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Introducción 

 
En el presente trabajo se abordará el tema de la violación conyugal, especialmente 

lo referente al requisito de procedibilidad que es exigido para su investigación, 

persecución y sanción en la mayor parte del territorio mexicano. 
Al respecto, de acuerdo a datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV)1, el 90% de las víctimas de violencia sexual en el país son mujeres 
y el 60% de las agresiones suceden en el hogar, de estas, 9 de cada 10 ataques 

son cometidos por hombres, teniendo un aumento considerable en los últimos años 

                                                 
1 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “Comunicado de prensa”, visto: 
https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-pide-atender-y -visibilizar-la-violencia-contra-las-mujeres, 
consultado: el 26 de marzo de 2017. 

Resumen. En México se busca alcanzar plena igualdad entre los géneros a 

través de la implementación de leyes nacionales e instrumentos 
internacionales. A pesar de esto, las diversas estadísticas como la Encuesta 

Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y el 

Sistema Integrado de Estadísticas Sobre Violencia contra las Mujeres 
(SIESVIM), así como datos proporcionados por diversas autoridades; sugieren 

un aumento en la violencia contra la mujer, de la cual, la ejercida por su pareja 
representa un problema de salud pública de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En este sentido, las agresiones sexuales transgreden sus 

derechos fundamentales, como la libertad sexual; siendo la violación un delito 
de interés público y observancia general debido a su gravedad que, no obstante 

tratándose de cónyuges, dentro de su construcción, exige la querella como 
requisito de procedibilidad en la mayor parte del país; por lo tanto, es importante 

analizar si esto es objetivo y razonable, o si por el contrario, contribuye en el 

ciclo de violencia contra la mujer con base en una conformación masculina del 
derecho. 
Palabras clave: Derechos humanos, democracia, igualdad, discriminación, 

poder, subordinación, violencia, violación, cónyuges, querella. 
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de acuerdo a las diferentes cifras que aportan las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia en las entidades federativas. 

En este sentido, en el mes de febrero de 2006, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió diferentes jurisprudencias en relación a la violación conyugal 

con los registros 175717, 175718 y 175719; donde se contempla que el derecho de 
la relación carnal no es ilimitado, cambiando la concepción anterior donde era 

considerada como el ejercicio indebido de un derecho. 

En razón de ello, la violación priva del derecho a la libertad sexual. En México, 
el delito de violación conyugal2 se encuentra previsto en el artículo 265 Bis del 

Código Penal Federal y en el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal, 
así como sus correlativos en diversas entidades federativas, exigiendo, en la 

mayoría de los casos, la querella como requisito de procedibilidad. 

Analizando la figura de la violación conyugal, cabe preguntarse si el hecho 
de que se exija la querella como requisito de procedibilidad responde a una fórmula 

de igualdad sustantiva o, por el contrario, es una construcción social que coloca a 
la mujer en condiciones de desigualdad. 

La violación es un delito de interés público y observancia general, para el 

cual, no debe existir limitación alguna en la investigación e imposición de una pena 
independientemente de la condición del sujeto activo del acto ilícito. Ocupándose 

de esto, distintos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenan la violencia y 

cualquier tipo de discriminación en contra de las mujeres. 

Este tratado, en su artículo 2, habla acerca de tomar las medidas que sean 
necesarias, incluso de carácter legislativo, como la derogación de leyes y 

reglamentos, principalmente en materia penal, que contribuyan en la discriminación 
en contra de la mujer. 

En esta investigación se tratará de dar respuesta al problema planteado 

desde una perspectiva de género, donde se analizará el marco jurídico nacional e 
internacional de la materia. Asimismo, se mostrarán datos estadísticos sobre la 

                                                 
2 En la Ciudad de México en el Código Penal se maneja como violación cuando exista relación de 
matrimonio, concubinato o de pareja y en otras entidades lo refieren como violación entre esposos.  
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situación expuesta y el por qué la mujer se ve en desventaja ante el hombre en el 

delito de la violación conyugal. 

Para tal efecto, se planteó como objetivo general :“Analizar la exigencia del 
requisito de procedibilidad en el delito de violación conyugal, con el fin de conocer 

si es objetivo y razonable o si proviene  de un estereotipo masculino con el que está 
construido el derecho, a través del estudio del marco jurídico nacional e 

internacional aplicable, para elaborar una propuesta que favorezca la eliminación 

de la violencia y discriminación por razones de género en atención al principio de 
igualdad sustantiva”. 

Planteando al respecto la siguiente pregunta de investigación: ¿La exigencia 
de la querella como requisito de procedibilidad dentro de la construcción del delito 

de violación conyugal atiende a una perspectiva de género contribuyendo en la 

erradicación de la violencia y discriminación en contra de la mujer? 
Con relación a lo cual, se formuló como hipótesis que: “La construcción del 

delito de violación conyugal no atiende a una perspectiva de género, toda vez que 
la exigencia de la querella como requisito de procedibilidad contribuye en el ciclo de 

violencia contra la mujer proveniente de una conformación masculina del derecho”. 

Planteando para tales efectos los siguientes objetivos específicos: 
 

 Analizar la igualdad sustantiva y su aplicación en la consolidación de un 
Estado democrático de derecho respecto del delito de violación conyugal. 

 Analizar el marco jurídico nacional e internacional aplicable al delito de 

violación conyugal respecto de la exigencia de la querella como requisito de 
procedibilidad en la legislación mexicana. 

 Explicar que el delito de violación conyugal atiende a la ideología masculina 

con que está construido el derecho. 
 Valorar si se cumple con la obligación de respetar, promover, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres al respecto del delito de 

violación conyugal. 
 

Es por ello que el presente trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos:  
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En el primero se parte del tema de los derechos fundamentales y los 

derechos humanos como parte estructural en la conformación del Estado 

democrático, siendo necesaria la igualdad; esta última es tanto formal o política 
como material o sustancial, de acuerdo a la teoría elegida. Se aborda, además, el 

tema de la sexualidad, apreciando que existe una diferencia jerárquica debido a las 
desigualdades de poder entre el hombre y la mujer. 

Otro punto que se trata en este capítulo es el relacionado a la libertad sexual, 

misma que se ve afectada por la violencia y que tiene como conducta más grave la 
violación; la cual, puede presentarse en distintos ámbitos de la vida como el familiar. 

En este sentido, la violación conyugal ha sido tratada desde distintas concepciones, 
tanto de esfera pública como privada, exigiendo un requisito de procedibilidad para 

su investigación y sanción en la mayor parte del país. 

Asimismo, se analiza el concepto de discriminación, principalmente la que se 
presenta por razones de género y que ha llevado a la implementación de otro de los 

tipos de igualdad, la sustantiva. Esta última busca eliminar las barreras ideológicas 
que ponen a la mujer en un plano de inferioridad respecto del hombre a través de la 

aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la legislación. 

En el capítulo segundo se hace un estudio acerca de las leyes nacionales y 
los instrumentos internacionales al respecto de los derechos humanos de las 

mujeres. En este sentido, se aborda la igualdad y la no discriminación por razones 
de género, destacando que se ha establecido el deber de las autoridades de 

modificar y eliminar las leyes que puedan contribuir en la generación de violencia y 

discriminación en contra de las mujeres 
 Al respecto, se abordará la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, considerada como la carta de los 
derechos humanos de las mujeres, así como la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración Sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Declaración de Beijing y su plataforma 
de acción, entre otras. 

Además, se analizan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley 
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General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y los Códigos 

Penales en cuanto al delito de violación conyugal dentro del territorio mexicano. 

Destacando la obligación de las autoridades de modificar las leyes en virtud de 
considerar como agravantes los delitos contra la vida e integridad de las mujeres. 

El tercer capítulo se encuentra conformado por diversas estadísticas 
obtenidas principalmente de la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares (ENDIREH), el Sistema Integrado de Estadísticas Sobre Violencia 

contra las Mujeres (SIESVIM) y de peticiones elaboradas a las distintas autoridades 
encargadas de  la persecución e investigación de los delitos. 

Con base en lo anterior, se explican las causas que llevan a considerar que 
el delito de violación conyugal atiende a una ideología masculina, así como la 

violencia cultural y estructural de la que es parte el Estado, los ciclos de violencia y 

las diferencias de poder y subordinación que ubican a la mujer en un plano de 
inferioridad, así como el punto extremo de la violencia ejercida contra la mujer. 

Finalmente, en el capítulo cuarto se hace una valoración del cumplimiento de 
los deberes y obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos 

contenidas en el artículo primero constitucional en relación con las leyes e 

instrumentos internacionales que buscan erradicar la violencia y discriminación en 
contra de la mujer. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
LA DEMOCRACIA E IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN 

CONYUGAL 
 

En este primer capítulo se analizarán los conceptos más importantes para entender 
el problema que rodea a la violación conyugal. Se parte de los derechos 

fundamentales y los derechos humanos porque es necesario entenderlos por ser 

trascendentales para la conformación de un Estado democrático, ya que de ellos 
proviene precisamente la igualdad, misma que se relaciona, pero se distingue, de 

los términos de diferencia, desigualdad y discriminación. 
 Asimismo, se tratará el tema de las disparidades de poder que existen entre 

los géneros, para entender que el elemento sexual involucra una diferencia 

jerárquica que coloca a la mujer en un plano de inferioridad. Además, se aborda el 
derecho a la libertad sexual, teniendo la violación como la conducta con mayores 

repercusiones que lo transgrede; en este sentido, la violación conyugal es un tipo 
penal que para su persecución se exige la querella como requisito de procedibilidad. 

 Esto tiene como consecuencia la necesidad de implementar la perspectiva 

de género, proveniente de la igualdad sustantiva y que se traduce como aquella que 
es especifica de las mujeres y los hombres en cuanto a la diferenciación sexual, 

para de esta forma conocer si la exigencia de la querella es objetiva y razonable o 
si, por el contrario, contribuye con los ciclos de violencia en contra de la mujer  

provenientes de una construcción masculina. 
  

1.1. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA 
 
1.1.1. Derechos fundamentales y derechos humanos 

  

Para comprender el problema de la violación conyugal y del porqué se plantea como 
un tema de discriminación y desigualdad, será necesario comenzar por un análisis 

de las teorías acerca de la democracia; es menester, en principio, hacer el estudio 
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de lo correspondiente a los derechos fundamentales y los derechos humanos, así 

como de la diferencia de poder y jerarquía que hay en la sociedad entre los géneros.   

Al respecto,  se pueden mencionar dos posturas diferentes acerca de los 
derechos fundamentales. La primera es la de Alexy, donde plantea el 

cuestionamiento de cuáles son los derechos que tienen los individuos como persona 
y ciudadano perteneciente a una comunidad; asimismo, sobre la exigencia para la 

realización de la dignidad humana, la libertad y la igualdad.3 

Dando respuesta, hace mención de las normas de derechos fundamentales 
expresas, las cuales son “solo aquellas expresadas directamente en el texto 

constitucional o ley fundamental”.4 Existiendo ahora la dificultad en distinguir los 
derechos fundamentales que pueden ser considerados de carácter general y los de 

particular5. Habla de esta postura como una teoría “primaria” debido a que en primer 

lugar es analítica.6  
Lo anterior tiene relevancia porque Alexy señala que “si no existe claridad 

acerca de la estructura de los derechos fundamentales y de las normas sobre 
derechos fundamentales, no es posible lograr claridad en la fundamentación 

iusfundamental”.7 Por iusfundamental se debe entender la manera lógica de 

fundamentar precisamente esos derechos. 
Ahora bien, Ferrajoli por su cuenta maneja una teoría que califica como 

“puramente estructural” acerca de los derechos fundamentales y los define como: 
“todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los 

                                                 
3 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2a. ed., trad. Carlos Bernal Pulido, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 5. Posteriormente reconoce aquellas que 
no se encuentran directamente identificadas, a las que denomina normas adscriptas, al no estar 
contempladas directamente por el texto constitucional pero que precisamente son adscriptas a las 
expresas. En  (p. 52). 
4 Ibídem, p. 49. 
5 Ibídem, p. 18. por ejemplo se puede hacer mención el derecho a la igualdad que además de su 
aspecto general puede encontrarse su aplicación a casos en particular. En este sentido existe la 
igualdad ante la ley, igualdad como especie, de género, de culto, de oportunidades en el ámbito 
laboral, por mencionar algunas. 
6 Ibídem, p. 22. menciona que tiene este carácter porque en primera instancia es analítica, pero no 
es solamente cuenta con esta característica, sino que además investiga estructuras como las de los 
derechos fundamentales; por ello es una teoría estructural que se origina en una teoría integrativa.  
7 Ibídem, p. 24. 
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seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 

personas con capacidad de obrar”.8 

Este autor entiende por derecho subjetivo “cualquier expectativa positiva (de 
prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica”.9 Y en lo que se refiere a status lo identifica como “la condición de un sujeto, 
prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 

ejercicio de estas”.10 
A pesar de que es una teoría meramente formal, no impide que en los 

derechos fundamentales sea identificada la base de la igualdad jurídica; y su 
“universalidad”, como lo señala el propio Ferrajoli, no es absoluta, sino que será 

relativa a quienes se encuentren reconocidas por las normas.11  

Para delimitar la igualdad a la ciudadanía y la capacidad de obrar establece 
dos divisiones: la de los derechos de la personalidad y la de los derechos de 

ciudadanía. Los primeros corresponden a todos y los segundos solamente a los 
ciudadanos.  A su vez, distingue entre derechos primarios (sustanciales) y 

secundarios (instrumentales) correspondientes a todas las personas y a aquellas 

con capacidad de obrar.12 
La importancia de estos derechos se encuentra en la combinación de esas 

distinciones, donde se pueden identificar cuatro diferentes clases de derechos: Los 
derechos humanos, los públicos, los civiles y los políticos. Respecto a los primeros, 

                                                 
8 Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales , 4a, ed., trad. Perfecto Andrés, et 
al., Madrid, Trotta, 2009, p. 19. 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Ibídem, p. 21. Menciona además que “Así, si la intensión de la igualdad depende de la cantidad y 
de la calidad de los intereses protegidos como derechos fundamentales, la extensión de la igualdad 
y con ello el grado de democraticidad de un cierto ordenamiento depende, por consiguiente, de la 
extensión de aquellas clases de sujetos, es decir, de la supresión o reducción de las diferencias de 
status que las determinan”. Esta diferencia de status es más visible cuando se habla de cuestiones  
de género, principalmente por las diferencias jerárquicas y de poder que mantienen a la mujer en 
inferioridad y subordinación respecto del hombre (p. 22) 
12 Ídem. 
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los define como “los derechos primarios de las personas y conciernen 

indistintamente a todos los seres humanos”.13 

Precisamente de estos derechos Pérez Luño destaca la importancia de 
remitirse a los valores de la dignidad, la libertad y la igualdad para poder entender 

su definición teleológica.14 Que como bien lo menciona González, “el hombre es un 
ser dotado de una particular dignidad, dignidad que le hace titular de unos derechos 

inalienables”.15  

Desde el punto de vista social, Eduardo Russo establece que “en un sentido 
amplio, todos los derechos son humanos”. De acuerdo con los sistemas actuales, 

todas las normas jurídicas se dirigen de una forma u otra a los seres humanos y 
deben tomar en cuenta sus tres dimensiones: como ser físico, psíquico y social. 16 

González agrega que “al hablar de dignidad humana mentamos lo que, 

tratándose de ser humano, no puede ponerse en cuestión porque constituye el 
principio de todo lo genuinamente humano”.17 Esta idea de dignidad es una 

aportación de la filosofía moderna,18 que se distingue de la concepción clásica del 
derecho natural porque responde a la subjetivización de la idea del Derecho.19  

Dichas concepciones se diferencian porque apelan a la dignidad humana, 

admitiendo su positivación. Sirven de estímulo para la promoción del respeto a la 
dignidad humana en todo el orbe. Por ello la autora afirma que “la palabra escrita 

tiene al menos el efecto de un recordatorio, siempre y cuando haya algo que 

                                                 
13 Ídem. Continuando con la teoría de Ferrajoli; los derechos públicos, son aquellos primarios  que 
corresponden solo a los ciudadanos; los civiles, son los derechos secundarios adscritos a todas las 
personas humanas capaces de obrar; y los políticos, son los derechos secundarios reservados 
únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar.13 Continuando con la teoría de Ferrajoli; los 
derechos públicos, son aquellos primarios que corresponden solo a los ciudadanos; los civiles, son 
los derechos secundarios adscritos a todas las personas humanas capaces de obrar; y los políticos, 
son los derechos secundarios reservados únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar. En 
Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de…, cit., p. 22 y 23. 
14 Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos humanos, estado de derecho y constitución, 7a. ed., 
Madrid, Tecnos, 2001, p. 49. 
15 González, Ana Marta, “Derecho natural y derechos humanos: síntesis práctica y 
complementariedad teórica”, Tópicos: Revista de Filosofía, México, núm. 15, 2º semestre 2015, p. 
76, visto: http://topicosojs.up.edu.mx/ojs/indx.php/topicos/article/download/399/3 63, consultado: 20 
de marzo de 2017. 
16 Russo, Eduardo A., Derechos humanos y garantías el derecho del mañana, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires, 1999, p. 35 y 36. 
17 González, Ana Marta, op. cit., p. 84. 
18 Ibídem, p. 97. 
19 Ibídem, p. 83. 
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recordar, es decir, siempre que haya algo natural”.20 Quintana Roldan por su cuenta 

entiende como derechos humanos: 

 
Al conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su 

existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la 
especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos 
jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad 
los vulneren o violenten, por tener la calidad de derechos fundamentales.21 

 

 En este orden de ideas, para el presente trabajo, los derechos humanos 

representan aquellos derechos inherentes a toda persona humana que tienen como 
valores esenciales la dignidad, la libertad y la igualdad; los cuales, para su debido 

reconocimiento y respeto, necesitan ser incluidos en las disposiciones nacionales e 
internacionales. 

 Ahora bien, volviendo con Alexy, refiere como inadecuado el término de 

derechos subjetivos, esto con base en el análisis de la posible existencia de normas 
que, a pesar de ser establecidas mediante formulaciones de derechos 

fundamentales, no podrían ser dotadas del carácter de normas de esta naturaleza, 
y aconseja que se maneje el concepto de normas de derechos fundamentales como 

concepto que sea más amplio del de derecho fundamental.22  

Por tanto, en propias palabras de este autor, “normas de derecho 
fundamental son todas aquellas a favor de las cuales es posible aducir una 

fundamentación iusfundamental correcta”.23 Que, como se aclaró anteriormente, se 
refiere a la forma lógica de su fundamentación. 

De acuerdo a su estructura, dentro de la teoría de Alexy, una norma de 

derecho fundamental puede ser identificada como principio o regla según el caso, 
concibiendo a las primeras como un mandato de optimización y donde las segundas 

                                                 
20 Ibídem, p. 95. 
21 Quintana Roldan, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma D., Derechos humanos, 5a. ed., México, 
Porrúa, 2009, p. 21. 
22 Alexy, Robert, op. cit., p. 32. 
23 Ibídem, p. 55. 
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pueden ser cumplidas o no; si una regla es válida se debe hacer lo que ella exige. 

