

Asimismo el Centro resolvió el mes anterior al comunicado llamar a los 

hombres a 'contra demandar a la acusadora después de un veredicto de 
Inocencia en un juicio por vlolaclón.'147 

147 Nexos Núm. 184. M~:«o. D~o1tofo00rol obnl 1993. p. 11. 
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CONTRATO DE SEXO CONSENSUAL 

ACUERDO entes de hacer el amor entre-------

die de ____ ,, 199_. CONSIDERANDO que las partes de este contrato desean Intimar 

sexualmente, pero también quieren evitar malos entendidos que en algunas ocasiones suceden al 

coito. 

Las partes, POR CONSIGUIENTE, participan de los siguientes acuerdos (inscribir una declaración 

por cada pareja): 

-'-Queremos tener una relación que podrla conducirnos a la cópula. 

_Queremos tener sexo sin mantener una relación, 

~ Queremos tener sexo como una forma de expresar un comproml~o efectivo QuB : 
eventualmente podrfa conducirnos al matrimonio. 

_Queremos que nuestra relación sea monógama. 

_Ambos queremos gozar de la libertad de ver a otras personas. 

_ Queremos tener sexo con el objetivo de concebir un bebé. 

_En este momento no estamos preparados para ser padres. 

Si ocurre un embarazo ria planeado, ninguno de nosotros intentará forzar al otro a la paternidad.: 

_Queremos que nuestro encuentro sexual sea discreto. 

_Queremos que el mundo sepa del amor que nos profesamos. 

Ninguno de los dos podrá declarar que ha sido victima de Hostigamiento Sexual o agresión o 
violación como resultado de las acciones que son el objeto de este acuerdo. Al firmar este contra· 

to, aceptamos que la experiencia sexual anticipada será de común acuerdo. 

Entendemos que este contrato podrla darse por terminado en cualquier momento por cualquiera de 

las partes excepto durante las actividades sexuales contempladas en este acuerdo. 

Entendemos que ninguna de las disposiciones de este contrato nos disculpa de la obligación de 

procurarnos el uno al otro atención y respetos mutuos. 

Como TESTIGOS de esto, las partes hacen efectivo el acuerdo anteriormente descrito. 

Firma de la mujer Firma del hombre 

Dicho Instrumento jurídico, desconocemos el alcance Jurídico que 

pudiera llegar a tener en los Estados Unidos de Norteamérica, pero, en México no 
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serla posible llevarte acabo por dlsttntos razonamientos tanto juñdlcos como 

prócttcos; en prtnclplo aunque el contrato señala dlsttntas altemattvas para la 
Interacción sexual, conttene elementos contradlctortos, ya que señala que puede 

darse por terminado en cualquier momento, excepto durante las acttvldades 

sexuales contempladas en dicho acuerdo, careceña de cualquier ttpo de validez 
tanto clvll como penalmente, ya que si alguna de las partes en el momento de 

llevarse acabo la relación genltosexual, se negará a conttnuar con dicho 

propósito es Inconcebible de acuerdo a nuestra legislación se le obligue a 
realizarte, porque según el caso se podrla encuadrar la conducta en algún ttpo 

dellcttvo previsto por la legislación penal en la cual la voluntad del sujeto pasivo 
ttene un peso deslclvo. 

SI bien es cierto, que nuestra legislación Clvll se legisla permlttendo las 

promesas de matrtmonlo llamada esponsales, éstas no obligan a ninguna de las 

parles a contraer matrtmonlo, y los efectos que surten son muy limitados, y se 
refieren prtnclpalmente a la devolución de las donaciones realizadas por los 

partentes o los novios con mottvo del matrtmonlo que Iba a celebrarse. 

Vll.7.- ESTADiSTICAS Y CASOS RELEVANTES SOBRE EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

Las cifras estadísttcas sobre la Incidencia de este ttpo de conducta son 

muy vartadas debido a diversas causas: la época en que fueron llevadas a cabo 

las lnvesttgaclones, porque algunas se hicieron antes de la Inclusión del 

Hosttgamlento Sexual al Código Penal en el Dlstrtto Federal como delito, y por 

ende, la gama de conductas tomadas en cuenta como Hosttgamlento Sexual no 

se ajusta completamente a lo previsto por la legislación penal. 