La diferencia entre estas dos es de carácter cualitativo.24 

 No obstante, las ideas propuestas por Alexy, para la presente investigación 
se abordarán los derechos fundamentales desde la postura de Ferrajoli, en la cual, 

propone una teoría estructural que concibe como tales a aquellos derechos 
universalmente reconocidos a todos los seres humanos dotados de status, ya sean 

de personas, ciudadanos y/o personas con capacidad de obrar, derechos a los que 

les atribuye el carácter de subjetivos como expectativa positiva o negativa. 
 Para reconocer estos derechos se pueden distinguir distintos niveles, uno de 

estos es desde un punto de vista de la dogmática constitucional, misma que los 
admite precisamente en el reconocimiento del texto constitucional. Respecto de la 

teoría de la justicia, el fundamento de estos derechos se encuentra en la justificación 

racional que existe.25 
Ahora bien, mediante la teoría del derecho, encuentran su justificación al 

reunir las características que se establecen en la definición teórica que es ofrecida 
de los derechos. Y en lo que respecta a un nivel de análisis sociológico, los derechos 

fundamentales tendrán su justificación en la medida en que se haya realizado en la 

práctica, o de acuerdo a su relevancia histórica.26 
Carbonell cita a Ferrajoli, señalando a manera ejemplo, “sostiene que es 

posible identificar cuatro criterios axiológicos que corresponden a la pregunta qué 
derechos deben ser (o es justo que sean) fundamentales; estos criterios son la 

igualdad, la democracia, la paz y el papel de los derechos fundamentales como 

leyes del más débil”.27 Y continúa al decir: 
 
En términos generales puede decirse que los derechos fundamentales son 
considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de 

                                                 
24 Ibídem, p. 64 y 65. 
25 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas – CNDH, 2004, p.4. Y es en este sentido que Ferrajoli afirma que “la 
constitucionalización rígida de estos derechos sirve para injertar una dimensión sustancial no sólo 
en el derecho sino también en la democracia.” En Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del 
más débil, 4a. ed., trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 2004, p. 23.  
26 Carbonell, Miguel, Los derechos…, p. 4. 
27 Ibídem, p.5. 
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protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan 

los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de 
manera digna; siguiendo a Ernesto Garzón Valdés podemos entender por bienes 
básicos aquellos que son condición necesaria para la realización de cualquier plan 

de vida, es decir, para la actuación del individuo como agente moral.28 

 

A la par de su teoría de derechos fundamentales, Ferrajoli propone una teoría 
garantista, esta última es complemento de la primera y “propone una nueva 

concepción de democracia constitucional, partiendo de dos divisiones: democracia 
formal y democracia sustancial”.29 

La primera, tiene su fundamento en una legitimación que precisamente 

denomina formal y que su distinción de la segunda es “esencial para aclarar la 
naturaleza de la relación entre democracia política y estado de derecho en los 

ordenamientos modernos”.30 Entendiendo el estado de derecho como sinónimo de 
garantismo31, es decir, la legalidad en sentido estricto. 

La legitimidad formal hace referencia a la forma de gobierno y la sustancial a 

la estructura del poder. De las primeras depende el “carácter políticamente 

                                                 
28 Ídem. 
29 Aguilera Portales y López Sánchez, “Los derechos fundamentales en la teoría jurídica garantista 
de Luigi Ferrajoli”, en Aguilera Portales y Rafael Enrique (coords.), Nuevas perspectivas y desafíos  
en la protección de los derechos humanos , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
2011, p. 55 
30 Ferrajoli Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez,  
Madrid, Trota, 1995, p. 858. 
31 Ibídem, p. 856. El modelo garantista de Luigi Ferrajoli menciona tres acepciones de garantismo: 
a) Modelo normativo de derecho: Es un sistema de poder mínimo con la capacidad de minimizar la 
violencia y maximizar la libertad en el plano político, y en el jurídico es un sistema que como garantía 
de los derechos de los ciudadanos otorga potestad punitiva al Estado. b) Teoría del derecho y crítica 
del derecho. Esta acepción designa categorías diferentes a la validez y la efectividad, dicha distinción 
no se limita entre ellas sino también respecto a la existencia y vigencia de las normas manteniendo 
separado lo que es el ser del deber ser en el derecho; además, propone la divergencia garantista 
que existe en los ordenamientos complejos entre modelos normativos y prácticas operativas. C) 
Filosofía del derecho y crítica de la política. Esta presupone la separación entre el derecho y la moral,  
así como entre validez y justicia, y los puntos de vista internos y externos; en otras palabras, separa 
lo que es el ser y el deber ser del derecho, lo que equivale, en palabras de Ferrajoli, “a la asunción 
de un punto de vista únicamente externo, a los fines de la legitimación y de la deslegitimación ético-
política del derecho y del estado”. (pp. 851 – 853). 
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democrático” del sistema político y de las segundas el “carácter de derecho” del 

sistema jurídico. 32  

 
1.1.2. Dimensiones de la democracia  

 
La democracia, al ser establecida en México en el texto constitucional, representa 

no solo estructura jurídica o régimen político sino un “medio para la protección y el 

ejercicio efectivo de los derechos humanos”.33 Resulta importante señalar que hay 
factores que pueden impedir que un Estado alcance en plenitud la democracia, 

mismos que transgreden los derechos humanos, como la violencia y la 
discriminación. 

Respecto de la democracia, Bovero menciona en primera instancia que, en 

una forma ciertamente arcaica, se debe entender a esta como “el poder (kratos) de 
tomar decisiones colectivas, es decir, vinculantes para todos, ejercido por el pueblo 

{demos), es decir, por la asamblea de todos los ciudadanos en cuanto miembros 
del demos, mediante (la suma de) libres decisiones individuales”.34 

Para Ferrajoli, en el término más aceptado, “consiste en un método de 

formación de las decisiones públicas: y precisamente en el conjunto de las reglas 
que atribuyen al pueblo, o mejor, a la mayoría de sus miembros, el poder, directo o 

mediante representantes, de asumir tales decisiones”. Es decir, se identifica la 
democracia acorde a las formas y mediante los procedimientos capaces de 

garantizar las decisiones indirectas o directas de la voluntad del pueblo.35 

A esta concepción de la democracia la ha llamado formal o política. También 
la llama indistintamente procedimental y corresponde al quién y al cómo de las 

                                                 
32 Ibídem, p. 858. Cabe destacar que los elementos de esta teoría “no valen sólo en el derecho penal,  
sino también en otros sectores del ordenamiento”. En Ferrajoli Luigi, Derecho y razón…, cit., p. 854. 
33 Organización de las Naciones Unidas, “Democracia”, Asuntos que nos importan, visto: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html, consultado: 16 de marzo de 
2017. 
34 Bovero, Michelangelo, Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, trad. 
Lorenzo Córdova Vianello, Madrid, Trotta, 2002, p. 17. Posteriormente haciendo referencia a 
Aristóteles señala que la democracia se define “como el régimen igualitario por excelencia, en tanto 
que considera irrelevantes las diferencias económico-sociales para la distribución de los derechos 
políticos entre los miembros de la ciudad”. (p. 31). 
35 Ferrajoli, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, trad. de Perfecto Andrés, et 
al., Madrid, Trotta, 2013, vol. 2, p. 5. 
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decisiones.36 Por ello la identifica “con la esfera de lo decidible, delimitada y 

vinculada por aquellos derechos. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, 

puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la 
satisfacción de un derecho social”.37 

Sin embargo, junto a esta dimensión política o formal, también identifica una 
dimensión que ha nombrado material o sustancial; esta es así debido a que se 

refiere a la sustancia de las decisiones, en otras palabras, a los límites y a los 

vínculos impuestos a los poderes representativos como otros tantos principios 
axiológicos de la democracia.38 No puede existir en un Estado democracia sin 

derecho, sin embargo, es posible identificar derecho sin democracia.39 
Ahora bien, el garantismo es la base estructural y sustancia de la democracia 

para la teoría de Ferrajoli, siendo el resultado del conjunto de garantías liberales y 

sociales, donde el estado de derecho equivale a la democracia porque “refleja, más 
allá de la voluntad de la mayoría, los intereses y las necesidades vitales de todos”.40 

La democracia es un conjunto de reglas sobre el válido ejercicio del poder 
que, por una parte, otorgan poderes de autodeterminación individual y colectiva, 

garantizando su igual titularidad a todos en cuanto a personas o ciudadanos; por 

otra, son reglas que imponen límites y vínculos a estos mismos poderes para 
impedir, como lo ha señalado el propio autor, su degeneración en formas despóticas 

y garantizar su ejercicio en tutela de los intereses de todos.41 

                                                 
36 Bovero, Michelangelo y Ferrajoli, Luigi, Teoría de la democracia. Dos perspectivas comparadas,  
Trad. Lorenzo Córdova y Nicolás Guzmán, México, Instituto Federal Electoral, 2012, p.11 
37 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 24. 
38 Ferrajoli, Luigi, Principia iuris…, cit, p. 15. En el sentido deóntico se habla de prohibiciones y 
obligaciones. La democracia sustancial, por tanto, “se refiere a los contenidos o sustancia de las 
decisiones”. En Bovero, Michelangelo y Ferrajoli, Luigi, op. cit., p.15. 
39 Ferrajoli, Luigi, Principia iuris…, cit, p. 17. 
40 Ferrajoli Luigi, Derecho y razón…, cit., p. 864. Estas garantías “expresan en efecto los derechos 
fundamentales de los ciudadanos frente a los poderes del estado, los intereses de los débiles  
respecto a los de los fuertes.” Por esta razón se le llama democracia sustancial o social “al estado 
de derecho dotado de garantías efectivas, tanto liberales como sociales, y democracia formal o 
política al estado político representativo, es decir, basado en el principio de mayoría como fuente de 
la legalidad”. (p.864).  
41 Ibídem, p. 865. Para Bovero, la palabra democracia “indica un mundo posible, es decir, una de las 
formas políticas en las cuales puede ser organizada la convivencia social”. En Bovero, Michelangelo 
y Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 36. 



  

15 
 
 
 

Las dimensiones política y material representan los derechos secundarios y 

primarios respectivamente; estas a su vez conforman el poder del pueblo, la 

democracia. Corresponden “conforme a su forma universal, a expectativas y a 
necesidades vitales de todos y pertenecen, por tanto, como poderes y 

contrapoderes, al pueblo en sentido más pleno de la palabra: como totalidad de sus 
componentes”.42 

La material o sustancial, se refiere entonces a la atribución de los derechos 

primarios, finales o sustanciales. Dentro de estos derechos se pueden encontrar la 
libertad y la autonomía, pero también es posible identificar la igualdad y la no 

discriminación.43 Por su parte, Bovero propone como fundamento de la democracia 
“la libertad individual (objetiva) de decisión racional autónoma del ser humano en 

materia política.”44 

Este último reconoce el actuar democrático en acciones de cuatro verbos que 
son: elegir, representar, deliberar y decidir. De estos, el momento esencial que 

confiere una auténtica calidad democrática a un proceso decisional lo identifica en 
la deliberación. Democracia, entonces, la entiende como la institucionalización de 

la confrontación pública y su función versa en la producción de decisiones colectivas 

con el máximo consenso y mínimo de imposición.45 
Señala que tanto la concepción de democracia sustancial, así como la de 

liberal y la social, son inadecuadas; toda vez que los adjetivos que las caracterizan 

                                                 
42 Bovero, Michelangelo y Ferrajoli, Luigi, op. cit., p. 36., p. 19. Ferrajoli dentro de su teoría establece 
reglas para diferenciar esta democracia formal de la sustancial. En primer lugar, la formal va dirigida 
a “disciplinar los medios y las formas de las decisiones, que aquéllas reservan al poder y la voluntad 
de los particulares en la vida privada y al poder y la voluntad de la mayoría en la vida pública, 
quedando indiferentes a sus fines y no preordenando su sustancia. En cuanto a la sustancial, 
“consisten en cambio en límites y vínculos a la autodeterminación individual y colectiva en tutela de 
intereses o necesidades vitales de todos”. (p, 20) 
43 Ibídem, p. 21. 
44 Ibídem, p.38. 
45 Ibídem, pp. 38 – 40. Bovero reconoce tres grupos de los adjetivos de la democracia; el primero,  
pertenece a aquellos que indican las variantes institucionales de la democracia; el segundo, se 
refiere a los atributos que pretenden designar diferentes aspectos o articulaciones del ordenamiento 
democrático; el tercero, por último, es en el que se establecen los calificativos que pretenden 
identificar concepciones alternativas y recíprocamente exclusivas de la democracia. La distinción 
entre estos grupos es el fin para el que son empleados, en donde distingue dos adjetivos que 
permiten contraponer la democracia, entre la directa y la representativa (pp. 41 y 42).  
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no son compatibles con el sustantivo democracia porque, a su parecer, indican 

cualidades que no es posible identificar en la democracia.46 

 En lo que respecta a la presente investigación, se coincide con la idea de 
Ferrajoli, principalmente en lo que respecta a la existencia de la democracia material 

o sustancial, la cual se refiere a los límites y a los vínculos de los poderes 
representativos.  

 Es importante mencionar que un Estado democrático solo puede ser 

alcanzado si se cuenta con una base sólida de derechos fundamentales, misma que 
sirve para observar que las mujeres y los hombres cuentan con los mismos 

derechos; estos a su vez surgen para hacer valer una democracia tanto política 
como sustancial a través de la igualdad. 

 Por medio de las formas y procedimientos la mujer participa en la toma de 

las decisiones del Estado; sin embargo, este último a través de los medios idóneos 
debe garantizar el cabal cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las 

personas por igual; por ello, es menester que las leyes permitan proteger los 
derechos fundamentales y por ninguna razón consentir que se vulneren o se dejen 

de observar. En este sentido, en palabras de Lamas: 

 
Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la 

eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso 
específico de las mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto una necesidad 
impostergable de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) el 
diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas 

y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina. Estas condicionantes no 
son causadas por la biología, sino por las ideas y prejuicios sociales, que están 
entretejidas en el género. O sea, por el aprendizaje social.47 

                                                 
46 Ibídem, p.43. Considera algunos derechos fundamentales como condiciones de carácter interno 
de la democracia, donde son los derechos políticos aquellos que instituyen la libertad y la igualdad.  
Además, solamente considera como precondiciones externas a otros derechos fundamentales, de 
estos, solo toma aquellos cuya violación puede comprometer el ejercicio de los derechos políticos. 
(p. 45). 
47 Lamas, Marta, “Perspectiva de género”, La Tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 
47 del SNTE, Guadalajara, No. 8. Enero- marzo 1996, p. 14, visto:  
http://www.latarea.com.mx/indices/indice8.htm, consultado: 23 de febrero de 2017. 
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Pero ¿Cómo es posible identificar que un país es realmente democrático? 

Straka refiere que: “Uno de los indicadores que se suelen tomar en cuenta para 

determinar si un país es realmente democrático es el cumplimiento o no por parte 
del Estado de las obligaciones en materia de derechos humanos””.48 Esto incluye, 

entre otras cosas, la protección y el respeto de la igualdad entre las personas. 
 Los movimientos como el feminismo, “han tratado de lograr el pleno goce y 

disfrute de los derechos, y que de igual forma han demostrado que para el logro del 

mismo es necesario un cambio en la percepción y cultura donde se está en 
presencia de ciudadanos de primera y segunda según su sexo/género”.49 

El género es identificado por esta corriente como un dispositivo de poder que 
realiza dos operaciones fundamentales e interrelacionadas; por una parte, “la 

producción de la propia dicotomía del sexo y de las subjetividades vinculadas a ella 

y, por otro, la producción y regulación de las relaciones de poder entre varones y 
mujeres”.50  

Aunado a esto, se puede observar que tales dispositivos de poder no son 
neutros desde un punto de vista de género y deben visibilizar los procesos de 

subordinación femenina, “los cuerpos femeninos han sido y son objeto de técnicas 

corporales normalizadoras que varía en función de los contextos”.51 En un contexto 
desde la institución del matrimonio, por ejemplo, son objeto de abusos sexuales por 

parte de su pareja y en muchas ocasiones de otros miembros de la familia. 
Es aquí donde se parte de la idea que, para que pueda prevalecer un Estado 

democrático, es necesario que se garanticen los derechos fundamentales de la 

generalidad y la participación de todo el conjunto de los ciudadanos que cuenten 
con sus derechos políticos, respetando en todo momento los derechos humanos 

previniendo cualquier forma de discriminación en un plano de igualdad, tanto de 
participación como de desarrollo en la sociedad. 

                                                 
48 Straka, Úrsula, “Derechos humanos, mujer y género”, en Straka, Úrsula (coord.), Violencia de 
género, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2015, p.14 
49 Ibídem, p.15. Por eso Straka establece que queda recordar el “reconocimiento de la democracia 
como ‘modo de vida’ y no solo como régimen político”. (p.15).  
50 Amigot Leache, Patricia y Pujal i Llombart, Margot, “Una lectura de género como dispositivo de 
poder”, Revista Sociológica, año 24, núm. 70, mayo-agosto 2009, p.122. 
51 Amigot Leache, Patricia y Pujal i Llombart, Margot…, op. cit., p.129. 
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1.2. IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN 

 

1.2.1. Concepto de Igualdad 

 

Como se ha señalado, la igualdad es indispensable para que se pueda lograr la 
consolidación de un Estado democrático; no obstante, se debe distinguir de 

conceptos como desigualdad y diferencia, y entender que a pesar de ello guarda 

una correlación con los mismos. Partiendo de esta idea, resulta necesario analizar, 
en primer lugar, el concepto de igualdad. 

Pérez Luño señala que, desde el punto de vista lógico, “el concepto de 
igualdad significa la coincidencia o equivalencia parcial entre diferentes entes. Esta 

categoría es distinta de la identidad, que entraña la coincidencia absoluta de un ente 

consigo mismo, y de la semejanza, que evoca la mera afinidad o aproximación entre 
diferentes entes”.52 Es por eso que la igualdad deriva de la unidad de naturaleza del 

género humano, siendo inseparable de la dignidad de la persona.53 
Ferrajoli por su cuenta parte de la idea que, tratándose de principios 

supremos, solo son admitidas aquellas modificaciones de las normas que vayan en 

beneficio de la generalidad, y que deben ser conforme al principio de igualdad que, 
en propias palabras del autor, “es en último análisis el principio informador de 

cualquier constitución democrática”54 y añade que “los derechos fundamentales 
constituyen la base de la moderna igualdad”.55 

                                                 
52 Pérez Luño, Antonio Enrique, Dimensiones de la igualdad, 2a ed., Madrid, Dykinson, 2007, p. 17. 
53 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, et al, “Estándares sobre igualdad y no discriminación”, en 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot et al. (coords), Derechos humanos en la Constitución:  
comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas – Suprema Corte de Justicia de la Nación – Fundación Konrad Adenauer,  
t.1., 2013, p. 264. 
54 Ferrajoli, Luigi, Principia iuris…, cit., p. 60. 
55 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 23. Además, habla de lo que denomina primacía 
axiológica en su modelo garantista, esta se refiere al “carácter instrumental del derecho y del estado 
respecto a finalidades, valores, necesidades, intereses y voluntades extra-estatales y meta-
jurídicas”, dicho de otra manera, lo que denomina punto de vista externo del sistema político respecto 
del punto de vista interno. El primero, versa sobre el punto de vista de las personas, es decir, otorga 
cierto valor a la persona, por lo tanto “Es éste el valor sobre el que se basa la moderna tolerancia:  
que consiste en el respeto de todas las posibles identidades personales y de todos los 
correspondientes puntos de vista”. Esto representa los elementos constitutivos del moderno principio 
de igualdad jurídica. En Ferrajoli Luigi, Derecho y razón…, cit., p. 905 y 906. 
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Beuchot, por ejemplo, señala que para Dworkin, hablando de derechos 

fundamentales, los más básicos son aquellos contenidos en los derechos humanos, 

y de estos, la igualdad ante la ley es aquel que se identifica como la base.56 

Arroyo por su parte explica que “Desde una lectura crítica del principio de 

igualdad, es imperativo la deconstrucción de éste para lo cual es necesario conjugar 
la igualdad formal con la material, la equidad y la valoración de la diferencia. Esto 

nos permitirá cuestionar el androcentrismo y buscar resultados que no contengan 

rasgos sexistas”.57  
La igualdad representa un equilibrio entre diferentes entes que, al ser 

transferidos a la vida jurídica; en especial a la relación mujer y hombre, adquiere un 
papel importante porque, como se observará en los apartados anteriores, es parte 

esencial en los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia. 

 
1.2.2. Igualdad formal e igualdad sustancial 
 
Tomando como base estas teorías, es imperante realizar un análisis de lo que se 

entiende por igualdad formal e igualdad sustancial para poder comprender de una 

mejor manera la igualdad entre mujeres y hombres que será analizada 
posteriormente en este mismo capítulo. 

Ferrajoli define la igualdad con relación a los derechos fundamentales como 
“el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la propia identidad, en 

virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen a cada persona un 

individuo diverso de todos los otros y de cada individuo una persona como todas las 
demás”.58 Lo que representa la esencia de la igualdad sustancial o material. 