Al parecer. en la Ciudad de México los prtmeros estudios sobre el tema 

surgen desde la Facultad de Psicología, perteneciente a la Universidad Nacional 

Autonoma de México, por el año de 1984 con un Trabajo de Valle sobre la 

presencia del Hosttgamlenlo Sexual en el ámbito laboral; en mayo de 1985 

Blanca Elba Garcfa y García elabora su tesis de Maestría con el tema 'Factores 

relacionados con la sattsfacclón laboral en las mujeres: un estudio comparattvo' 

en el que aborda la problemattca de la discriminación y el Hostigamiento Sexual; 

diversas notas pertodístlcas de Patrtcla Bedolla y Blanca García un esfuerzo más 
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por dimensionar la Importancia del problema y evidenciar la necesidad de ser 

analizado. 

En jullo de 1990 la Licenciada Hllda Anderson Nevares cuando fUngla 
como dlrlgente cetemlsta de la Federación de Organizaciones Obreras 

. Femeniles, denunció que el 95% de las mujeres obreras son hostigadas 

sexualmente por sus superlores y patrones, resaltando que el Hostigamiento Sexual 

rebasa el espacio laboral, dado que existe en todas las relaciones donde existen 
jerarqulas, 148 

Otro ejemplo es que en 1966 las psicólogas Edlth Marchand y Roxana 

López aseguraron que su frecuencia es elevada y en consecuencia estiman 
puede llegar hasta el 9CYX,, 149 

Por otro lado, es obvio que varlan los porcentajes en relación al lugar de 

la muestra y los Instrumentos metodológicos empleados, por ejemplo, entre los 
prlmeros estudios acerca del Hostigamiento Sexual realizados por la pslcologa 

Blanca Garcla, en la Universidad Nacional Autónoma de México en las 

Facultades de Derecho reconocen las autores en la conclusión de su 

Investigación que el estudio practicado causa reactlvldad entre Jos 
encuestados, 150 

En los Informes estadísticos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, no se especificaba el número de denuncias sobre Hostigamiento 

Sexual. ya que éstas se englobaban en el rubro llamado 'otros', sin especificar 
cuantas correspondían a este dellto, lo que dificulta su segulmlento. 151 

Encontramos dentro del período del 12 de febrero al 6 de octubre de 

1992. 14 denuncias de Hostigamiento Sexual, en las que todas las victimas fUeron 

mujeres con edades que varían entre los 14 y 41 años, y todos los hostigadores 

fUeron hombres con un rango de edad de 24 a 66 años. 

148 Gróflco, 1 O de julio de 1990. póg. 2. Hehodoro (ordeoos Garro. 
149 MAC~L Vktor. Ob. "t. p. 95. 
150 GAACfA Y GAílCIA, 81onca Elba. foctores relo{loood05 con la satisfowón laboral en los muieles· un e$tudlQ comoaratrvo 

Tesrs. UNAN\. ~xico malJO 1985. 
151 lnformoo6n Estodístk:a sobre Procuración de JvstKIO. Pt0curaduria Getlefol de JustKio del Distrito fedefal. Cuodetno 

mensual de abril. 
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En febrero y marzo hubo 2 denuncias en cada mes; en abrll una; en mayo 

hubo 6 y en Junio, agosto y octubre una en cada mes. Dentro de estas exlstteron 

otros delitos; aparte del Hosttgamlento Sexual en 3 exlsttó Abuso Sexual; en una se 

Incluyeron amenazas; en otra Abuso Sexual y amenazas; en otra mós violación, y 
sólo 8 fueron exclusivamente Hostigamiento Sexual. 

De estas denuncias 12 fueron en el lugar de trabajo y como 
consecuencia 6 personas resultaron despedidas, 2 casos sucedieron en la 

escuela. Doce de las vícttmas eran solteras, dos casadas y una divorciada; en 
este caso suman 15 porque en una denuncia eran dos las ofendldas.152 

Conforme a las estadísticas del Centro de Terapia de Apoyo de
pendiente. como ya se dijo, de la Procuradur!a General de Justtcla del Dlstrlto 

Federal, se señala que de enero a septtembre de 1993 existen 14 denuncias de 

Hosttgamlento Sexual, dóndose cuatro en septiembre. 

En los Estados Unidos se han realizado varladas encuestas sobre el 
Hosttgamlento Sexual en diferentes escenarios, encontróndose los siguientes 

resultados: 

La encuesta realizada por Redbook en 197ó con una muestra de 9.000 

trabajadoras, puso de relieve que casi 9 de cada 10 experlmentan una u otra 

forma de acoso sexual en el trabajo, los efectos de este tipo de coerción sexual 

se han estudiado de forma escasa. Esta conducta que es degradante y 

humillante para la mujer, sintiendo en general sensaciones de Impotencia pare
cidas a las que dicen experlmentar las victimas de violación (Safran, 1976).153 

Redbook y la revista Harvard Business llevó a cabo en 1981 una 

Investigación entre casi 2.000 altos cargos empresarlales, poniendo en evidencia 

la discrepancia de crlterlos entre hombres y mujeres de la amplitud del problema 

del Hosttgamlento Sexual en los centros de trabajo. El 66 por ciento de los hom

bres consideraron que se 'exageraba mucho' la cuestión, y sólo el 33 por ciento 

estaban de acuerdo con dicha apreciación (Safran, 1981). Por el contrarlo, se 

152 GONZALEZ AGUIAAE. Josó Froncrsco. 'Hostigamiooto Sexual uno forma d0 e¡erce1 el pode/º. lo jornada. doble jornada. 
lunes 1d0Noviembr0d019Q3. f'.Mxko. D.F. p.10. 
153 MASTEAS. Wdlom. Et. al. Ob. "t. p.540. 
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encontró una respuesta casi unánime en que 'los asedios sexuales no buscados 

distraen a la gente del trabajo que lleva entre manos', casi el 75 por ciento 

estuvieron a favor de que a nivel directivo se enviara un comunicado previniendo 

contra el Hostigamiento SexuaJ, 154 

Dult por su parte realizó en 1982 una encuesta entre abogados, 

estudiantes de medicina y personal femenino del ejército; arrojando fndlces 

elevados de acoso sexual que demuestran que el 60 por ciento de las enfermeras 

al año antertor a la encuesta, habfan sido objeto de Hostigamiento. 

Según la encuesta realizada por Tangrt, Burt y Johnson en el mismo año, 

de una muestra de 20,CXXl funclonartos federales, resultó que el 42 por ciento de 

las mujeres y el 15 por ciento de los hombres contestaron diciendo que en los 

últlmos dos años habfan sufrtdo acoso sexual en las dependencias de trabajo.155 

En 1986 la Revista de Slqulahla de los Estados Unidos ("7he American 

Joumal of Psych/afly? publicó un estudio en el que se revelaba que el 7"lo de los 

siquiatras varones admitían haber tenido relaciones sexuales con sus pacientes 

mujeres.156 

En Madrtd, España se realizó un muestreo con 668 entrevistas, entre 

noviembre de 198ó y febrero de 1987 a mujeres trabajadoras en las actividades 

de: Azafatas, Administrativas, Hostelería, Periodistas, Productoras (metal y 

qufmlca) y Sanidad. Se utlllzaron 5 niveles como ejes teórlcos.157 

Nivel lº Acoso leve.- Leve-verbal consistente en chistes, comentartos, conver

saciones con contenido sexual, silbidos, piropos. Con el Acoso Sexual mas gene

ralizado y extendido con un 84% de la muestra. 

Nivel 2• Acoso moderado.- Conducta no verbal, miradas lascivas, muecas, gestos 

Insinuantes, etc. Siendo la segunda forma de acoso más extendida 55%. 

l 541de<n. p. 540. 
155 lde<n. p. 539. 
156 SNilTH DE VALVEADE, Lucía. El abuso sexual· uno roo!idad o lo que se tiene que oofrMtor todg mu jet BuoohogJr. Edil 
Televisión. f.11,¿xk:o 15 julio 1992. p. 30. 
157 CALLE FUENTES. Me/mies Et. al. Ob. "t. pp. 50-51. 
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Nivel 3• Acoso Medio.- Fuerte-verbal, presiones para salir a cenar o a flestas, 

llamadas, cartas. Se encontró en esta modalidad el 27%. 

Nivel 4• Acoso fuerte.- Contacto físico, rozar Intencionadamente, acorralar, 
pellizcar, tocar con Intenciones sexuales. Al Igual que el nivel anterlor con 27%. 