                                                 
56 Beuchot, Mauricio, Derechos humanos: historia y filosofía, México, Fontamara, 2008, p. 9.” 
Dworkin hace ver que el derecho natural fundamental no sería para Rawls el derecho a la libertad 
(ése es el posterior), sino que sería el derecho al trato igual, a la equidad, a la igualdad ante la ley, 
a un trato igualitario y equilibrado; esto es, tiende más al igualitarismo que al mero liberalismo. De 
ese derecho al trato igual se derivaría el derecho al uso de la libertad”. (p.11).  
57 Arroyo, Vargas Roxana, “La igualdad un largo camino para las mujeres”, en Caicedo Tapia, Danilo 
y Porras Velasco, Angélica (eds.), Igualdad y no discriminación. El reto de la diversidad,  Quito, 
Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Cultos, 2010, p. 428 
58 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 76. 
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 Por su parte Pérez Luño, respecto de Leibholz, identifica la igualdad formal 

“con la exigencia jurídico política sintetizada en el principio de igualdad ante la ley. 

Dicho principio supone el reconocimiento de un mismo estatuto jurídico para todos 
los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de trato en la legislación y 

en la aplicación del derecho”.59 Para Arroyo: 
 

Referirse a la igualdad formal, o igualdad ante la ley, responde al imperativo de que 
todas las personas sean tratadas por igual, (en algunos casos esto es suficiente 

para avanzar hacia la eliminación del sexismo), siempre y cuando estas normas no 
se elaboren alrededor de los cuerpos y patrones de vida de los hombres, que exigen 
estándares no alcanzables para las mujeres, al ser diferentes sus cuerpos y 

patrones de vida. En estos casos no es suficiente el igual trato ante las leyes.60 

 
La igualdad, en término normativo, significa que los individuos diferentes 

deben ser respetados y tratados como iguales; porque al tratarse de una norma no 

se limita a ser enunciada, sino que es necesario observarla y sancionarla. Y en 
descriptivo, refiere que entre las personas existen diferencias, donde la identidad de 

cada persona está dada atendiendo a esas diferencias, estas son las que deben ser 
tuteladas, respectadas y garantizadas respecto al principio de igualdad,61  

La igualdad sustancial radica en la protección de aquellos individuos que se 

puedan encontrar en situaciones desfavorables respecto de otros y es ahí donde 
precisamente se origina el problema del presente trabajo, toda vez que, tratándose 

de derechos fundamentales, no es posible dejar de observar este principio para que 
el Estado cumpla con las obligaciones de prevenir y proteger el correcto desarrollo 

psicosexual de las personas. 

Arroyo por su cuenta, al respecto de la igualdad material, señala que es 
“analizar las condiciones de las personas y colocarlas en situaciones materiales de 

igualdad, lo cual requiere muchas veces un trato diferente para lograr un resultado 
igual. Se busca, por ejemplo, promover la adopción de acciones afirmativas para 

                                                 
59 Pérez Luño, Antonio Enrique, Dimensiones de…, cit., p. 19. 
60 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., p. 428 
61 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 79. 
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nivelar las desigualdades históricas. Esta es, en muchos casos, la única manera de 

dar a las mujeres igualdad de oportunidades”.62 

Uno de los principales problemas de la violencia de género se encuentra 
precisamente en la condición de la mujer respecto del hombre. En el tema de la 

violación conyugal, no se puede dejar de observar esta situación si se considera 
que las desventajas históricas que prevalecen son una cuestión cultural que las 

coloca en ese plano de vulnerabilidad. Por esta, razón resulta necesario llevar a 

cabo acciones con el fin de alcanzar la igualdad en todos los ámbitos de la vida. 
Este punto es importante para el presente trabajo, porque, como lo señala 

Carbonell al respecto de la igualdad sustancial:  
 
…los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan el logro de la 
igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la 

instrumentación de medidas de acción positiva o de discriminación inversa; para su 
aplicación conviene identificar previamente a los grupos que, dentro de cada 
sociedad, se encuentran en situación de vulnerabilidad, respecto de los cuales se 

tendrán que tomar medidas de promoción y de especial protección.63 

 
Toma mayor relevancia porque, como lo explica el mismo autor, al tratar la 

condición del género: “Podríamos suponer que los hombres y las mujeres son, en 

principio, iguales para el efecto de su tratamiento por la ley, pero si acudimos a las 
estadísticas comprobaremos que esa igualdad jurídica se materializa en severas 

desigualdades fácticas”.64 
De lo anterior, surge la necesidad de indagar sobre el trato de la ley respecto 

a la igualdad entre mujeres y hombres. Citando a Arroyo, “La igualdad en el Derecho 

es un principio y como tal tiene diversas funciones, por ejemplo la de cuestionar, 

                                                 
62 Arroyo, Vargas Roxana op. cit., p. 429 
63 Carbonell, Miguel, “Igualdad y Constitución”, en Carbonell, Miguel, et al., Discriminación, igualdad 
y diferencia política, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal – Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 36, visto: www.corteidh.or.cr/tablas/27899.pdf ,  
consultado: 14 de marzo de 2017 
64 Ibídem, p. 36. 
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cambiar o conservar las realidades sociales, también de justificar la existencia de 

determinadas normas”.65 

La igualdad supone entender que hay que superar obstáculos y barreras, 
principalmente cuando se trata de aquella relativa a los sexos. Estos obstáculos y 

barreras dan origen a desigualdades y diferencias que impiden el progreso de la 
sociedad, su desarrollo y la paz. 

 

1.2.3. Diferencia y desigualdad 

 

Muchas veces se utiliza de forma indistinta el término diferencia del de desigualdad, 
sin embargo, distan en tener el mismo significado, principalmente para el derecho y 

más aún cuando se tratan temas tan importantes como los derechos humanos, la 

violencia o la discriminación. Tal distinción es relevante porque tratándose del 
primero se busca su reconocimiento y del segundo su erradicación. 

En líneas anteriores se mencionó el principio de igualdad jurídica, sus 
elementos constitutivos y su universalidad; ahora bien, dicho principio, desde la 

concepción de Ferrajoli, “incluye las diferencias personales y excluye las diferencias 

sociales”66, añade: 
 
Con la prescripción de la igualdad formal se conviene que los hombres deben ser 
considerados como iguales precisamente prescindiendo del hecho de que son 
distintos, es decir, de sus diferencias personales de sexo, raza, lengua, religión, 

opiniones políticas y similares. Con la afirmación de la igualdad sustancial se 
conviene, por el contrario, que aquéllos deben ser hechos tan iguales como sea 
posible y que, por consiguiente, no se debe prescindir del hecho de que son social 

y económicamente desiguales. Convendrá llamar diferencias a las diversidades del 
primer tipo, y desigualdades a las del segundo. Unas deben ser reconocidas para 

                                                 
65 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., p. 424 
66 Ferrajoli Luigi, Derecho y razón…, cit., p. 906 Para Pérez Luño por ejemplo, la igualdad ante la ley 
“implica, en ocasiones, el tratamiento diferenciado de circunstancias y situaciones semejantes, pero 
de acuerdo con presupuestos normativos que excluyan la arbitrariedad o la discriminación”. Y es por 
esta razón que no se puede considerar la igualdad como un trato idéntico en todos los casos.  
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ser respetadas y garantizadas; las otras deben serlo igualmente, pero para ser 

removidas o compensadas lo más posible. 
En todos los casos, la igualdad jurídica, tanto formal como sustancial, puede 

ser definida como igualdad en los derechos fundamentales. Los derechos 

fundamentales son, en efecto, las técnicas mediante las cuales la igualdad resulta 
en ambos casos asegurada o perseguida; y es la diversa naturaleza de los derechos 
sancionados en los dos casos lo que permite explicar su diverso modo de relación 

con las desigualdades de hecho. Precisamente, las garantías de los derechos de 
libertad (o «derechos de«) aseguran la igualdad formal o política. Las garantías de 
los derechos sociales (o «derechos« a) posibilitan la igualdad sustancial o social. 67 

 

Es aquí donde se presentan muchos problemas de la violencia de género 

porque se deja de reconocer que hay desventajas sociales que se traducen en 
desigualdades y también hay diferencias que colocan a ciertos grupos como 

vulnerables, siendo importante este reconocimiento para alcanzar la igualdad, 
resultando necesario distinguir estos dos aspectos fundamentales para poder 

superar las barreras en cualquier ámbito de la vida de las personas. 

Mackinnon, por ejemplo, dice que “la desigualdad por razón de sexo define y 
sitúa a las mujeres como mujeres. Si los sexos fueran iguales, las mujeres no 

estarían sometidas sexualmente”. 68 Es por ello que en el presente trabajo se torna 
importante hacer alusión a las diferencias para que, atendiendo a estas, se pueda 

alcanzar una plena igualdad.  

Por lo tanto, los seres humanos deben ser considerados iguales partiendo de 
la idea de que son distintos. Entre las diferencias se pueden identificar aquellas 

personales como el sexo, la raza o la lengua, por mencionar algunas; pero 
precisamente es la del sexo la que en la presente investigación resulta importante, 

es decir, la diferencia entre lo masculino y lo femenino o entre hombres y mujeres, 

porque son estas diferencias las que se valoran y hacen diversos a los individuos.69 

                                                 
67 Ibídem, p. 907 
68 MacKinnon, Catharine A., Hacia una teoría feminista del Estado, trad. de Eugenia Martín, Madrid,  
Cátedra, 1995, 391. 
69 Ferrajoli distingue cuatro modelos de configuración jurídica de las diferencias, estos son: a) 
indiferencia jurídica de las diferencias. En este primer modelo a las diferencias se les ignora. b) 
Diferencia jurídica de las diferencias. Este segundo modelo se caracteriza por valorizar unas 
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Ferrajoli señala, al respecto de las diferencias, que estas “no son otra cosa 

que los rasgos específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las 

personas que, en cuanto tales, son tutelados por los derechos fundamentales”. Por 
otra parte, las desigualdades son: “las disparidades entre los sujetos producidas por 

la diversidad de sus derechos patrimoniales, así como de sus posiciones de poder 
y sujeción”.70 

Asimismo, hablando propiamente de la diferencia entre mujeres y hombres, 

esta valoración de la diferencia sexual “se funda esencialmente en el principio 
normativo de la igualdad, en el sentido indicado de que la igualdad consiste en el 

igual valor de las diferencias como rasgos constitutivos de la identidad de la persona 
y es como tal asegurada por el carácter universal de los derechos fundamentales”.71 

Pero es a través de este principio de igualdad que se puede fundar “cuándo 

está justificado establecer diferencias en las consecuencias normativas y cuándo 
no está justificado”.72 Por ello, la Igualdad de acceso y de protección de libertades 

fundamentales y derechos humanos es un tema que debe ser objetivo y razonable, 
principalmente en lo que versa acerca del género, donde las diferencias y 

desigualdades se han hecho más notorias a través del tiempo. 

 
1.2.4. La no discriminación 

 
Para abordar el tema de la violencia de género es necesario hablar de la igualdad y 

la no discriminación, estos derechos son importantes para lograr el respeto y poder 

garantizar el resto de los derechos humanos.73 Por esta razón los Estados tienen la 

                                                 
identidades y desvalorizar otras. En este, las identidades determinadas por diferencias de sexo, 
nacimiento, etnia, entre otras, resultan con status privilegiado; por otro lado, en contraparte se 
presentan status discriminatorios. c) Homologación jurídica de las diferencias. En este caso las 
diferencias son valorizadas y negadas, resultado de una devaluación y de ignorar dichas diferencias ,  
comenzando por la de sexo. Y d) Valoración jurídica de las diferencias. Garantiza a todos los mismos 
derechos fundamentales, así como su libre afirmación y desarrollo. No otorga privilegios a un 
determinado sector por su status, ni desconoce las diferencias, sino que las valoriza. En Ferrajoli,  
Luigi, Derechos y garantías…, cit., pp. 73 - 76. 
70 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 82. 
71 Ibídem, p. 84 
72 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit, p. 425 
73 Tamés Noriega, Regina y Beltrán y Puga, Alma Luz, “Igualdad y no discriminación entre mujeres 
y hombres”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot et al. (coords), Derechos humanos en la 
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obligación precisamente de “respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los 

derechos y libertades sin discriminación alguna”.74 

La igualdad puede resultar poco efectiva en su carácter dotado de norma, 
“tanto en su dimensión formal como en sus mínimos sustanciales”, esto debido a 

las múltiples discriminaciones con las que efectivamente “puede ser violada 
mediante lesiones fácticas de los derechos fundamentales”. Estas múltiples 

discriminaciones violan el principio normativo de la igualdad entre mujeres y 

hombres.75 
Ferrer Mc-Gregor Poisot y otros, mencionan que el término discriminación se 

utilizará, al hablar de las obligaciones de los Estados respecto a las legislaciones 
internas y los instrumentos internacionales, de la siguiente manera: 

 
…para hacer referencia a lo inadmisible por violar los derechos humanos se utilizará 
el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, restricción o 
privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los 

derechos humanos. No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí 
misma, de la dignidad humana.76 

 

En lo que respecta a la discriminación en razón de género, comentan que 
vulnera el principio de igualdad entre hombre y mujer77, por lo que es importante 

reconocer el estrecho vínculo entre la violencia y la discriminación contra las 

mujeres.78 
 Como lo señala Arroyo, “La discriminación y la violencia han negado la 

posibilidad de construir un paradigma social fundamentado en la igualdad, en el 

                                                 
Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas – Suprema Corte de Justicia de la Nación – Fundación Konrad 
Adenauer, t.1., 2013, p. 354. 
74 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, et al, op. cit., p.  263. 
75 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., pp. 83 - 86 
76 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, et al, op. cit., p. 264. 
77 Ibídem, p. 265. 
78 Tamés Noriega, Regina y Beltrán y Puga, Alma Luz, op. cit., p. 333. Es por esto que para poder 
identificar e intentar eliminar las discriminaciones existentes de las cuales son objeto tanto mujeres,  
por el hecho de ser mujeres, así como hombres, por la misma razón de ser hombres, es posible 
implementar una perspectiva de género. En Lamas, Marta, op. cit., p. 20. 
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respeto a la diversidad, los derechos humanos y la ciudadanía plena de las 

mujeres”.79 

 Ferrajoli por su parte establece que “si una diferencia como la sexual resulta 
de hecho ignorada o discriminada, ello no quiere decir que la igualdad es 

contradicha, sino simplemente que es violada.80 En este sentido, la discriminación 
opera cuando se violan los derechos de la mujer y no se atiende a los casos 

concretos en que se llegan a encontrar en circunstancias desfavorables. 

Hay que señalar que “para ver si una mujer fue discriminada por razón de su 
sexo, preguntémonos si un hombre en situación similar habría sido tratado o se la 

ha tratado así”.81 Por esta razón, para las mujeres, “el género es más una 
desigualdad de poder que una diferenciación exacta o inexacta”.82 La desigualdad, 

por lo tanto, “es material y sustantiva e identifica una disparidad, la diferencia es 

inmaterial y abstracta y falsamente simétrica”.83 Mackinnon identifica el problema en 
el poder, la jerarquía y subordinación: 

 
La desigualdad no es una cuestión de identidad y diferencia, sino de dominio y 
subordinación. La desigualdad tiene que ver con el poder, su definición y su 

incorrecta distribución. La desigualdad fundamental se interpreta como cuestión de 
jerarquía, que –igual que el poder logra construir la percepción social y la realidad 
social—por derivación se convierte en distinciones categóricas, en diferencias.84 

  
Ahora bien, los Organismos internacionales a través de diversos 

instrumentos han dado reconocimiento y encomendado a los Estados a promover 
el respeto a la protección de este principio de no discriminación; al respecto, Arroyo 

menciona que: 

                                                 
79 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., p. 422 
80 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 80. 
81 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p.395. 
82 Ibídem, p.397. 
83 Ibídem, p.398. Mackinnon sostiene que “A las mujeres no se les permite conocer plenamente cómo 
sería la igualdad sexual, porque nunca la han vivido. Pero no les hace falta.  Conocen la desigualdad 
porque la han vivido, de modo que saben qué sería acabar con las barreras para lograr la igualdad.  
Muchas de estas barreras son legales; muchas de ellas son sociales; casi todas existen en un puto 
de contacto entre la ley y la sociedad”. (p. 433) 
84 Ibídem, p.435. 



  

27 
 
 
 

 
Para el Derecho Internacional, la no discriminación y la igualdad de trato son 
equivalentes, esto quiere decir, que la igualdad de las personas incluye dos 

nociones: la primera se refiere al principio de no discriminación, como aspecto 
negativo de la igualdad, esto significa que prohíbe diferencias que no se puedan 
justificar con criterios razonables y objetivos; y la segunda, el principio de protección 

que se desarrolla por medio de medidas especiales dirigidas a la consecución de la 
igualdad real o positiva.85 

 

La discriminación por razón de género es  un problema de derechos humanos 
y desigualdad, pero también de la diferencia de poder y jerarquía que a través del 

tiempo han mantenido a la mujer en una posición de subordinación ante el hombre. 

Asimismo, resulta cuestionable si el hecho de que se construya de forma diferente 
el delito de violación conyugal de las otras formas de violación es objetivo y 

razonable o si, por el contrario, es construido desde una mirada masculina. 
 

1.2.5. Poder y sexualidad 
 

Se ha mencionado que la desigualdad, tratándose de los sexos, es una cuestión de 

dominio y subordinación; se traduce también como inequidades de poder, donde el 
hombre tiene una posición de mayor jerarquía respecto de la mujer dentro de 

algunos grupos de la sociedad. 
Para Mackinnon “la sexualidad es una forma de poder”. El género, como tal, 

es una interpretación social que estereotipa los roles sociales que se conocen de 

los hombres y las mujeres, donde se “institucionaliza el dominio sexual masculino y 
la sumisión femenina. Si esto es cierto, la sexualidad es el eje de la desigualdad 

entre los géneros”.86 
Desde la perspectiva de Foucault el poder se encuentra en todas partes, 

tanto en el espacio como en el tiempo y en toda relación humana “en la medida que 

existen contextos históricos específicos que se definen a través de los discursos, 

                                                 
85 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit. p. 432. 
86 MacKinnon, Catharine A., op. cit., op.199 y 200 
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instituciones, normas, valores, etc.” 87 Ejercemos poder sobre otros y se ejerce 

poder sobre nosotros, este es un postulado bastante acertado, por medio del cual, 

se deja entre ver la relación de las mujeres con la subordinación histórica. 
En general los grupos denominados vulnerables son sometidos al poder de 

quienes tienen una mejor posición política; por ejemplo, en el caso puntual de las 
mujeres, este sometimiento se ha trasladado incluso al hogar donde permanecen 

bajo la subordinación, aún en la actualidad, del hombre de mayor jerarquía, de la 

pareja, esposo o concubino. 
Aunado a la historia del ejercicio propio del poder, Foucault habla de una 

arqueología como perspectiva metodológica y que profundiza desde la genealogía, 
sin dejar de lado que el aspecto central del que habla y donde presta mayor interés 

es el sujeto y la subjetividad, “en los textos que trata del sujeto encontramos un 

Foucault preocupado por la libertad y las relaciones de poder que se ejercen entre 
los sujetos, así como por la constitución o construcción del ‘yo’”88 

Sin embargo, no es el camino del presente trabajo y basta con identificar que 
las relaciones de poder a las que se encuentra sometida la mujer tienen sus raíces 

en los contextos históricos derivados de una ideología androcéntrica patriarcal que 

las han mantenido en un contexto de dominación y subordinación a partir de 
estructuras socioculturales. 

Hablar de igualdad de género implica ciertamente hablar de los movimientos 
que a lo largo del tiempo han buscado la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, a estos movimientos se les ha denominado feminismo, Straka, por 

ejemplo, cita a Sau quien define el feminismo como: 
 
Un movimiento social y político […] que supone la toma de conciencia de las mujeres 
como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que 
ha sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 

bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la 

                                                 
87 Piedra Guillén, Nancy, “Relaciones de poder: leyendo a Foucault. Desde la perspectiva de género”,  
Revista de Ciencias Sociales, San José, Universidad de Costa Rica, vol. IV, núm. 106, 2004, pp. 125 
88 Ibídem, p. 130. 
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acción por la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad 

que aquella requiera.89 
 

Mackinnon, entonces, aborda esta problemática desde el feminismo, el cual, 

parte de una teoría de poder. Esta teoría la autora en comento la describe de la 

siguiente manera:  
 
…la sexualidad es genérica igual que el género está sexualizado. Lo masculino y lo 
femenino se crean a través de la erotización del dominio y la sumisión. La diferencia 
hombre/mujer y la dinámica dominio/sumisión se definen mutuamente. Éste es el 

significado social del sexo y la explicación distintivamente feminista de la 
desigualdad genérica…90  
 

 Por esta razón afirma que “Cada sexo tiene su rol, pero sus intereses y su 
poder no son iguales”.91 Los hombres tienen un papel en sociedad que los tilda de 

los fuertes, los poderosos y las mujeres comúnmente se encuentran asociadas a la 
debilidad y fragilidad.  

En este orden de ideas, “el feminismo comprende que la feminicidad es 

sexual. Los hombres ven la violación como relación: el feminismo observa que los 
hombres convierten muchas relaciones en violaciones. Los hombres dicen que las 

mujeres desean ser humilladas: el feminismo ve el masoquismo femenino como 
éxito último de la supremacía masculina y confusión (y sorpresa) por sus fallos”.92 

La mirada feminista ayuda a entender diferencia de poder traducida en desventaja. 

                                                 
89 Straka, Úrsula, op. cit., p.6. Hace referencia a los movimientos feministas que han sido más 
relevantes en la búsqueda por la igualdad, los cuales son Feminismo de la reivindicación: busca la 
liberación de la mujer dentro del contexto político existente en una determinada sociedad; no busca 
cambios políticos. Feminismo de la diferencia: busca más que la igualdad entre los sexos, la 
reivindicación “de aquellas cualidades femeninas que piensan ser congénitamente propias de las 
mujeres”. Feminismo radical: es una teoría política que sostiene que el socialismo no es suficiente 
para conseguir la igualdad de la mujer en relación con el hombre, el socialismo no supone un 
feminismo, mientras el feminismo sí supone un socialismo. Esta tendencia ha llegado a pesar “que 
las mujeres han de organizarse solas, sin hombres, pues la lucha va dirigida contra las instituciones 
del patriarcado que ellos representan. Se acepta la participación paralela de varones 
antipatriarcales”. (p. 7). 
90 MacKinnon, Catharine A, op. cit. p.200. 
91 Ibídem, p. 201. 
92 Ibídem, pp.119 y 120. Mackinnon explica, además, porque desde la perspectiva feminista el 
dominio masculino es sexual: “un hombre en concreto, por no decir los hombres solos, sexualizan la 
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Tampoco quiere decir que todos los hombres convierten una relación en 

violación, solo es una posición conceptual sobre el problema que aquí se presenta, 

es más un razonamiento ideológico que se atribuye a la falta de conciencia del 
género masculino debido a los altos índices de violencia que ejerce en contra de las 

mujeres. 
Se debe entender que esta teoría, a su vez, “sitúa a la sexualidad dentro de 

una teoría de desigualdad entre los sexos, lo que significa la jerarquía social de los 

hombres sobre las mujeres”.93 Toma entonces relevancia el por qué se debe tratar 
este tema desde una teoría de igualdad, y partiendo de la base de esta, desde la 

democracia y los derechos humanos. Arroyo Vargas señala al respecto que: 
 

En realidad los derechos humanos de las mujeres son el legado histórico que cada 
una de nosotras comparte y que son producto de un largo caminar de nuestras 

antepasadas, que con sus acciones han impactado las culturas para transformar y 
señalar dos de los principales problemas que históricamente se han convertido en 
obstáculo para el goce, ejercicio y tutela de los derechos humanos de las mujeres, 

me refiero a la discriminación y la violencia analizadas éstas como un problema 
estructural de nuestras sociedades.94 

 

 Hablando de la sexualidad refiere que “Parece más bien que es culturalmente 
específica” y que proviene de la “perspectiva social y relacional, constructora de 

poder y construida por éste”.95 Es decir, el hombre ha construido, a partir del poder 

que históricamente él mismo ha creado, una sexualidad específica, en donde 
mantiene a la mujer en una jerarquía menor, lo que provoca desigualdad. 

 Esta última se puede observar en las distintas esferas de la sociedad, como 
por ejemplo la política, donde la participación de la mujer ha sido históricamente 

                                                 
jerarquía. Teoría sexual del género y teoría genérica del sexo, esta es la teoría de la sexualidad que 
ha nacido de la concienciación. Los trabajos feministas recientes, tanto interpretativos como 
empíricos, sobre la violación, las agresiones, el acoso sexual, el abuso sexual de niños, la 
prostitución y la pornografía, la respaldan. Éstas prácticas, tomadas en conjunto, expresan y 
actualizan el poder distintivo de los hombres sobre las mujeres en la sociedad, su permisibilidad 
efectiva lo conforma y lo amplía.” (pp. 222 y 225). 
93 Ibídem, p.227. 
94 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., p. 422. 
95 MacKinnon, Catharine A., op. cit, p.269. 
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limitada y poco democrática en muchas ocasiones, sin mencionar la desigualdad 

que durante décadas se ha intentado superar; por estas razones, “buscar una 

sexualidad igual sin transformación política es buscar una igualdad en condiciones 
de desigualdad”.96 Mackinnon afirma entonces que: 

  
Las mujeres, a diferencia de los hombres equivalentes, han estado 

sistemáticamente sometidas a la inseguridad física, han sido blanco de la 
denigración y la violación sexuales, despersonalizadas y denigradas, privadas de 
respeto, credibilidad y recursos, y se les ha silenciado, se les ha negado la presencia 

pública, la voz y la representación de sus intereses. Los hombres, como hombres, 
en general no han sufrido estas cosas; los hombres han tenido que ser negros u 
homosexuales (por ejemplo) para sufrir estas cosas como hombres. Los hombres 

han hecho estas cosas a las mujeres. Incluso las teorías convencionales del poder 
–los enfoques más individualizados, atomistas y resolutivos de los pluralistas tanto 
como las teorías más radicales, que resultan los aspectos estructurales, tácitos, 
contextuales y relacionales del poder— reconocen tales condiciones como 

posiciones definitorias del poder y de la impotencia.97 
 

Para Facio el sexismo es un problema que, a pesar de los cambios a través 

del tiempo, no evoluciona: 

 
El sexismo sigue muy presente aún en aquellos filósofos que hablan de la intrínseca 
igualdad entre los sexos porque su parámetro de lo humano sigue siendo el sexo 

masculino. 
Si no, cómo explicar que la sistemática violación sexual de las mujeres por 

parte de los hombres (sistemática porque una conducta tan generalizada y frecuente 

no puede categorizarse como “casual”), sea considerada por el Derecho Penal un 
asunto “privado” en la mayoría de los países de nuestra región y no sea considerada 
una violación de los Derechos Humanos, a no ser que la violación sea perpetuada 

por un agente del Estado mientras la mujer está en custodia.98 

                                                 
96 Ibídem, p.273. 
97 Ibídem, p.285. 
98  Facio Montejo, Alda, Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de 
género del fenómeno legal), San José, ILANUD, 1992, pp. 24 y 25. 
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La violación a las mujeres es entonces, independientemente de la relación 

de la víctima y victimario, una conducta sistemática debido a que la gran cantidad 

de delitos de esta naturaleza que se presentan todos los días pero que queda 
desvalorizada por los sistemas penales. Precisamente el feminismo pretende que 

exista “entre los sexos una igualdad que necesariamente implique la eliminación del 
sexismo y pase por una aceptación de las diferencias entre los sexos”.99 

Para esta visión, el problema radica no solo en la cultura de la sociedad que 

pone de manifiesto los estereotipos de lo que se debe entender por mujer y hombre, 
sino que el Estado contribuye desde sus propias estructuras. Toda vez que, a raíz 

de una construcción masculina del derecho, se da validez a ciertos actos que 
otorgan poder al hombre y mantienen en subordinación a la mujer; es decir, “La ley 

ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres”.100 

 Mientras las leyes sean creadas y modificadas desde esta concepción no 
podrá alcanzarse una igualdad sustantiva entre los sexos, es más, “Ni siquiera una 

garantía legal de igualdad entre los sexos producirá igualdad social”,101 esto debido 
a que el problema se encuentra arraigado precisamente a esa cultura que tiene 

estereotipada a la mujer como la frágil, la débil, la de menor poder y jerarquía.   

 Es por esta razón que Mackinnon señala que “Una vez tras otra, el Estado 
protege el poder masculino encarnando y garantizando el control masculino sobre 

la mujer en todos los ámbitos, amortiguando, dando derechos, apareciendo de iure 
para prohibir sus excesos cuando es preciso para su normalización.”102 Pero qué se 

de entender por excesos, y hasta qué punto el Estadio otorga esta protección. 

 Aquí es donde cabe el cuestionamiento de si las construcciones de delitos, 
como la violación en el ámbito conyugal, cumplen con la encomienda de prohibir 

excesos o si, por el contrario, contribuyen a que se repliquen los ciclos de violencia 
en los que se ven inmersas una gran cantidad de mujeres diariamente. 

 

                                                 
99 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., p. 425. 
100 MacKinnon, Catharine A., op. cit., pp.288 y 289. 
101 Ibídem, p.193. 
 
 
102 Ibídem, p.299. 
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1.3. EL DELITO DE VIOLACIÓN CONYUGAL. UNA MIRADA CONCEPTUAL 
 

1.3.1. Libertad sexual 

 

En la construcción del delito de violación conyugal el bien jurídico que se protege 
es la libertad sexual. Para Sproviero, esta “es interpretada como el derecho a la 

disposición del cuerpo de la manera más convincente para la mujer, mediante una 

elección que ella practica y no sujeta a imposición o condicionamiento, ya que la 
admisión de este último temperamento estaría significando la procedencia de la 

coacción que se hiciere sobre ella”.103 
Resulta necesario que las legislaciones protejan este derecho de forma 

rigurosa con condenas severas que, tratándose principalmente de la violación, sean 

“penas ejemplificadoras y jamás redimibles bajo circunstancia alguna” para el autor 
o autores. Por tal motivo esta libertad “no puede ser coartada y menos aun 

mediando violencia física o moral”.104 
Al presentarse un ataque a esta libertad y en el cual existe de por medio algún 

tipo de violencia, se le impide a la víctima actuar respecto a sus propias decisiones, 

es precisamente que “con la conducta sexual misma se manifiesta la afectación a 
la libertad en su faceta sexual porque es el momento en que la actuación del sujeto 

pasivo no concuerda con la decisión libremente formada”.105 
En el caso de agresiones sexuales que se verifican con la intimidación, “se 

incorpora a la formación de la voluntad de su víctima elementos extraños que no 

permiten que se forme una voluntad libre”. La lesión sufrida a la libertad sexual 
comienza en el momento en que la víctima se ve sin posibilidad de tomar una 

decisión libre”.106  

                                                 
103 Sproviero, Juan H., Delito de violación, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 5 Esta libertad no debe ser 
forzada ni orientarse a la sumisión de un tercero por medio de la violencia física o moral, además 
“debe ser mantenida a ultranza, siendo necesario para este acontecer que la ley siga consagrándola 
bien jurídico inalienable”. (p.5). 
104 Ibídem, p. 6. 
105 Escobar López, Edgar, Los delitos sexuales, Leyer, 2013, p. 12 
106 Ibídem, pp. 12 y 13. 
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Escobar habla de dos vertientes en lo que respecta a la libertad sexual, una 

positiva y otra negativa. La primera, la define como “la libre disposición del propio 

cuerpo a efectos sexuales”; y la segunda, como “el derecho a no verse involucrado 
en un contexto de carácter sexual sin un consentimiento válidamente prestado”.107 

Este autor cita a González Rus, haciendo referencia a que: 
 
…luego de aclarar que ambas esferas no son contrarías, sino perfectamente 
complementarias y armonizables la una con la otras, manifiesta que el aspecto de 

disponibilidad de elección se aviene mejor con la esencia significativa del término 
libertad y que la defensa (aspecto negativo), no es sino la consecuencia necesaria 
derivada del reconocimiento de esta esfera de autonomía concedida y tutelada por 

el derecho.108 

 
Agrega que, en consecuencia, “el establecimiento de cualquier derecho o 

facultad debe llevar añadido el otorgamiento de unos medios de garantía, ya que de 

poco serviría proclamar el derecho por el legislador, si éste no fuera acompañado 
de las defensas necesarias para protegerlo”.109 

Respecto a la teoría negativa cita a Bustos Ramírez, el cual establece que 
“resalta la importancia de la capacidad de actuación, es decir, la seguridad de la 

libertad, esto es, los presupuestos objetivos de ella.” Y de Morales Prats y García 

Alberto, señala que “también se pronuncian a favor de esta teoría, sosteniendo que 
sólo el aspecto estático pasivo de la libertad sexual es merecedor de protección 

penal específica”.110 
Ahora bien, contempla una teoría mixta, esta Acosta Patiño la define como: 

“el bien objeto de protección como la facultad de disposición carnal, entendido por 

la misma, la capacidad de hacer o no uso del propio cuerpo que asiste a cada uno, 

                                                 
107 Ibídem, p. 25. 
108 Ibídem, p. 26. Para Escobar la teoría positiva significa que, “lo protegido no será la obligación de 
abstenerse de perturbar a otro en su elección, sino la propia elección, es decir, no se dará tutela a 
la obligación de respeto, sino a la opción escogida por la víctima”. (p. 26).  
109 Ibídem, pp. 26 y 27. 
110 Ibídem, p 27. 
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así como la libertad de ejecutar los medios protectores de la personal función sexual 

frente a ajenas actuaciones de esta naturaleza.”111  

Por lo anterior, en el presente trabajo, se coincide con la postura referente a 
que el aspecto negativo es el que resulta protegido; esto debido a que son 

necesarios medios de garantía para la protección y establecimiento de los derechos, 
resultando importante en este punto el respeto de ese derecho de libertad sexual. 

Como puntualiza Sproviero: “Esta libertad es el bien jurídico protegido y cualquier 

ataque o menoscabo a esa libertad no puede quedar liberado de sanción”.112 
Escobar cita a Maqueda Abreu quien sostiene: “es una noción defensiva de 

la libertad la que ha inspirado la voluntad legislativa y, en este sentido, lo que se 
protege bajo la regulación no es la libre disposición de las potencialidades sexuales, 

sino el derecho a no verse implicado sin consentimiento en una relación sexual.”113 

Cuando media violencia sexual en contra de las mujeres, se plasman relaciones de 
poder que tienen a su cuerpo como medio idóneo para establecer diferencias entre 

los géneros.114 
No obstante que la libertad sexual es un derecho que pertenece a todo los 

seres humanos, cierto es que, como refiere Ferrajoli, “las mujeres son víctimas por 

lo general, por parte de los hombres, de la violación a de los derechos a la libertad 
sexual y la inviolabilidad del cuerpo por violaciones o molestias de naturaleza 

                                                 
111 Ibídem, p. 28. Asimismo, de Orts Berenguer señala: “también se adscribe en esta postura, 
sosteniendo que el concepto de libertad sexual incluye el derecho a escoger y practicar en cada 
momento la opción sexual que más le plazca y, unido a él, el derecho de util izar y servirse del propio 
cuerpo sin más limitaciones que las derivadas del obligado respeto a la libertad ajena, a las leyes 
físicas y a las habilidades de cada cual. Lo anterior lleva implícito, lógicamente, la libertad de elegir 
la pareja y el de rechazar las proposiciones no deseadas”. Entonces se atentará contra la libertad 
positiva impidiendo actuar y obligando a soportar una conducta contra la voluntad del sujeto o bien 
obligado a la persona a realizar un determinado comportamiento contra la negativa. (p.29). 
112 Sproviero, Juan H., op. cit., p. 1. 
113 Escobar López, Edgar, op. cit., p. 30. 
114 Arroyo Vargas, Roxana y Valladares, Lola, “Derechos humanos y violencia sexual contra las 
mujeres” en Ávila Santamaría, Ramiro, et al. (comps), El género en el derecho. Ensayos críticos, 
Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p.407. Cabe señalar que Ferrajoli establece 
que “la libertad personal y la inviolabilidad del cuerpo no son derechos sólo de las mujeres. Ahora 
bien, estas libertades exigen, además de las garantías previstas para todos los seres humanos,  
formas específicas y diferenciadas de garantías de ligadas, como veremos, a la especificidad de las 
violaciones a que están expuestas sobre todo las mujeres”. En Ferrajoli, Luigi, Derechos y 
garantías…, cit., p. 84. 
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sexual”.115 Pero este es un derecho que se maneja de interés privado cuando existe 

una relación de pareja, no entendiendo el origen de tal distinción. Agrega: 

 
…esta libertad es un derecho fundamental no exclusivamente femenino, estando en 

principio reconocida y garantizada asimismo a los varones. No obstante, sus 
violaciones, puesto que de ellas son víctimas sobre todo las mujeres y siempre por 
parte de los varones, hacen de ellas un derecho prevalentemente femenino, 
confiriéndole el carácter de un específico habeas corpus de la mujer cuya tutela 

requeriría específicas garantías sexuadas.116 
 

 Arroyo aborda el problema desde la mujer como víctima principal por la 

prevalencia histórica de que son ellas quienes la sufren en mayor medida, pero no 

excluye por esta razón que los hombres puedan ser sujetos pasivos en estos tipos 
de delitos. “Es en los cuerpos donde se concretan los actos de invasión a la 

integridad física, psicológica o sexual de los seres humanos”.117 Menciona: 
 

La violencia sexual impacta directamente en los cuerpos de las mujeres, donde se 
concentran los niveles de desprotección a las que están sujetas y 

consecuentemente el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones 
respetar y garantizar los derechos humanos. Esta desprotección es especialmente 
en el campo del derecho procesal penal. A este nivel, se produce un perverso 
proceso de revictimización de las mujeres que denuncian actos de violencia sexual 

cometidos en su contra.118 

 

Es necesario puntualizar que en la medida en que se vea protegida la libertad 
negativa se puede ejercer la libertad positiva, tratándose de los derechos en lo 

referente a la sexualidad de los individuos. Es obligación del Estado respetar, 
promover, proteger y garantizar este derecho que forma parte del grupo de derechos 

                                                 
115 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., p. 86. 
116 Ibídem, p. 87. 
117 Arroyo Vargas, Roxana y Valladares, Lola, op. cit., p.414. 
118 Ibídem, p.408. 
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humanos y evitar que dentro de las etapas procesales se re-victimice a quien ha 

sido transgredido en su esfera jurídica; como se verá en el siguiente Capítulo. 

 

1.3.2. Violación 
 
La violación es un delito que, por su naturaleza, implica violencia física y/o 

psicológica vulnerando la libertad sexual de la víctima. Este delito es definido por 

Sproviero como: 
 

…la conducta o actividad enderezada a lograr o consumar el acceso carnal de 
manera violenta, o provocarse éste con un sujeto pasivo que la ley penal repute 
incapacidad para otorgar aquiescencia, o manifestar conformidad desde la óptica 

sexual; así como perfeccionar el acto violatorio o su caracterización como conato, 
cuando la víctima adoleciere de deficiencias físicas o psíquicas que imposibilitaran 
cualquier tipo efectivo de resistencia.119 

 
Además, cita a Tieghi, quien al respecto señala: “la violación puede 

conceptuarse como el acceso carnal obtenido o procurado mediante violencia o sin 
el consentimiento de la víctima”.120 

La violencia es el factor determinante para la imposición en la consumación 

forzada del acto sexual que no es consentido por parte de la víctima, a través de 
esta, se impide la facultad de la libre disposición para la práctica sexual. Asimismo, 

a través de amenazas como palabras, señas o actos, se puede afectar su capacidad 
de elección y de esta forma coartar su libertad.121 

Entonces, la coerción infringida, el uso de la violencia en cualquier tipo y la 

falta de consentimiento o la obtención de este a base de engaños o amenazas; 
representan características de dominación, de ejercicio de poder y jerarquía. 