Nivel S2 Acoso muy fuerte.- Fuerte contacto físico, comprende sólo un 

comportamiento dlrlgldo a consumar el coito. Con sólo un 4%, pero en exceso 

preocupante por su naturaleza de mantener relaciones sexuales no deseadas por 
las trabajadoras.158 

Dentro de los casos de Hostigamiento Sexual más sobresalientes que 

fueron conocidos por la opinión pública, tenemos: 

Nalanl Markwell, estudiante de Derecho de la Universidad de Hawal, 

acusó al conocido actor estadounidense Tony Curtls de haberle hecho repetidas 
proposiciones sexuales, sin haber un compromiso previo, cuando era su asistente 

en un asunto de cuadros vendidos por una galería de arte, entre marzo de 1987 y 
marzo de 1988; Nalanl señalo el precio y el actor y la dirección de una galería de 

arte de Walklkl, aceptaron pagar una sustancial suma de dinero por no ser 

acusados ante la justicia de acoso sexual. 

El abogado de Tony Curtfs precisó que su cliente nunca ha reconocido los 
hechos que se le lmpugnan,159 

El caso del ,luez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Clarence 

Thomas, que fue acusado por la profesora Anito Hlll de Hostigamiento Sexual, a 

pesar de que los Senadores Intentaron con seudo conocimientos en medicina 

acusarla de ser una enferma mental; este caso tuvo bastante difusión en nuestro 
pals vecino, poniendo en evidencia que las altas cúpulas del Gobierno no se 

encuentran exentas de este tipo de conductas. 

Hemos admitido que el Hostigamiento Sexual es una conducta que 

158 CALLE FUENTES. Mercedes . Et. al. Ob. cit. p. 127. 
159 Noto negro: Ton~ Cultos Acosador Sexual: El HERALDO DE MEXKO.LUNES 24 de mava de 1993. Espe<tocukls. ID. LADO 

IZQ, lnfer10r. 
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afecto en mayor medido al género femenino, pero no estón exentos de lo misma 
los hombres, aunque su frecuencia es considerablemente reducida; encontramos 

un caso de Acoso Sexual en los Estados Unidos, resultando ser la victimo un 

hombre; la Corte de los Angeles Callfomla dictaminó que deberla recibir un mlllón 
de dólares por concepto de daños e Intereses un empleado Norteamerlcano de 

33 años llamado Sabino Gutlérrez quien acusó a su Jefa Maria Martfnez de Acoso 

Sexual, ya que fue víctima durante seis años de las no bienvenidas atenciones de 

su jefa. 'Ella Iba a su oflclna regularmente a besarlo y acarlclarlo; pero su temor o 

un despido Inmediato lo detenía o denunciar la situación', argumentó su 
Abogada Glorla Allred. 

Lo parte demandada niega los cargos y por su parte la Compañía Cal 
Spas dedicada a las burbujas de baño, en la que sucedieron los hechos ha 
decidido Apelar lo resoluclón, 160 

16C\¡ANIDADES DE ~XK:O. Al\o 33 númeco 20. Méri<o 28 SeptiemlYo 1993. p. B. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La conducta antisocial conocida como Hostigamiento Sexual o Acoso 
Sexual es un fenómeno que existe desde tiempos muy remotos en la sociedad, 

debido a muy diversos factores culturales, económicos y sociales que complican 

su estudio y comprensión. 

Como ha quedado demostrado el tipo que maneja nuestra legislación 
penal no es una copla del contemplado por la ley anglosajona, al analizar el tipo 

que se encuentra en nuestra legislación penal, se observa que es mós dllícll de 

encuadrar la conducta en el Ilícito, que en otras leglslaclones, por ejemplo se 

requiere asedio reiterado, distinto al criterio de las Cortes Federales de los Estados 
Unidos (Munford vs. James T. Bamer and Co,) que puede ser un simple encuentro, 

asimismo se requiere sea por un superior jerórqulco que utiliza su cargo y por el 

contrario contiene elementos que son un aporte a la regulación de esta figura 
como, por ejemplo, no Importa el tipo de relación jerórqulca que se dé y la gran 

ventaja que ademós de estar definido, se encuentra en la legislación penal 

ampliando su ómblto de aplicación, que no podrla darse de Igual manera si se 

encontrase en cualquier otro tipo de legislación como la laboral. 