Mackinnon habla claramente de esta situación: 
 

                                                 
119 Sproviero, Juan H., op. cit., p. 26. 
120 Ibídem, p. 36. 
121 Ibídem, p. 3 y 7. 
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La violación y el coito no están separados claramente por ninguna diferencia de los 

actos físicos ni por la cantidad de fuerza involucrada, sino sólo legalmente, por una 
norma que se basa en cómo interpreta el hombre el encuentro. Así, aunque se 
supone que las mujeres violadas, es decir, casi todas las mujeres, pueden sentir 

todos los días y todas las noches que cumplen un papel determinante y con 
significado haciendo que su vida sexual –su vida y punto— no sea una serie de 
violaciones, lo máximo que ofrecen son los datos brutos para que el hombre lo vea 

como lo ve… De forma similar, se supone que el <<consentimiento>> es la línea 
crucial entre violación y coito, pero la norma legal que se aplica es tan pasiva, tan 
aquiescente, que la mujer puede estar muerta y haber consentido.122 

 

 Por otra parte, este delito involucra una conducta dolosa, razón por la cual 
“es a tal título que procederá la incriminación, la que no podrá minorarse con 

pretendidas conformidades de la víctima”.123 Mediante el uso de la coerción moral 

se vicia la voluntad de la víctima y se imposibilita el ejercicio de la misma, al no 
poder oponer resistencia por el tipo de neutralización que se aplica. 124 

 Es de peligro y por tal motivo merece una especial consideración,125 además, 
sí “asume peculiares desproporciones que atacan a la esencia de la libertad misma, 

y donde la propia sociedad aparece comprometida, no cabe sino responder con la 

imposición de una pena, que sea réplica de la conducta aberrante”.126  
No solo viola los derechos de la víctima, involucra todo un problema que 

concierne a la sociedad en general, donde no cabe motivo alguno por el cual deba 
dejar de ser perseguido y sancionado. Para la mirada feminista “una violación no es 

un hecho aislado ni una transgresión moral ni un intercambio individual que ha salido 

mal, sino un acto de terrorismo y tortura en un contexto sistémico de sometimiento 
en grupo, como el linchamiento”.127 

                                                 
122 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p. 267. 
123 Sproviero, Juan H., op. cit., p.7. 
124 Ibídem, p. 9. 
125 Ibídem, p. 50. 
126 Ibídem, p. 2. Atendiendo a esto, el establecimiento de las medidas y las penas deben “adquirir 
una gravedad que no admita gradaciones, y su imposición debe resultar del examen analítico y 
objetivo de los hechos, para no caer en improvisaciones más tarde irreparables”. (p. 3). 
127 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p.306. 
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 Este problema se ve agravado cuando el agresor es una persona muy 

cercana y en quien se deposita toda la confianza, como lo son las parejas 

sentimentales. “Las mujeres tienen más probabilidades de ser violadas que de violar 
y lo más frecuente es que sean violadas por hombres que conocen”,128 esto llega a 

causar mayores daños, tanto físicos como psicológicos. 
 Mackinnon cita a Dobash, quien señala que  “La agresión suele surgir porque 

la mujer desobedece las exigencias del género”. Y continúa, “Casi todos los 

incidentes ocurren en el hogar, la mayoría en la cocina o en el dormitorio. Casi todas 
las mujeres asesinadas lo son a manos de sus maridos o sus novios, normalmente 

en el dormitorio”,129 pero a  pesar de ello difícilmente se castigan las agresiones que 
se presentan dentro de la residencia conyugal. 

 Esto en parte tiene relación con la violencia que genera el Estado, no solo a 

víctimas de violación, ya que “En vez de desalentar o vengar la violación, el Estado, 
según la experiencia de muchas víctimas, la perpetúa. Las mujeres que presentan 

acusaciones por violación dicen que las violaron dos veces: la segunda, en el 
tribunal”.130  

La violación es específica del sexo, esto no se debe solo a que “las víctimas 

de la violación sean casi siempre mujeres y los perpetradores casi siempre 
hombres, sino que la violación de las mujeres por los hombres es parte integrante 

de la forma en que se produce en la vida la desigualdad entre los sexos. La violación 
íntima con impunidad es el índice último del poder social. La violación es prueba y 

práctica de la baja categoría de la mujer en comparación con el hombre”.131 

 Además, “Existe una desigualdad sistémica entre los sexos en la práctica 
social de la violencia sexual –el sometimiento a la cual define la situación de la mujer 

y cuyas víctimas son casi siempre mujeres— y en la intención del Estado, que de 

iure hace ilegal la violencia sexual pero de facto permite a los hombres practicarla 

                                                 
128 Ibídem, p.316. 
129 Ibídem, p.319. 
130 Ibídem, p.321. Es por estas razones que Mackinnon sentencia que la violación “se trata de un 
acto de subordinación de la mujer al hombre. Expresa y refuerza la desigualdad de la mujer ante el 
hombre”. (p. 325). 
131 Ibídem, p.439. 
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a gran escala”.132 A este tipo de violencia, en la que el Estado forma parte, se le ha 

denominado estructural. 

 Pero la violación es un delito que puede presentarse en distintos ámbitos de 
la vida. Uno que especialmente llama la atención, y que es la base de análisis del 

presente trabajo, es aquella que se presenta en las relaciones de pareja; toda vez 
que se exige para su investigación y persecución la querella como requisito de 

procedibilidad, misma que se estudiará más adelante.  

 

1.3.3. Violación entre cónyuges 
 
En lo que respecta a la violación conyugal, esta se configura cuando hay un acceso 

carnal donde medie la violencia física y/o psicológica para forzar a la víctima, que 

en este caso particular es uno de los cónyuges, aunque por su peculiaridad no se 
debe dejar de observar la presencia de este delito entre concubinos o cualquier 

relación de pareja como lo establecen las disposiciones mexicanas que se 
estudiaran en su momento. 

Este delito puede vulnerar la libertad sexual, tanto de la mujer como del 

hombre; sin embargo, existe prevalencia, a la que hacen referencia autores como 
Sproviero, que sugiere a la mujer como principal víctima. Este autor señala al 

respecto de la violación conyugal: 
 
El cónyuge que reclame el acoplamiento y se valga, ante la negativa de la mujer, de 
medios que conllevan peligrosidad para la propia vida de ésta, cual sería el empleo 

de amenazas y concreción en los hechos; o cuando la imposibilidad de la cónyuge 
sea impeditiva para el acto sexual y tropiece con la tenacidad del otro, empeñado 
en el logro de su pretensión, obrarán a modo de antecedente para la determinación 

de encasillamiento violatorio.133 

 
Añade, en contraposición a las corrientes que sugieren que no se configura 

el delito como tal, que:  

                                                 
132 Ibídem,, pp.439 y 440 
133 Sproviero, Juan H., op. cit, p.112. 
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La defensa que esgrimiría la mujer, representada por una resistencia seria y 

constante, tiene la significación de una negativa a la prosecución de la relación 
sexual y si a ello se adiciona la violencia para el logro consumativo o se recurre a 
amenazas extorsivas -intimidación-, para tal cometido, nos parece plausible la 

condena como violación, aplicable a tal conducta y más aún en el supuesto de 
tratarse de un matrimonio cuya separación de hecho resultaría impeditiva de la 
pretendida cópula.  

El acceso carnal ejercitando violencia lleva el rótulo de ilicitud, cuando se 
pretende forzar un acoplamiento mediando resistencia de la mujer. Ello es extensivo 
a la decisión tomada y esgrimida, de resultar tal acoplamiento sinónimo de peligro 
en razón de padecimiento físico contagioso o pretender el yacimiento mediando un 

ostensible grado de ebriedad; en ambos casos, la violencia que genera en el 
individuo la negativa de su cónyuge, le hace penalmente responsable de violación, 
al manifestarse decididamente resuelto al yacimiento de la mujer. Parte de la 

doctrina sostiene que el referenciado supuesto es accesible a la sanción por 
lesiones, pero la sola circunstancia de comprobar o mediar circunstancias 
atendibles, de oposición y resistencia, hace ostensiblemente de necesidad 

conceptuar el acto como violación, ya que el bien jurídico protegido se desplaza en 
beneficio de la cónyuge.134 

  

Se configura la violación entre cónyuges al consumar el acceso carnal con el 
empleo de violencia, en donde la mujer, atendiendo a las circunstancias del caso, 

resulta el sujeto prioritario de la protección jurídica.135 No obstante, es un delito que 

puede afectar por igual mujeres y hombres, donde la protección del bien jurídico no 
tiene limitaciones de sexo. Resulta menester, entonces, que se sancione y no quede 

impune aquella conducta delictiva sin importar la relación existente entre los sujetos.  

                                                 
134 Ibídem, p.113. 
135 Ibídem, p.114. Sproviero señala además que “La negativa de la cónyuge es el óbice o 
impedimento para el pretendido yacimiento; la recurrencia a la violencia o la intimidación 
representada ésta por amenazas, autoriza sin ambages a tipificar la conducta del autor como 
transgresora de la norma y, por ende, debe darse cabida a la punición esta". (p. 115). Cabe resaltar 
que el Código Penal Federal sigue contemplando como sujeto pasivo únicamente a la mujer en su 
artículo 265 bis, dejando entrever que es prioritaria su protección jurídica. 
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Por su parte, Mackinnon aprecia esta expresión de violencia desde un punto 

de vista de subordinación y de poder, señala que la “violación en el matrimonio 

expresa el sentido masculino de tener derecho a la mujer que tienen cerca”.136  
Por ejemplo, Facio señala que cuestiones “tales como la violencia de género, 

el acoso sexual, el abuso y la violación conyugal, el cuidado y la crianza de los/as 
hijos/as, han sido siempre descartadas como cuestiones de simple interés privado. 

Esto ha sido ratificado por la concepción de esferas separadas: la pública y la 

privada”.137  
Sin embargo, es de cuestionar el por qué, hablando particularmente de la 

violación conyugal, esta debe ser tratada como un esfera privada cuando es un 
delito que, por la propia naturaleza de su acción, no se distingue del perpetrado en 

la vida pública y que, no obstante, su trato es diferenciado. Esto implica desigualdad 

respecto de las víctimas y por lo tanto discriminación, así como ventaja para el 
agresor en un delito donde la mujer es primordialmente el sujeto pasivo. 
 
1.3.4. El requisito de procedibilidad de la querella 

 

El procedimiento penal, al estar concebido como tal, es inequívoco que presupone 
un comienzo; es decir, no surge de forma espontánea sino a través de requisitos o 

condiciones que de antemano fueron establecidas para dar inicio. A esto se le 
conoce como requisitos de procedibilidad y García Ramírez, citado en Silva Silva, 

lo establece como: “las condiciones o supuestos que es preciso llenar que se inicie 

jurídicamente el procedimiento penal”.138 

                                                 
136 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p.198. Esta y otras más como el incesto, el acoso sexual, la 
pornografía y la prostitución “no son básicamente abuso de la fuerza física, violencia, autoridad o 
economía, aunque se trata de eso”. Para esta autora, la violencia sexual, en la que pueden ser 
englobadas las anteriores, “Son abuso de la mujer. Son abuso del sexo. Su coacción no necesita ni 
se basa en más formas de ejecución que la sexual”. Y agrega que “Son sexuales porque expresan 
las relaciones, valores, sentimientos, normas y conductas de la sexualidad de la cultura” (p.199).  
137 Rodríguez, Marcela V., “Igualdad, democracia y acciones positivas”, en Caicedo Tapia, Danilo y 
Porras Velasco, Angélica (eds.), Igualdad y no discriminación. El reto de la diversidad, Quito, 
Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Cultos, 2010, p .299. 
138 Silva, Jorge Alberto, Derecho procesal penal, 2a ed., México, Oxford University Press, 2012, p. 
231. 
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 Por su parte, Hernández López retoma la definición de Oronoz Santana 

respecto de requisito de procedibilidad y que a la letra señala: “Se denominan 

requisitos de procedibilidad, los que son menester para que se inicie el 
procedimiento, tal es el caso de la querella y la denuncia […]”.139 Por lo tanto, se 

puede apreciar que el requisito de procedibilidad es un elemento esencial en la 
persecución de los delitos. 

 De entre los diversos que contemplan las leyes penales el que interesa para 

la presente investigación es el de la querella. Esta presenta dos connotaciones, la 
querella máxima y la mínima. La primera, menciona Rafael de Pina, citado por Silva 

Silva, es “el escrito en el que, con las exigencias formales que la ley determina, se 
ejerce la acción penal”; y la segunda es aquella condición de procedibilidad.140 

 La querella es entonces un relato de hechos que se presumen ilícitos y se 

distingue de la denuncia porque se exige sea presentada por la víctima u ofendido, 
de esta forma los actos ilícitos que se persiguen son a petición de parte y en donde 

se hace expresa la intención de que sea castigado el responsable.141 López 
Betancourt refiere que García Ramírez señala al respecto: 

 
Querella es tanto sinónimo de acción penal o de pliego en que dicha acción se 
ejercita, como equivalente de un simple requisito de procedibilidad previo a la acción 
y condicionante del ejercicio de ésta, así como del pliego o escrito en que se 

satisface tal condición. 
 La querella es tanto una participación de conocimiento sobre la comisión de 
un delito, de entre aquellos que sólo se pueden perseguir a instancia de parte, como 
una declaración de voluntad, formulada por el interesado ante la autoridad 

pertinente, a efecto de que, tomada en cuenta la existencia del delito, se le persiga 
jurídicamente y se sancione a los responsables.142 
 

                                                 
139 Hernández López, Aarón, El derecho penal privado en la legislación mexicana. Los delitos de 
querella en los códigos penales, en las leyes especiales y las condiciones objetivas de punibilidad,  
México, Porrúa, 2004, p. 5. 
140 Silva Silva, Jorge Alberto, op. cit., p. 238. 
141 López Betancourt, Eduardo, Derecho procesal penal, México, IURE editores, 2003, p. 77. 
142 Ibídem, p. 78. 
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 El autor en comento refiere que diversos teóricos coinciden en que la querella 

necesaria y los delitos correspondientes a esta no tienen fundamento para existir, 

toda vez que el derecho penal debe observar los intereses de la sociedad en 
general. Y cita a Rivera Silva el cual establece lo siguiente: 

 
Si el acto quebranta la armonía social, debe perseguirse, independientemente de 

que lo quiera o no la parte ofendida, y si el acto, por cualquier razón, vulnera 
únicamente intereses particulares, éste acto debe desaparecer del catálogo de los 
delitos, para irse a hospedar a otra rama del derecho. No se puede decir que es 

posible se ´presente una situación mixta en la que se quebranten intereses 
particulares e intereses sociales, porque, firmes en nuestra idea, nunca se debe 
dejar a la potestad de la parte ofendida la administración de la justicia. Si el interés 

social es tan tenue que casi desaparece ante la presencia del interés particular, 
entonces el acto debe desterrarse de la órbita del derecho penal.143 

 

Por lo anterior, cabe cuestionar si el hecho de que se exija la querella como 
requisito de procedibilidad en el delito de violación conyugal es una construcción 

social que coloca a la mujer en condiciones de desigualdad. Este delito es de interés 

público, por lo cual, no debe existir limitación alguna para la investigación e 
imposición de una pena independientemente de la relación entre el sujeto activo y 

pasivo del delito. 
 

1.4. CUESTIONES DE GÉNERO 

 

1.4.1. Perspectiva de género 

 

Debido a las constantes desigualdades y a través de las luchas que se han 

presentado a través del tiempo por parte de grupos de los llamados vulnerables, 

como las mujeres por ejemplo, surge la necesidad de atender las situaciones 

                                                 
143 Ibídem, p. 79. 
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concretas, como la violencia, que se presentan en la sociedad desde distintas 

miradas.  

Pero entonces ¿Qué es género? Para Adrián, el género se entiende “como 
una construcción social que interpreta culturalmente las manifestaciones 

estereotipadamente asociadas al sexo, se construye, en sí mismo, en una especie 
de prisión en la que todos los individuos son –al mismo tiempo— prisioneros y 

guardianes”.144 Y continúa al señalar que:  

 
El género es así la base misma de la perpetuación del patriarcado, y se instituye en 

una superestructura de dominación que se manifiesta en la creación e imposición 
normativa de constructos sociales que establecen patrones y modos de conducta 
separados entre hombres y mujeres –y aún entre ellos— dependiendo de su edad, 
fuerza física, propensión a la violencia, orientación sexual, identidad de género y 

otra serie de variables íntimamente relacionadas con el género.145 

 

En este sentido, la mirada femenina ha sido importante al tratar temas de 
género, por tal motivo, surge la necesidad de atender la desigualdad entre el hombre 

y la mujer precisamente con esa perspectiva. En primer lugar, como lo señalan 
Ferrer Mc-Gregor Poisot y otros: 

 
…el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres 
y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por 

el Estado es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en 
estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, 
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o 
explícitamente, en políticas y prácticas. La creación y uso de estereotipos se 

                                                 
144 Adrián, Tamara, “Visibilizando las formas invisibles de violencia de género”, en Straka, Úrsula 
(coord.), Violencia de género, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2015, p.17. 
145 Ídem. Ve al género como una de tantas estructuras sociales de dominación como la raza u el 
origen étnico, la clase o la condición social y económica, creencias religiosas, entre otras. A partir de  
esto, Adrián hace referencia al término de género normativo o heterosexismo normativo, el cual, “se 
manifiesta por la imposición, a través de dichos constructos, de formas de conducta y expresión 
exclusivas y excluyentes para cada uno de los sexos, cuyo fin último es el de mantener el control 
social de la mujer por parte del hombre. (p. 18). 
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convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra 

de la mujer.146 
 

Por otra parte, Arango y otras señalan acerca del concepto de género: “abre 

nuevas perspectivas para el análisis de la situación de las mujeres al poner énfasis 

en las dimensiones relacionadas y en el carácter cultural y cambiante de la 
diferenciación entre lo femenino y lo masculino, cuestionando las definiciones 

esencialistas o victimizantes”.147 
Viveros por su cuenta entiende género como “la construcción cultural de la 

diferencia sexual. Este concepto hace posible distinguir las diferencias fundadas 

biológicamente entre mujeres y hombres, de las diferencias determinadas 
culturalmente entre las funciones recibidas o adoptadas por mujeres y hombres en 

una sociedad específica”.148  
De esta manera, por medio del concepto de género, se intenta explicar la 

forma en que se leen cultural y socialmente las diferencias biológicas sexuales.149 

Serrat señala respecto al concepto de género que:  
 
…se había entendido como la traducción cultural de la diferencia sexual y los sexos 
son, aparentemente, dos, empezó a tomar cuerpo la idea de que adoptar una 
perspectiva de género tenía que implicar necesariamente fijar la atención sobre la 

interacción entre los hombres y las mujeres. De ahí se pasó a pensar que las 
relaciones de poder que constituyen las identidades de género afectan también, 
aunque de manera distinta, a los varones. 

 Lo cierto es que la perspectiva de género (según se ha bautizado al esfuerzo 
por incluir la mirada feminista en los diversos campos del saber, la acción social, las 

                                                 
146 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, et al, op. cit., pp. 265 y 266. 
147 Arango, Luz Gabriela, et al., “Introducción. Estudios de género e identidad: desplazamientos 
teóricos”, en Arango, Luz Gabriela, et al. (comps), Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y 
lo masculino, Santafé de Bogotá, Tercer Mundo – Uniandes – Universidad Nacional de Colombia,  
1995, p. 22. 
148 Viveros, Mara, “Las prácticas y saberes terapéuticos: una fuente de identidad de género”, en 
Arango, Luz Gabriela, et al. (comps), Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino, 
Santafé de Bogotá, Tercer Mundo – Uniandes – Universidad Nacional de Colombia, 1995, p. 158. 
149 Serret, Estela, Género y democracia, México, IFE, 2004, p. 36, visto: 
http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/Cuadernos_Div
ulgacion_DECEYEC/docs_estaticos/cuaderno23.pdf , consultado: 3 de febrero de 2017. 
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políticas públicas, etcétera) implica atender al hecho de que en todas las relaciones 

sociales pervive una relación de poder y desigualdad entre hombres y mujeres 
legitimada por cánones culturales. Esta perspectiva debe obligar a quienes la 
aplican a detectar y procurar remediar aquellas situaciones que, pareciéndonos 

naturales, son efecto de prácticas misóginas, a menudo inconscientes, las más de 
las veces sutiles, pero no por ello mensos eficaces (antes al revés) en la 
preservación de prácticas de discriminación contra las mujeres.150 

 
Lamas, en lo que concierne a la perspectiva de género, establece que 

“implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las 
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia a esa diferencia sexual”.151 Resultando importante hacer 

tal distinción porque una proviene de una condición biológica y la otra de una social 
que permea en la primera y se ve afecta por cuestiones culturales y estructurales. 

 
1.4.2. Violencia contra la mujer 

 

La violencia es en sí misma un problema que se intenta erradicar de cualquier 
sociedad, pero es preocupante cuando esta se ve dirigida hacia un grupo específico, 

tal es el caso de las mujeres. Es por ello que resulta necesario el análisis de este 
tipo específico, para poder comprender que se trata de un tema de transgresión 

derechos humanos. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer “es un 
problema importante de salud pública y de derechos humanos; la violencia de pareja 

y la violencia sexual son formas sumamente generalizadas de violencia contra la 
mujer”.152 Arroyo por su cuenta lo describe de la siguiente manera: 

 

                                                 
150 Ibídem, p. 37. 
151 Lamas, Marta, op. cit., p. 17. 
152 Organización Mundial de la Salud, “Resumen: Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia 
sexual contra las mujeres. Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas”, Washington,  
DC, OPS-OMS, 2014, p. 3, visto:  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr1310/es/, consultado: 14 de marzo de 
2017. 
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La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos porque 

afecta gravemente una serie de derechos y libertades fundamentales: el derecho a 
la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, el derecho a la protección en condiciones de igualdad, el derecho a la 

libertad y a la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho 
a la igualdad en la familia, el derecho al más alto nivel de salud física y mental.153 

 

En tanto que la violencia contra las mujeres representa una violación a sus 
derechos humanos154, esta se puede presentar de muchas formas que se manifiesta 

a nivel físico, sexual, emocional y económico155  

La violencia contra la mujer ha existido a lo largo del tiempo, en México este 
problema ha tomado mucha relevancia y se han intentado tomar medidas que 

puedan coadyuvar en la erradicación del mismo; sin embargo, en muchos de los 
casos la victima lo disimula u oculta, como se mostrará en el tercer Capítulo. 

Adrián señala que la violencia contra la mujer constituye la “forma más 

conocida de violencia basada en estructuras de género”156, pero reconoce que no 
es la única, aunque es aquella que recibe mayor atención.  

También se puede presentar en muchas formas y lugares, uno que 
especialmente ha llamado la atención es aquella violencia que se presenta en el 

ámbito conyugal, pero no se limita a ello, sino a las parejas en general; al respecto, 

para la OMS, la violencia de pareja es: 
 

                                                 
153 Arroyo Vargas, Roxana y Valladares, Lola, op. cit., p.402. 
154 Guedes, Alessandra, et al., “Violencia contra las mujeres en Latinoamérica y el Caribe”, Foreign 
Affairs Latinoamérica, Vol. 14, núm. 1, 2014, pp. 41-48, visto en: www.fal.itam.mx, consultado; 18 de 
marzo de 2017. 
155 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
“Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de mujeres y niñas”,  
ONU Mujeres, junio 2013, p. 3, visto: http://www.endvawnow.org/es/modules/view/14-principios -
basicos-de-programacion-monitoreo-y-evaluacion.html, consultado: 8 de abril de 2017. 
156 Adrián, Tamara, op. cit., p.18. Esto se debe en gran medida a que “el discurso feminista originario 
de reivindicación del derecho efectivo a la igualdad legal, social y cultural de la mujer enfocó parte 
de su acción hacia la visibilización de aquellas formas de violencia que se constituían en mecanismos 
de control o policía de cualquier comportamiento o expresión por parte de la mujer que no se 
amoldase a los patrones subordinados de conducta esperados en ella por el constructo tradicional”.  
(p. 19). 



  

49 
 
 
 

Comportamiento de un compañero íntimo que causa daño físico, sexual o 

psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico 
y control. Esta definición abarca la violencia infligida por un cónyuge actual o 
anterior, o por otro compañero íntimo. Otras expresiones utilizadas para referirse a 

esta situación son las siguientes: violencia doméstica, maltrato de la esposa o 
cónyuge, y golpiza propinada a la esposa o cónyuge. La expresión “violencia en 
citas” se utiliza generalmente para referirse a violencia en relaciones íntimas entre 

jóvenes, que pueden ser de duración e intensidad variables y no implican 
cohabitación.157 
 

Straka comienza señalando aquellos casos en los que se han considerado 

violaciones de derechos humanos por ser “noticiosamente importantes” debido a la 

cantidad y número de víctimas; sin embargo, también hace mención acerca de la 
poca atención que se tiene sobre otra situación, se trata de la violencia de género 

que, de igual forma, “tiene un número alto de víctimas, cuyos daños pudiesen no 
ser reparables, y que cuando alguien llega a levantar la voz por esos se considera 

un tema poco importante o ‘parte de la cultura’”.158 

 Otro problema que se puede distinguir, en este tema tan importante que 
vulnera principalmente los derechos humanos de las mujeres por el número de 

casos que muestran diversas estadísticas y datos proporcionados por autoridades 
de los que se hablará más adelante, es la violencia sexual, misma que puede 

presentarse en distintos ámbitos de la vida, donde no queda excluido el conyugal o 

en cualquier relación de pareja. Este tipo de violencia la OMS la identifica como: 
 

Todo acto sexual, intento de llevar a cabo un acto sexual, comentario indeseado de 
contenido sexual o avance de esta índole, acto de tráfico, o dirigido de otro modo 
contra la sexualidad de una persona mediante coacción por cualquier otra persona, 

independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluidos el 
hogar y el trabajo, aunque sin limitarse a ellos.159 

 

                                                 
157 Organización Mundial de la Salud, “Resumen: Respuesta a la violencia…”, op. cit., p. 29. 
158 Straka, Úrsula, op. cit., p.5. 
159 Organización Mundial de la Salud, “Resumen: Respuesta a la violencia…”, op. cit., p. 29 
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Hablando de los ámbitos donde se puede presentar todo tipo de violencia, se 

ha mencionado que existe especial preocupación de aquella que se desarrolla 

dentro del conyugal; no obstante, existe otra clasificación con la que a veces se 
confunde pero que se distingue porque abarca un mayor número de posibilidades, 

ya que puede presentarse en contra de cualquier miembro de la familia; a este tipo 
de violencia se la ha denominado doméstica. 

 Acerca de esta última, Arroyo y Valladares establecen que es “una de las 

formas más prevalentes y ampliamente ejercidas de violencia contra las mujeres. 
Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las 

mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, que se ve perpetuada por las 
actitudes tradicionales. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece 

su capacidad para participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones 

de igualdad”.160 
Esta prevalencia, a la que se refieren las autoras en comento, no excluye que 

pueda presentarse en contra de los varones, pero si hace referencia a la gran 
cantidad de casos que se presentan, donde la mujer es el principal miembro de la 

familia sobre quien es ejercida. 

Continuando con la violencia sexual, García-Moreno deja entrever que es 
aquella que “abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada 

y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la 
fuerza física”.161  

Esta misma autora afirma que en el extremo de la violencia contra la mujer 

se encuentra el feminicidio162. Y al respecto López Medrano Y Pérez de la Rosa 

                                                 
160Arroyo Vargas, Roxana y Valladares op. cit., p. 405. 
161 García-Moreno, Claudia, et al., “Violencia sexual”, en Comprender y abordar la violencia contra 
las mujeres, hoja informativa OMS-OPS, Washington, DC, 2013, p. 1, visto:  
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/es/ , consultado: 7 de marzo de 
2017. 
162 García-Moreno, Claudia, et al., “Feminicidio”, Comprender y abordar la violencia contra las 
mujeres, Washington, DC, 2013, p. 1, visto:  
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/es/, consultado: 7 de marzo de 
2017.  
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señalan que se sanciona una “expectativa social”, toda la vez que la sociedad en su 

conjunto busca que se erradique la violencia de género.163  

 El Estado, de acuerdo a instrumentos internacionales como la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención Belem Do Pará”, los cuales serán abordados en su momento, se 
encuentra obligado precisamente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

contra de las mujeres y por tal motivo surge la necesidad de atender a sus 

diferencias respecto de los hombres y evitar cualquier acto discriminatorio. 

 Debido a esta situación y derivado de las constantes desigualdades 

jerárquicas y diferencias de poder entre los géneros, ha surgido un tipo de igualdad 
específica para poder estudiar este fenómeno, eliminar brechas y superar 

obstáculos; a esta se la ha denominado igualdad sustantiva y cabe señalar que se 

encuentra contenida en distintos instrumentos internacionales y en la propia 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en leyes federales y 

locales. 
 

1.4.3. Igualdad sustantiva 

 

La igualdad sustantiva, o mejor conocida como igualdad entre mujeres y hombres, 

es un tema de suma importancia para alcanzar los fines democráticos; a través de 
la cual, se buscan superar barreras, tanto de índole cultural en la sociedad así como 

estructural dentro de las instituciones de un Estado. En este sentido Lamas señala: 

 
Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la 

diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia 
sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico se piensa, es que las 
funciones biológicas son tan dispares, las demás características -morales, 
psíquicas- también lo habrán de ser.164 

                                                 
163 López Medrano, Delio Dante y Pérez de la Rosa Liliana, “Aspectos normativos del feminicidio”,  
en Sánchez Sandoval, Augusto (coord.), La tanato-política, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2016, p. 385. 
164 Lamas, Marta, op. cit., p. 17. 
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Menciona acerca del reconocimiento formal de los derechos fundamentales 

de igualdad y no discriminación; los cuales, han tenido el reconocimiento nacional 

e internacional, lo que ha permitido que “estos derechos tengan relevancia pues su 
análisis e interpretación aportan elementos que permiten un mejor entendimiento de 

lo que es la igualdad sustantiva (que incluye la formal y de resultados), entre 
mujeres y hombres”.165 Facio por su cuenta establece en este sentido: 

 
La igualdad substantiva se refiere precisamente a la igualdad en derechos. Es decir, 

la igualdad substantiva no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y 
garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e 
incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares somos entre sí 

diferentes. 
 Es más, desde este punto de vista, la igualdad substantiva incluye tanto la 

igualdad de jure como la igualdad de facto, concibiéndose la primera como un medio 
para lograr la realización práctica del principio de igualdad substantiva.166 

 
Parte desde la concepción de la Igualdad desde su aspecto material o 

sustancial, sin dejar a un lado que puede y debe subsistir su otro aspecto, el formal. 

Tal como lo señala Luigi Ferrajoli “una reflexión teórica del principio de igualdad y 
su relación con la diferencia de género no puede no implicar un análisis del concepto 

de igualdad”.167  
Hay que recordar que este reconocimiento de las diferencias no implica 

desigualdad, no por el hecho de que exista diferencia entre la mujer y el hombre ello 

significa que son desiguales. Es precisamente esta ideología la que se pretende 
superar a través de la igualdad sustantiva, toda vez que permanece arraigada en la 

sociedad y la estructura de las instituciones. 

                                                 
165 Tamés Noriega, Regina y Beltrán y Puga, Alma Luz, op. cit., p. 333. 
166 Facio, Alda, “La igualdad sustantiva: un paradigma emergente en la ciencia jurídica”, Sexología y 
Sociedad, La Habana, año 14, vol. 14, núm. 36, abril 2008, p. 36, visto:  
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/354, consultado: 4 de 
abril de 2017. 
167 Ferrajoli, Luigi, “El principio de igualdad y la diferencia de género”, en Cruz Parcero, Juan A. y 
Vázquez, Rodolfo (coords.), Debates constitucionales sobre derechos humanos de las mujeres ,  
México, Fontamara, 2010, p. 1. 
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Por su cuenta, Saldaña Pérez hace hincapié en la necesidad de la igualdad 

formal para lograr la igualdad sustantiva. Menciona que la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por 
sus siglas en ingles), persigue una igualdad formal que se conjuga con el principio 

de la no discriminación y el principio de la intervención pública y que estos en su 
conjunto proponen la igualdad sustantiva.168 

Se parte de la idea del principio de igualdad desde el punto de vista sustancial 

porque, como bien se ha observado y se señaló en su momento, el principio de 
igualdad, diferencias y desigualdades son conceptos desemejantes. Las diferencias 

pueden incluir aspectos sexuales, culturales, de nacionalidad o de otro tipo; la 
desigualdad, por el contrario, se refiere a contextos económicos y materiales. Ferrer 

Mac-Gregor Poisot y otros mencionan respecto de la igualdad sustantiva que: 

 
…es un mandamiento de autoridad estatal en el sentido de no obrar en forma que 

su actuación implique el menoscabo de derechos de unos frente a otros. Además 
ha establecido que dicho principio impone la prohibición de emitir leyes que resulten 
discriminatorias en razón del sexo y anulen. Por ello la garantía a la igualdad de 
derechos. 

El principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, dicho principio debe 
entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los desiguales. En las 
resoluciones sobre estos derechos deben considerarse criterios de objetividad 

constitucional, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado y 
de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su 
dignidad, cuando estén en peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias.169 

 

                                                 
168 Saldaña Pérez, Lucero, Poder, género y derecho. Igualdad entre mujeres y hombres en México,  
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2007, pp. 32 – 33, visto:  
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Var_46.pdf, consultado: 18 de abril de 2017.  
Saldaña propone que esta igualdad sustantiva persigue tanto la igualdad de oportunidades, así como 
la corrección de las desigualdades respecto del poder. Establece entre otras cosas que “Es obvio 
que hay diferencias biológicas reales entre hombres y mujeres, pero de acuerdo con la teoría de los 
derechos humanos y el principio de igualdad contenido en la Constitución, estas diferencias no tienen 
por qué causar desigualdad. Aunque en el terreno persisten”. (p. 33).  
169 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, et al, op. cit., p. 265. 
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Mackinnon entiende al respecto que “La igualdad, entendida sustantivamente 

en vez de abstractamente, definida en los términos propios de las mujeres y en los 

términos de su experiencia concreta, es lo que las mujeres más necesitan en la 
sociedad y casi ninguna tiene”.170 

Para Arroyo esta igualdad entre mujeres y hombres “implica necesariamente 
un reconocimiento de la diversidad existente en nuestras sociedades, producto de 

la pluralidad, produciéndose un cambio de perspectiva al establecer que la 

diversidad es la norma y no la excepción”.171  
La igualdad sustantiva es necesaria para alcanzar los fines democráticos de 

un Estado y su aplicación es indispensable para superar los obstáculos culturales 
que generan discriminación; además de ser parte fundamental para la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres en los 

términos de la propia Constitución y los instrumentos internacionales. 
Se puede concluir este apartado coincidiendo con lo que señala Arroyo: 

“Indudablemente en el momento actual no se puede pensar en democracias que no 
integren el principio de igualdad sustantiva/real, y por supuesto que asuman como 

estándares de medición los derechos humanos de las mujeres, para fiscalizar y 

medir el quehacer del estado y su consecuencia o no en cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales”.172  

La igualdad sustantiva representa un principio con el que debe actuar el 
Estado para lograr los fines democráticos. Implica atender a las diferencias entre 

mujeres y hombres con el objetivo de alcanzar la igualdad entre estos, por lo tanto, 

se deben establecer mecanismos y emitir leyes para prevenir y sancionar aquellos 
actos que vayan en contra de este principio que, por ninguna razón, deben 

obstaculizar el ejercicio de los derechos de igualdad y no discriminación. 
 

 

 
 

                                                 
170 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p.437. 
171 Arroyo, Vargas Roxana., op. cit., p. 444. 
172 Ibídem, p. 445. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LA CONSTRUCCIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN CONYUGAL 

 
En este segundo capítulo se hará el análisis del marco jurídico del delito de violación 

conyugal, abordando los derechos humanos y el propio tipo penal, tanto a nivel 
federal como en las distintas entidades. En primer lugar, se abordará el artículo 1° 

constitucional, mismo que desde su reforma en junio de 2011 ha significado un 

nuevo paradigma en materia de derechos humanos y donde se establecen las 
obligaciones y deberes de las autoridades en esta materia. 

 Posteriormente, toca el turno de analizar los tratados internacionales, 
principalmente en lo que concierne a los derechos humanos de las mujeres, la 

igualdad y la no discriminación. Esto a partir de los documentos que han sido 

ratificados por el Estado Mexicano a nivel global y aquellos de carácter regional en 
el continente Americano. 

 Asimismo, se observará la legislación nacional, partiendo de las distintas 
leyes elaboradas a nivel federal para combatir la violencia contra la mujer y 

promover la igualdad, y finalmente se elaborará un breve estudio del tipo de 

violación conyugal en los distintos códigos penales del país. 
 

2.1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 

2.1.1. El artículo 1° constitucional 

 

A partir de la reforma de junio de 2011, al hablar de derechos humanos en México, 

es indispensable abordar el primer Capítulo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos173, en especial el artículo 1° que hace mención de los 

principios bajo los que se rigen. En este sentido, el párrafo primero señala que las 

                                                 
173 Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y su última reforma 
data del 15 de septiembre de 2017. La reforma de junio de 2011 cambió la denominación del Capítulo 
Primero de “Garantías Individuales” por el de “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, visto:  
http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, 20 de septiembre de 2017. 
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personas gozarán de los derechos humanos que se encuentren reconocidos tanto 

en la propia Constitución como en los tratados internacionales. 

 Esto significa que incluye a todos por igual, sin excluir a algún grupo sin 
motivo objetivo y razonable, como por ejemplo a las mujeres unidas en matrimonio, 

concubinato o relaciones de pareja permanente; razón por la cual, es importante 
verificar si es correcta la descripción que el legislador hace en referencia al tipo 

penal de la violación conyugal, tomando en consideración las leyes internas y los 

instrumentos internacionales. 
 El párrafo tercero establece la obligación de las autoridades de “promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Añade 

que el Estado deberá “prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos”. Por tal motivo, el Estado y las autoridades deben y están obligados a su 
reconocimiento. 

 Por último, el quinto prohíbe la discriminación motivada, entre otras cosas, 
por el género, la condición social, el estado civil o cualquier otra “que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. Entonces, no hay razón suficiente para que se permita 
discriminación por cualquier motivo que atente contra la dignidad anulando o 

menoscabando el derecho al correcto desarrollo y la libertad sexual de las personas. 
El promover, respetar, proteger y garantizar es una obligación que se 

desarrolla en conjunto, pero queda entre dicho si se cumple realmente con ella 

cuando se establece un requisito de procedibilidad para investigar y sancionar el 
delito de violación conyugal, toda vez que existe una clara diferenciación por el 

estado civil o la condición de encontrarse en cualquier relación por la calidad que 
mantiene el sujeto pasivo respecto del activo. 

 Por su cuenta, el artículo 4°, en el primer párrafo, establece la igualdad ante 

la ley del varón y la mujer, traduciéndose esto como la igualdad sustantiva y que es 
también el principio que rige diversas leyes de carácter nacional. Por otra parte, el 

párrafo cuarto señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, 
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misma que debe cubrir todas las esferas, entre las que se encuentran la física, la 

psicológica y la sexual. 

 Estas obligaciones y deberes del Estado, así como derecho de las personas, 
se encuentran consagradas en diversas leyes locales en las entidades federativas 

y en los instrumentos internacionales que han sido y firmados por México; no 
obstante, para el presente estudio, se abordarán únicamente aquellos que otorgan 

mayor protección a las mujeres, combatiendo la discriminación y promoviendo la 

igualdad entre los sexos. 
 

2.1.2. Instrumentos Internacionales  

 

Para un mejor análisis de los derechos humanos de las mujeres dentro de los 

instrumentos internacionales, es necesario hacer mención que; en primer lugar, 
aquellos que han sido firmados y ratificados por México representan ley nacional de 

carácter internacional; en segundo lugar, se pueden dividir en dos bloques para su 
estudio, los de carácter global o universal y los regionales. 

 De los primeros, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el órgano 

rector y, de los segundos, para el caso de México, lo será la Organización de 
Estados Americanos (OEA), quien constituye un organismo regional de aquella a 

partir de lo establecido en el artículo 1 de la Carta que la constituye. 
Hablar de derechos humanos remite a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos174, en ella se considera que “los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. 