Debemos reconocer también que tiene deficiencias, siendo las 
principales la punlbllldad, ya que 40 días de multa es una sanción ridícula, que si 

bien su fin es principalmente preventivo, la baja punición le resta la Importancia 

debida al no establecer pena privativa de la libertad y la dificultad que el tipo 

ocasiona de probar la conducta dellctlva. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través de su 

Subprocuradurfa de Asuntos Jurídicos y Politlca Crlmlnológlca, debe formular las 

Investigaciones criminológicas y estadísticas acorde para una apreciación real 

de la dimensión, repercusiones y trastornos que ocasiona la comisión del delito de 

Hostigamiento Sexual en la sociedad actual. para estar en la poslbllldad de dictar 

las directrices necesarias para su combate en todos los niveles, principalmente en 

los órganos Leglslatlvo, Ejecutivo y Judicial, 

A nivel Legislativo las reformas que proponemos de adicionar en el 
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artículo 259 bis el Hostigamiento Sexual y en la obligación de un reglamento que 

prohiba el Hostigamiento Sexual en los centros de trabajo estableciendo un 

proce-dlmlento sumario para su sanción en caso de demostrarse la conducta, 

siendo optativo para la persona afectada el seguir este procedimiento o acudir 

de Inmediato a la Autoridad Penol o laboral; siendo vital que se difundan de 

manero más clara los Derechos de los trabajadores en tomo al respeto a su 
persona y sus familiares como acertadamente lo ordena nuestra ley laboral, as! 

como los mecanismos jurídico-procesales para su debido cumplimiento ante las 

autoridades competentes. 

Mejorar la comunicación y senslblllzaclón de los géneros para la 

búsqueda de una comprensión dignificando al ser humano. 

Hacer válido un viejo reclamo, la creación de Juzgados en materia penal 

especlallzados en administrar justicia delitos sexuales, debido a la falta de 

preparación y senslblllzoclón del personal de justicia; facultado por la ley 

orgánica de tribunales. 

Fomentar la educación sexual con programas escolares bien 

estructurados sobre higiene mental; vigilar los programas de los medios masivos 

de difusión para cambiar paulatlnamente los estereotipos y roles que dañan la 

Imagen femenina y en general atacan la dignidad del ser humano, haciendo 
válidas las restricciones y vlgllancla contemplados en las leyes respectivos de la 

materia, reformar las distintas leyes y reglamentos aplicables, tales como: Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Población, Ley de 

Imprenta y los organismos creados para su cabal cumplimiento. 

Este es un problema cultural que no es exclusivo de los pal.ses en vfos de 

desarrollo o tercermundistas, ya que paises como Jopan, Suecia y Norteamérica 

se da esta conducta siendo principalmente la causa de estos problemas el 

ejercicio y abuso del poder, aunado a una deficiente educación sexual y una 

ldeologla carente de respeto a los Derechos Humanos fundamentales. 

Cumplimentar los leyes Internacionales existentes en favor del respeto de 

fa libertad sexual del Individuo, reconociendo que el género femenino por los 

patrones culturales es el mas afectado. 
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Se deben reallzar estudios lnterdlsclpllnarlos, con estadísticas y anóllsls 
clentlflcos que nos permitan delinear las politlcas adecuadas, en distintos niveles 

para saber lo mas verazmente posible los alcances y gravedad del Hostigamiento 

Sexual en México, nos podemos topar con el problema de que el tipo pueda 

varlar de acuerdo a cada entidad federativa, por ejemplo nos encontramos que 
en Nogales, Sonora son hostigados frecuentemente los hombres por las mujeres, a 

pesar de tener los hombres puestos superiores, con la flnalldad de conseguir 

mejor situación laboral y con la amenaza de desprestigiarlos en el caso de no 

acceder a sus pretensiones. 

¿Cuando llegaró el día en que los seres humanos comprendan que se 

debe buscar el bienestar y dignidad de las personas que se encuentran en 

posición de desventaja, respetando los derechos que por naturaleza deben 
gozar, y no abusar de una supuesta superlorldad, sólo con la Intención de herlr a 

un semejante por motivos egoistas de carócter cultural, económico, sexual, entre 

otros? 
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