Se observa que, desde el preámbulo de la Declaración, se establece la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres, misma que se fortalece en su 
artículo 1° señalando “la libertad e igualdad en dignidad y derechos de todos los 

                                                 
174 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 
1948 en la resolución 217 A (III), visto: http://www.un.org/es/universal -declaration-human-rights/, 22 
de septiembre de 2017. 
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seres humanos”. Es precisamente aquí donde toca otro importante derecho 

fundamental, la libertad, que en el artículo 3 también queda plasmado al referir que 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.  
Además, se puede inferir que la Declaración contiene libertades tanto en sus 

derechos como en su persona, y lo mismo ocurre con la igualdad que no solo 
maneja la igualdad en dignidad y derechos o la igualdad entre mujeres y hombres, 

sino la igualdad ante la ley y la protección en contra de la discriminación a que hace 

referencia el artículo 7. 
Se puede apreciar que la propia declaración maneja los distintos tipos de 

igualdad a los que se hizo alusión en el Primer Capítulo: la formal, la sustancial y la 
sustantiva. Asimismo, contiene las libertades personales en un sentido amplio y el 

derecho a la protección en contra de la discriminación.  

Hay que destacar que esta Declaración se encuentra reconocida por diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y por lo cual es uno 

de los documentos más importantes para la interpretación de los mismos; por lo 
tanto, su aplicación queda consagrada en el párrafo segundo del artículo 1° 

constitucional, como se hizo mención al principio de este Capítulo. 

Además de la Declaración han surgido otros instrumentos internacionales 
que tratan este tema tan importante, los cuales consagran derechos que 

“constituyen una base importante para impulsar el desarrollo de las mujeres y 
garantizar sus derechos en su integración en los ámbitos político, económico, 

cultural y social”.175 

Por este motivo, el Estado mexicano “ha firmado y ratificado los principales 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y ha asumido 

responsabilidades morales y políticas que, en su cumulo, potencian el disfrute de 
las mujeres a sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los 

ámbitos de la vida”.176 Estos instrumentos se han desarrollado tanto de manera 

regional para América Latina como universales para todo el orbe. 

                                                 
175 Instituto Nacional de las Mujeres, Compilación de los principales instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos de las mujeres , 4a ed., Ciudad de México, INMUJERES, 2008, p. 5, visto:  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100911.pdf, 19 de agosto de 2017. 
176 Ídem. 
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Entre los principales se encuentran: la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre177, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José)178, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)179 y su 

protocolo facultativo180.  
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)181 y el Estatuto 

del mecanismo de seguimiento de la implementación182 de esta, la Declaración 

Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer183, el Estatuto de Roma184, la 

Declaración de Beijing y su plataforma de acción185, la Declaración del Milenio186, 

                                                 
177 Aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá Colombia en 1948, visto: 
http://www.oas. org/ es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, 21 de septiembre de 2017. 
178 Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, entrando en vigor el 18 de junio de 1978. México se 
adhirió el 2 de marzo de 1981 y reconoce la competencia de la Corte a partir del 16 de diciembre de 
1998, visto: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, 21 de septiembre de 2017 
179 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, entrando 
en vigor el 3 de septiembre de 1981. Suscrita por México el 17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de 
marzo de 1981, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. Visto: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download /100039.pdf, 21 de septiembre de 2017 
180 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 6 de octubre de 
1999, ratificado por México el 15 de marzo de 2002, visto:  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos% 20Humanos/D37.pdf, 21 de septiembre de 2017 
181 Adoptado en Brasil el 9 de junio de 1994 en el Vigésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, entrando en vigor el 5 de 
marzo de 1995, Ratificado por México el 19 de junio de 1998, visto:  
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html, 21 de septiembre de 2017. 
182 Adoptada en la Primera Conferencia de Estados Parte, celebrada en Washington, D.C. el 26 de 
octubre de 2004, visto:  
http://portal.oas.org/LinkClick .aspx?fileticket=v5qsKq%2Fqk%2Bw%3D&tabid=693, 21 de 
septiembre de 2017. 
183 Adoptada en la 85ª sesión plenaria por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
diciembre 1993, visto:  
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx, 21 de 
septiembre de 2017. 
184 Adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de 
plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional,  
convirtiéndose en el instrumento constitutivo de la misma, visto:  
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s ).pdf, 21 de septiembre de 2017. 
185 Adoptadas tanto la Declaración como la Plataforma de Beijing en el marco de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, visto:  
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/ BDPfA%20S.pdf.  
186 Adoptada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000 en la 
ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, visto:  
http://www.un.org/es/development/ devagenda/millennium.shtml, 21 de septiembre de 2017. 
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los programas de acción de la OEA y la CEPAL, así como los Consensos de México 

y Quito.  

En el caso del Estatuto de Roma, solo a manera de ejemplo, parte de su 
importancia, específicamente en el tema de violencia sexual, radica en las reglas de 

operación para poder investigar y sancionar estos delitos. Hay que señalar que este 
instrumento establece dentro de su catálogo crímenes como la violación para el 

caso de lesa humanidad dentro de su artículo 7 y como crímenes de guerra 

establecido en el 8. 
Esto es importante porque, debido a su gravedad, existe el reconocimiento 

internacional de protección de los bienes jurídicos que involucra la libertad sexual. 
El mismo Estatuto establece dentro de la composición y administración de la Corte, 

en su artículo 42 numeral 9, que el Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas 

en temas como la violencia sexual, violencia por razones de género y violencia 
contra los niños; sin embargo no es materia del presente trabajo. 

 Resulta interesante esta situación, debido a que, por lo menos en México, no 
existe una figura como tal que sea especialista en determinadas materias que funja 

como asesor jurídico, situación que reforzaría las investigaciones y daría mayor 

certeza jurídica a las víctimas. El tratar estos temas de forma diferenciada da 
muestra del reconocimiento que se está haciendo por la problemática que existe en 

torno a los delitos de índole sexual y la violencia de género. 
 Asimismo, dentro de las funciones del Fiscal, en el inciso b del numeral 1 en 

el artículo 54, establece que se adoptaran medidas adecuadas para asegurar la 

eficacia en la investigación y el enjuiciamiento, particularmente en los casos que 
involucren violencia sexual, violencia de género y violencia contra la niñez; misma 

situación que se presenta para la protección de las víctimas y los testigos en el 
artículo 68 numeral 1 y la excepción a la publicidad en el 2 del mismo precepto. 

 Además de esto, se toma la misma consideración en cuanto a la protección 

de las víctimas y se establece que “En los casos de violencia sexual no se requerirá 
la corroboración del testimonio de la víctima, no se admitirá ninguna evidencia 

relacionada con la conducta sexual anterior de la víctima o testigo, ni se aceptará 
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utilizar como defensa el argumento del consentimiento”; esto dentro de sus reglas 

de operación,187 lo cual sería importante valorarlo y estudiarlo en algún momento. 
 

2.1.3. Igualdad internacional de los derechos de las mujeres 

 

Uno de los instrumentos de mayor importancia para la protección de los derechos 

humanos en la presente investigación, tales como la igualdad y no discriminación, 

y los derechos sexuales, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, considerado como la Carta Internacional 

de los derechos humanos de las mujeres188 y que además cuenta con su protocolo 
facultativo. 

 Este instrumento establece, entre otras cosas, el reconocimiento “para lograr 

la plena igualdad entre el hombre y la mujer” necesario para “modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. Para 

el tema que nos compete es imprescindible considerar los incisos e, f y g del artículo 
2 de dicho tratado, que establecen: 

 
Artículo 2 
 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
… 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  

                                                 
187 Estas reglas de operación han sido retomadas en países como Uruguay, quien las integró en 
2006 dentro de la Ley N° 18.0026 “Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha 
contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad” en su artículo 13.4, visto:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7811.pdf  
188 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), CEDAW, visto: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx /formas /pyc.php?IDPrograma=2, 21 de septiembre de 2017. 
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f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

… 

 
El primero de estos incisos hace mención de un aspecto muy importante, al 

señalar que se deben tomar las medidas necesarias para eliminar las formas de 
discriminación contra la mujer por cualquier persona, organizaciones o empresas; 

por ejemplo, dentro del ámbito familiar se deben erradicar las formas de 

discriminación que se presentan en contra de la mujer, mismas que se generan a 
causa de la violencia. 

Esto es importante porque, tanto en la construcción masculina del derecho 
como de la ideología social, se deben tomar las medidas necesarias para eliminar 

los actos que incluyan violencia física, sexual, psicológica y/o económica en contra 

de la mujer provenientes de una errónea concepción de poder y control sobre esta; 
es precisamente ahí donde yacen las raíces de discriminación, tal es el caso del 

feminicidio o la violación por ejemplo. 
Por otra parte, el segundo inciso al señalar que se deben adoptar todas las 

medidas, incluso aquellas de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas; resulta importante porque para el caso de que 
existan en las leyes indicios que en lugar de erradicar contribuyan en la violencia 

contra la mujer, situación que se plantea en el presente trabajo, constituirían 
discriminación contra esta. 

Por último, el tercero de estos incisos habla de la derogación de las 

disposiciones penales que constituyan discriminación contra este grupo, como la 
violación conyugal, en donde la mujer es mayoritariamente víctima; y que al exigir 

la querella como requisito de procedibilidad en la mayor parte de la legislación del 
país, a diferencia de la violación que se sigue de oficio, contribuye al ciclo de 

violencia en contra de la mujer por el status de encontrase en una relación. 
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Otro de los instrumentos de mayor importancia es la Declaración Sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Reconoce que la violencia ejercida en 

contra de la mujer representa un obstáculo para alcanzar los fines de igualdad, 
desarrollo y paz; pero también para que sea aplicada en forma plena la Convención 

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

además de significar violación de derechos humanos y libertades fundamentales. 

Reconoce, en su preámbulo, que esta violencia constituye manifestaciones 

de “relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que 
han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por 

parte del hombre e impidiendo el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia 
contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. 

En el artículo 1 señala que por violencia contra la mujer “se entiende todo 
acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se produce en vida pública como en la vida privada”. 

Para el artículo 2, los actos que se entenderán por violencia contra la mujer 
son: “la violencia física, sexual o sicológica que se produzca en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación”. 
No obstante que se contempla la violencia perpetrada dentro de la 

comunidad, para el presente trabajo, basta con señalar que se contempla como 
violencia contra la mujer la violación cometida por el marido; y en este sentido, el 

delito se configura como un obstáculo que impide la igualdad, el desarrollo y la paz; 

tal como se mencionó anteriormente. 
Esto es importante porque la mujer debe tener la posibilidad de gozar de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales, siendo respetados, promovidos 
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protegidos y garantizados por el Estado en condiciones de igualdad; por lo que, de 

no ser investigados y sancionados delitos como la violación, se impediría ese goce. 

En el año de 1995, los Estados que participaron en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, decidieron, a través de la Declaración de Beijing, “promover 

los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo”; toda 
vez que estos son de interés para la humanidad, tal y como lo señalan en el párrafo 

3 de la misma. Desarrollando en conjunto una Plataforma de Acción. 

Estos instrumentos han fortalecido lo logrado con la CEDAW contemplando 
12 esferas de especial preocupación y que constituyen el programa para la 

ejecución de los mandatos de acción de la misma.189 Significan, además, la 
materialización jurídica de “las responsabilidades de los Estados parte para 

garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de 

las mujeres”.190 
Respecto de la Declaración de Beijing en el numeral 5 se reconoce que 

“persisten las desigualdades entre mujeres y hombres” y existen aún obstáculos 
importantes con consecuencias para todos. No solo la mujer se ve afectada por 

estos obstáculos, sino toda la sociedad porque impide el progreso económico, 

político y social; limitando su correcto y sano desarrollo, así como participación 
dentro de la sociedad. 

 En su numeral 9, los Estados se comprometen a garantizar “la plena 
aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertados 

fundamentales”; además de reafirmar el derecho de las mujeres a controlar todos 
los aspectos de su salud. En este sentido, la salud física, psicológica, mental y 

sexual son parte importante dentro del desarrollo del presente trabajo. 
 Posteriormente, en este documento los Estados establecen las decisiones de 

garantizar “a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades 

                                                 
189 García Gaytán, Rocío, Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995. Declaración Política y Nuevas Medidas para la Aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (23 periodo extraordinario de sesiones  de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, Nueva York , 2000), Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, 
Ciudad de México, 2010, p. 3. 
190 Ídem. 
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fundamentales, y tomar medidas eficaces contra la violación de esos derechos y 

libertades”; esto en su numeral 23, en el cual se encuentran incluidos el derecho a 

la igualdad y no discriminación y los derechos sexuales. 
 En este sentido, en el siguiente se hace mención a la adopción de “las 

medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y las niñas”; asimismo, para “suprimir todos los obstáculos de 

igualdad de género y al adelanto y potencial del papel de la mujer”. Otro punto 

importante es el numeral 29, en este, los Estados parte se encuentran decididos a 
“prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas”. 

 En el subsecuente, de la misma manera a “garantizar la igualdad de acceso 
y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención de salud 

y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer y su educación”. La salud 

sexual, por consiguiente, conlleva eliminar la violencia sexual en cualquier grado e 
independientemente de su status en contra de la mujer. 

 De la mano de esta Declaración se implementó la “Plataforma de Acción de 

Beijing”, la cual “es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para 

la protección del papel de la mujer en la sociedad”. Tal como hace referencia en su 

numeral 1, donde además señala que tiene por objeto: 
 

…acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi191 orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan la 
participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada 

mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de 
decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. 

 

Es importante hacer mención de esa remoción de obstáculos, toda vez que 

se pueden presentar dentro de la propia legislación de un Estado, como es el caso 

                                                 
191 En el marco de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer celebrada en Nairobi, donde se aprobó un mandato consistente 
en establecer medidas para superar los obstáculos al logro de los objetivos del Decenio, mismas que 
se orientan hacia el futuro para el adelanto de la mujer y que establecían las medidas que se deberían 
adoptar para lograr la igualdad de género a nivel nacional, además de promover la participación de 
las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo. http://www.unwomen.org/es/how -we-
work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 
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que se plantea en el presente trabajo; ya que se considera que la querella en lugar 

de lograr beneficios para la sociedad, contribuye al ciclo de violencia contra la mujer 

convirtiéndose en un obstáculo para alcanzar su desarrollo y el pleno goce de sus 
derechos y libertades. 

Hace notar en su numeral 9 la obligación de los Estados de “promover y 
proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales” que, de acuerdo 

a la aplicación de la plataforma, se puede lograr “en particular mediante la 

promulgación de leyes nacionales y la formulación de estrategias, políticas, 
programas y prioridades, de conformidad con todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales”; y deberían contribuir al pleno disfrute de los derechos 
humanos por las mujeres a fin de conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz”. 

Es así que los objetivos de la Plataforma van encaminados a la protección y 

garantía de los derechos humanos de las mujeres, incluso con expedición de leyes 
o la modificación de estas para alcanzar dichos objetivos, en donde uno de los 

principales fines es la igualdad.  
De ahí que plantea 12 esferas, las cuales se representan de la siguiente 

manera:  
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Para el presente trabajo se retomarán tres principalmente, la mujer y la salud, 

la violencia contra la mujer y los derechos humanos de la mujer. Respecto de la 

primera, señala en el numeral 89 que “la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud física y mental”. 

Siendo este un derecho fundamental para el desarrollo de su vida y bienestar, 
así como para su capacidad para desenvolverse en todas las esferas de la vida, ya 

sean públicas o privadas; la salud es “un estado de pleno bienestar físico, mental y 

social”. Y atribuye la desigualdad entre mujeres y hombres como uno de los 
principales obstáculos que impide alcanzar el más alto nivel de salud posible de las 

mujeres. 
En la parte final de su numeral 94 señala que se “incluye también la salud 

sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 
enfermedades de transmisión sexual”; dentro del derecho a la salud sexual, para 

lograr el desarrollo de la vida y las relaciones personales, se debe prevenir y 
erradicar toda violencia como la cometida en la violación, independientemente del 

lugar donde se presente, ya sea público o privado. Al respecto el numeral 96 señala:  

 
Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y 
decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 
discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre 
respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de 

la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la 
voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del 
comportamiento sexual.  

 
Precisamente el decidir libremente sin que medie coerción y el pleno respeto 

de la integridad son los aspectos que se protegen en el delito de violación; esa 
protección es obligación del Estado y su garantía a través de las leyes y los 

procedimientos adecuados. Agrega en su numeral 99: 
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La violencia sexual y basada en el género, incluidos los malos tratos físicos y 

psicológicos, la trata de mujeres y niñas, así como otras formas de malos tratos y 
explotación sexual exponen a las niñas y a las mujeres a un alto riesgo de padecer 
traumas físicos y mentales, así como enfermedades y embarazos no deseados. 

Esas situaciones suelen disuadir a las mujeres de utilizar los servicios de salud y 
otros servicios.  

 

 En este orden de ideas, la Plataforma contempla objetivos estratégicos y las 
medidas necesarias para alcanzar los fines de igualdad. Entre los objetivos 

estratégicos para la salud se encuentra “fomentar el acceso de la mujer durante 

toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos 
adecuados, de bajo costo y de buena calidad”, entre sus principales medidas se 

encuentra la indicada en el inciso b del numeral 106:  
  

Reafirmar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 
proteger y promover el respeto de ese derecho de la mujer y de la niña, por ejemplo, 

incorporándolo en las legislaciones nacionales; examinar las leyes en vigor, 
incluidas las relativas a la atención de salud, y las políticas conexas, cuando sea 
oportuno, para poner de manifiesto el interés por la salud de la mujer y asegurarse 

de que responden a las nuevas funciones y responsabilidades de la mujer y 
asegurarse de que responden a las nuevas funciones y responsabilidades de la 
mujer, dondequiera que vivan. 

 

 Esto, dentro del presente trabajo, supone examinar las leyes y modificar 

aquellas que contribuyan con algún tipo de violencia en contra de la mujer; ya sea 
física, emocional, psicológica y/o sexual. Cabe recordar que esta violencia se 

presenta en los delitos sexuales y que, independientemente de la relación entre el 
sujeto activo y pasivo, ocasionan el mismo grado de lesiones.  

 Otro objetivo estratégico es “Fortalecer los programas de prevención que 

promueven la salud de la mujer”, que entre sus medidas maneja en el inciso d: 
 

Reforzar las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas que 
eliminen la diferenciación contra las mujeres y alentar tanto a las mujeres como a 
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los hombres a asumir la responsabilidad de su comportamiento sexual con respecto 

a la procreación; garantizar el pleno respeto a la integridad de la persona, tomar 
medidas para garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres ejerzan 
sus derechos con respecto a la procreación y eliminar las leyes y prácticas 

coercitivas. 

 

 Es menester señalar la importancia de garantizar el pleno respeto a la 
integridad de la persona porque, en muchos de los casos, una de las consecuencias 

de la violación es un embarazo no deseado, independientemente de la relación de 
la víctima con el agresor. 

 Otro de los objetivos de la Plataforma, sobre el que versa el presente trabajo, 

es la violencia contra la mujer, acerca de esta el numeral 112 señala que: 
 

…impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra 
la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos 

derechos y libertades en los casos de violencia contra la mujer es un problema que 
incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto. 

 

 Esto implica que el Estado mexicano adopte medidas para proteger y 
promover los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer, lo que 

incluye combatir todo aquello que signifique violencia en contra de ella.  

Agrega, además, que “en todas las sociedades, en mayor o menor medida, 
las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y 

psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. La baja 
condición social y económica de la mujer puede ser tanto una causa como una 

consecuencia de la violencia de que es víctima”; tampoco existe distinción 

independientemente de su estado civil o su condición social de la mujer. 
El numeral 113 señala que “la expresión ‘violencia contra la mujer’ se refiere 

a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
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privada”. Es posible advertir que cualquier tipo de violencia se puede presentar 

indistintamente en la vida privada, dentro del ámbito conyugal por ejemplo. 

El mismo precepto dispone que entre las formas que puede tener la violencia 
contra la mujer se encuentran: 

 
… 

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que 

atentan contra la mujer… 
b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación 

sexuales en el trabajo… 
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 

 

Este último punto goza de especial importancia, toda vez que la tolerancia a 

que hace referencia por parte del Estado puede involucrar contribuir indirectamente 
en el ciclo de violencia en contra de la mujer en su ambiente conyugal, como es el 

caso de la querella como requisito de procedibilidad en el delito de violación; el cual, 
permite que se dejen de perseguir este tipo de delitos, así como la posibilidad de 

otorgar un perdón expreso dejándolos impunes. 

Otro punto muy importante para el presente análisis es lo que establece el 
numeral 117 de la Plataforma, señalando a la letra: 

 
117. Los actos o las amenazas de violencia, ya se trate de los actos que ocurren en 

el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, 
infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, 
el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, incluido el hostigamiento, es un 

obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a actividades 
y recursos básicos. La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y 
económicos elevados para el individuo y la sociedad. La violencia contra la mujer es 
uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la 
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mujer en una posición de subordinación frente al hombre. En muchos casos, la 

violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a 
menudo se tolera la violencia. El abandono, el abuso físico y sexual y la violación de 
las niñas y las mujeres por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así 

como los casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen 
denunciarse, por lo que son difíciles de detectar. Aun cuando se denuncien, a 
menudo sucede que no se protege a las víctimas ni se castiga al agresor. 

 
 Como se puede observar, la violencia ejercida en contra de la mujer le impide 

su libre desarrollo; además, no permite que se logre alcanzar con plenitud la 
igualdad; asimismo, esto la coloca en una posición de subordinación ante el hombre 

proveniente de la ideología masculina de la sociedad. Aunado a lo anterior, el miedo 

constante impide que delitos como la violación conyugal sean denunciados, o si son 
denunciados no se protege a la víctima ni se castiga al agresor. 

 Respecto de la ideología masculina a que se hace referencia, el numeral 118 
de la misma Plataforma contempla: 

 
118. La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la 
dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la 
interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer 

a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de las pautas culturales, en 
particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o 
consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el 

sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la 
mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. 

 

Es de apreciarse que estas manifestaciones de poder provenientes de 
relacione históricas o de las pautas culturales y prácticas tradicionales o 

consuetudinarias, han provocado que incluso las legislaciones cuenten con 

características de construcción masculina, como el problema que se plantea,  lo que 
deriva en abusos en contra de la mujer porque sus derechos no son protegidos al 
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mismo grado por tener cierto status o condición social, como su estado civil, en 

delitos que implican violencia conyugal donde el Estado no los persigue de oficio. 

El mismo numeral continúa señalando: 
 

…La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones sociales, como la 
vergüenza de denunciar ciertos actos; la falta de acceso de la mujer a información, 
asistencia letrada o protección jurídica; la falta de leyes que prohíban efectivamente 

la violencia contra la mujer; el hecho de que no se reformen las leyes vigentes; el 
hecho de que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir 
y hacer cumplir las leyes vigentes; y la falta de medios educacionales y de otro tipo 

para combatir las causas y consecuencias de la violencia. 
 

 La construcción masculina que se ha mencionado con antelación, ha 

provocado y agravado la situación de la violencia en contra de la mujer; en este 
sentido, por el temor de denunciar delitos como la violación, por las consecuencias 

sociales o incluso la vergüenza, se dejan de castigar estas conductas que 

contribuyen como generadores de violencia; esto no excluye de ninguna forma que 
ocurran dentro del seno familiar, especialmente entre los cónyuges. 

 Asimismo, la falta de protección jurídica y de leyes que prohíban y castiguen 
a los agresores provoca un aumento de la violencia contra la mujer. Al respecto, el 

delito de violación conyugal, al incluir la querella, tiene como consecuencia que no 

se castiguen la mayor parte de este tipo de delitos, convirtiéndose en un instrumento 
ineficaz en la erradicación de la violencia de género. 

 También, las pocas estadísticas sobre el alcance de la violencia dificulta la 
creación de programas y la efectiva vigilancia de los cambios, tal como lo sostiene 

el numeral 120. Esto más la documentación e investigaciones insuficientes se 

vuelven obstáculos. 
 Las estrategias que contempla la plataforma para combatir la violencia contra 

la mujer son diversas. En primer lugar, en la D.1, establece el “adoptar medidas 
integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer”, teniendo como 

medidas destacadas en el numeral 124: 
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a) Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna costumbre, 

tradición o consideración de carácter religioso para eludir las obligaciones con 
respecto a su eliminación que figuran en la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

b) No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias para 
prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los 
actos de violencia contra la mujer, ya hayan sido cometidos por el Estado o por 

particulares; 
c) Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones 

nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños 
causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea 

en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad, o la sociedad; 
d) Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente a 

fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo 

hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; 
adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la 
violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los 

daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación 
de los agresores; 

e) Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos 
internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, incluidos los 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
f) Aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer,… 

g) Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en 
todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer,… 

h) Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y, 
según lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para reparar 

el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener 
compensación a través de esos mecanismos; 
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i) Aprobar y aplicar leyes contra los responsables de prácticas y actos de violencia 

contra la mujer, … 
j) Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar 

la violencia contra la mujer; 

k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, 
para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el 
hombre, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo 

basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en 
funciones estereotipadas asignadas al hombre y la mujer; 

l) Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres 
y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e 

interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y 
sin temor a castigos o represalias; 

m) Garantizar el acceso a las mujeres con discapacidad a la información y los servicios 

disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer; 
n) Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la 

formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía e 

inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra la 
mujer… 

 

Está claro que entre las estrategias destaca el prevenir, investigar y sancionar 
los actos de violencia en contra de la mujer; donde, además, resulta importante, en 

materia legislativa, reforzar las leyes vigentes para castigar y reparar los daños a 

las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y en cualquier ámbito. En este 
mismo sentido, revisarlas y analizarlas para poder asegurar su eficacia, haciendo 

hincapié en la prevención y el enjuiciamiento de los responsables. 
Sin embargo, queda en duda si esto se ha cumplido por parte del Estado 

mexicano, toda vez que la querella en delitos como la violación conyugal permite 

que no se castiguen gran cantidad de asuntos y evita que se reparen los daños; por 
lo tanto, resultaría necesario revisar las leyes con el fin de revisar su eficacia, 

principalmente al respecto de la prevención y el enjuiciamiento de los responsables.   
Es importante garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia, 

otorgándoles el acceso a remedios justos y eficaces, así como a la reparación de 
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daño, indemnizarlas y curarlas. En el ámbito de la enseñanza, se reconoce la 

necesidad de adoptar medidas para modificar modelos de conductas sociales y 

culturales, eliminando perjuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la 
jerarquización de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a los mismos. 

Se deben reforzar mecanismos institucionales para que las mujeres puedan 
dar parte de actos cometidos en su contra e interponer denuncias en tales 

condiciones que no puedan ser re-victimizadas. En el mismo sentido que la 

educación, se debe dar formación al personal que interviene en los casos de 
violencia. 

Pero nuevamente, derivado de la gran cantidad de situaciones de violencia 
que se han presentado en el país, queda en duda si se ha cumplido con la 

modificación de los modelos de conductas sociales y culturales a través de la 

enseñanza, o si los que se han aplicado han sido suficientes. Mismo caso es el de 
los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan dar parte de los actos de 

violencia en su contra, así como las denuncias y que estas no presenten obstáculos. 
Un objetivo estratégico más, de la Plataforma de Acción de Beijing, es el 

estudio de las “causas y consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia 

de las medidas de prevención”; al respecto, las medidas implementadas versan 
principalmente sobre la investigación y recopilación de datos para la elaboración de 

estadísticas, en donde uno de los principales puntos a tratar es el aspecto de la 
violencia en el hogar. 

En el inciso c del numeral 129 se habla de “apoyar e iniciar investigaciones 

sobre las consecuencias de los actos de violencia, por ejemplo las violaciones, para 
las mujeres y las niñas, y publicar la información y las estadísticas resultantes”. Pero 

en este punto no se habla de distinción de ningún tipo, ni por edad o status ante la 
sociedad, mucho menos del estado civil quienes han sufrido violencia para que se 

inicien las investigaciones. 

Además, otro objetivo estratégico es “eliminar la trata de mujeres y prestar 
asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de 

mujeres”. A partir del numeral 210 se aborda lo referente a los derechos humanos 
de las mujeres, mismos que son “patrimonio inalienable de todos los seres 
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humanos”, donde los Estados son los encargados de garantizarlos y promoverlos. 

Agrega que estos derechos son universales e incuestionables. 

El numeral 214 trata de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, 
menciona que en los principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos “se incluye el sexo entre los motivos por los cuales se prohíbe toda 
discriminación”.  Y en el 224 señala, al respecto de la violencia contra la mujer, que 

“constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales y 

un obstáculo o un impedimento para el disfrute de esos derechos”.  
La violencia, como se ha mencionado anteriormente, se puede presentar de 

forma física, psicológica, mental y sexual; precisamente en esta última se encuentra 
ubicado el tema central de este trabajo que, sin embargo, contempla los otros tipos 

de violencia por la naturaleza del delito de violación. 

Para alcanzar los fines de igualdad respecto de los derechos humanos, se 
debe implementar como objetivo estratégico I.1. “promover y proteger los derechos 

humanos de la mujer, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de 
derechos humanos, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer”. 

 De acuerdo a lo anterior, entre las medidas que deben adoptar los gobiernos, 
se encuentra “trabajar activamente para ratificar los tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos, adherirse a ellos y aplicarlos”.  
En este sentido, el instrumento principal al que se hace alusión es la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer y se establece que su aplicación debe ser mediante un examen de todas las 
leyes, políticas, prácticas, y procedimientos nacionales; con el objeto de que se 

cumplan las obligaciones. 
 Por otra parte, el objetivo estratégico I.2. es el de “garantizar la igualdad y la 

no discriminación ante la ley y en la práctica”. Entre las medidas que deben adoptar 

los gobiernos están: la promoción y protección de los derechos humanos en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres; proporcionar garantías 

constitucionales o la promulgación de leyes para prohibir la discriminación por 
razones de sexo. 



  

77 
 
 
 

 Asimismo, incorporar el principio de igualdad de mujeres y hombres en su 

legislación y garantizar la realización de ese principio; es decir, la igualdad 

sustantiva que es parte angular en la presente investigación y que, además, se 
encuentra dentro de la legislación mexicana; tanto en el artículo 4 constitucional, 

como en la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres192, así como sus 
homólogas en distinta entidades federativas. 

 Señala en el numeral 232, inciso d, que se deben “revisar las leyes 

nacionales incluidas las normas consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las 
esferas del derecho de familia, el derecho civil, penal, laboral y comercial”. Esto 

tiene por objeto que se apliquen los principios y procedimientos que se encuentran 
en los distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como 

revocar las leyes que generen discriminación por motivos de sexo. 

 También señala que se deben combatir y eliminar los prejuicios culturales, 
como por ejemplo normas que se encuentren arraigadas en una construcción 

masculina, a lo que posteriormente el inciso I del numeral 232 menciona que se 
deben: 

 
Revisar las leyes y los procedimientos penales, según sea necesario, para eliminar 
la discriminación contra la mujer con objeto de procurar que la legislación y los 
procedimientos penales garanticen una protección efectiva contra los delitos 

dirigidos contra la mujer o que la afecten en forma desproporcionada, así como el 
enjuiciamiento por esos delitos, sea cual fuere la relación entre el perpetrador y la 

víctima, y procurar que las mujeres acusadas, víctimas o testigos no se conviertan 
otra vez en víctimas ni sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos 

y el juicio. 

 

 Esto dista totalmente en el delito de violación conyugal en la mayor parte del 
país, toda vez que tal como lo expresa el párrafo anterior, los procedimientos 

penales deben garantizar una protección efectiva en contra de delitos que sean 

                                                 
192 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, visto: 
http://www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/pdf/LGIMH_240316.pdf 
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dirigidos contra la mujer; como en el caso de la violación, donde es mayormente 

víctima, sin importar su relación con el perpetrador. 

 No debe de importar entonces, en materia penal, para la investigación de 
este tipo de delitos, la relación entre el sujeto activo y el pasivo, y se debe procurar 

que las mujeres que son agredidas no se conviertan otra vez en víctimas ni sufran 
discriminación, tanto en la investigación como en el juicio correspondiente. En este 

sentido, el requisito de procedibilidad en el delito de violación conyugal puede 

contribuir a que la mujer sea re-victimizada. 
 

2.1.4. Instrumentos Internacionales en América 

 

Se mencionó que existían instrumentos internacionales de aplicación 

universal y otros de aplicación regional que, para el caso de estos últimos, la 
Organización de Estados Americanos, a través de sus órganos, será la responsable 

de promoción y protección de los derechos dentro del bloque en el que forma parte 
México. Para tal efecto, se han suscrito diversos instrumentos internacionales que 

han sido adoptados por el Estado Mexicano. 

En primer lugar, se puede mencionar la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, en ella se asientan las bases de igualdad y 

libertad. Destacando el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad 
de la persona que establece en su artículo I. Además, el artículo II habla de la 

igualdad sin distinción alguna, donde se incluye el sexo. 

  Lo que se refiere al derecho de preservar la salud y el bienestar, se 
encuentra en su artículo XI; mismo que para alcanzar su plenitud, se deben tomar 

las medidas sanitarias y sociales necesarias. Señala que, entre otras cosas, el 
alcance de los derechos que consagra “están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general 

y del desenvolvimiento democrático”. 
Además, como se señaló en el Primer Capítulo, para alcanzar los fines 

democráticos del Estado es indispensable lograr plena igualdad en la sociedad y, al 
ser la violencia contra la mujer de interés social y observancia general, no se debe 
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reservar el derecho a una decisión individual para determinar si se denuncia o no 

cualquier delito que atente contra la integridad, precisamente por la seguridad de 

todos y el bienestar general. 
 Otro instrumento de gran relevancia para los Estados Americanos es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también Pacto de San 

José, considerado el más importante en materia de derechos humanos en América 

Latina; el cual, se encuentra ratificado por el Estado Mexicano. 

Establece en su artículo 1° la obligación de respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella por parte de los Estados, así como “garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”. En esta última se ubica el estado civil. 
De la misma manera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en su artículo 24, establece lo referente a la igualdad ante la ley; estableciendo, 
además, normas de interpretación contenidas en el artículo 29, señalando en sus 

fracciones d a g lo siguiente: 

 
Artículo 29 

 
Normas de Interpretación.  Ninguna disposición de la presente Convención puede 
ser interpretada en el sentido de:  
… 

d) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella. 

e) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados;    

f) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y   
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g) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 

 

En primer lugar, se puede observar que no se pueden suprimir o limitar los 

derechos y libertades de los seres humanos por parte del Estado o cualquier otra 
persona; en segundo lugar, no se pueden limitar los derechos y libertades de 

cualquier ley o convención en que un Estado sea parte, entendiendo a esta última 
de acuerdo a la Convención de Viena, en su artículo 2, como un tratado 

internacional. 

En tercer lugar, no se pueden excluir derechos y garantías que pertenezcan 
a la persona humana por el simple hecho de pertenecer a esta; como es el caso de 

la igualdad y no discriminación, y la libertad sexual. Además, señala el mismo 
supuesto para aquellos derechos y garantías que sean derivados de la forma 

democrática representativa de gobierno, como es el caso del Estado Mexicano, 

donde la igualdad es la parte angular. 
Finalmente, no se deben excluir o limitar aquellos efectos que se puedan 

producir por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así 
como otros actos internacionales de la misma naturaleza, resaltando que en este 

supuesto se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 

que se hizo mención con anterioridad; al igual que la Declaración de Beijing. 

 Por otra parte, la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) es el 
documento substancial de este tipo para la región, en él quedan vinculados los 

países miembros de la Organización de los Estados Americanos que lo han 

ratificado.  
Este documento, en su preámbulo, menciona que se encuentran 

“convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de la vida”. Dentro de estas esferas se debe 
considerar el ámbito familiar, lo que incluye la eliminación de cualquier tipo de 

violencia en el hogar, inclusive la que puede infringir el marido. 
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La violencia contra la mujer la define en su artículo 1, que a la letra señala: 

“Para los efectos de estas Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”. Destacando que no se exime que se presenten varios o todos en un 
mismo momento, tal es el caso de la violación o el feminicidio. 

El artículo 2 explica lo que se entenderá por violencia contra la mujer, donde 

se incluye la física, sexual y psicológica: 
 
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual. 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra. 
 

En este sentido, la violación conyugal entra en el primer inciso, toda vez que, 

como se verá en el siguiente capítulo, la mujer es mayormente víctima en este delito; 
el cual, es perpetuado por su esposo ejerciendo en un mismo momento violencia 

física, psicológica y/o sexual; donde, al ser un delito perseguido por querella, es de 

cierta forma tolerado por el Estado. 
Posteriormente, los artículos 3 y 4 contemplan una serie de derechos, entre 

los que se pueden destacar: el derecho a una vida libre de violencia en cualquier 
ámbito, estipulado en el artículo 3; el derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a 

que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja su familia, entre 
otras contenidos en el artículo 4. 
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Asimismo, el artículo 5 detalla lo que concierne a los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales; para los cuales, existen diversos 

instrumentos internacionales, donde la violencia contra la mujer impide y anula su 
ejercicio. Además, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación 

es esencial para tener una vida sin violencia y así lo refiere el numeral 6. 
Para lograr los objetivos de la Convención, los Estados partes, entre otras 

cosas, deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; por tal motivo, deben incluir en su legislación interna 
normas en materia penal, civil y administrativa necesarias para erradicar la violencia 

contra la mujer, tal como lo señala en artículo 7. 193 
Aunado a lo anterior, en el mismo se señala que se deben adoptar medidas 

necesarias para modificar o abolir leyes que toleren la violencia perpetuada en 

contra de la mujer. También en su artículo 8 establece que se deben modificar los 
patrones socioculturales y fomentar la educación e investigación para prevenir, 

sancionar y erradicar este tipo de violencia. 
Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de las legislaciones para 

averiguar si estas no contribuyen con la violencia en contra de la mujer y, de ser el 

caso, proceder a su modificación o eliminación respectivamente. Esto incluye 
aquellas que han sido creadas en un contexto en donde han imperado los patrones 

masculinos socioculturales de superioridad sobre la mujer, resultando de especial 
atención las normas penales entorno a la violencia en el hogar y familiar. 

    

 

                                                 
193 En este sentido en el caso “Campo algodonero” la Corte Interamericana señala, entre otras cosas 
que  “La Convención Belém do Pará” define la violencia contra la mujer y obliga a los Estados Partes 
en su numeral 7.b a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia,  
además que “En el caso María Da Penha Vs. Brasil (2000), presentado por una víctima de violencia 
doméstica, la Comisión Interamericana aplicó por primera vez la Convención Belém do Pará y decidió 
que el Estado había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir,  
sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al victimario durante quince 
años pese a las reclamaciones oportunamente efectuadas. La Comisión concluyó que dado que la 
violación forma parte de un ‘patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado’, no sólo 
se violaba la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas 
degradantes”. En Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs México (sentencia de 16 de noviembre de 2009), ver parr. 254 y 255. 
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2.1.5. El derecho humano a la libertad sexual 

 

El documento que hace se refiere principalmente a los derechos sexuales es la 
Declaración Universal de los Derechos Sexuales194 que, a pesar de no tener 

carácter vinculante debido a su propia naturaleza, contiene definidos determinados 
derechos inherentes a la persona humana que pueden ser observados en distintas 

disposiciones de la legislación nacional, sirviendo para su interpretación, como en 

el caso de los códigos penales. Establece que los derechos sexuales: 
 

…son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 
inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano 
fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el 

desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los 
derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y 
defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el 

resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. 

 

Asimismo, dentro del contenido de esta Declaración se encuentra el siguiente 
catálogo de derechos: 

 
1. El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena 

expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda 
forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de 
la vida. 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho 
incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual 
dentro del contexto de la ética personal y social. También están incluidas la 
capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y 

violencia de cualquier tipo. 

                                                 
194 Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España revisada y 
aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, (WAS por sus siglas en 
inglés), el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República 
Popular China. 
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3. El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las decisiones y 

conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no 
interfieran en los derechos sexuales de otros. 

4. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las 

formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, 
edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. 

 

En razón de esto, para el presente trabajo, se puede observar que existen 
determinados derechos, pero también conductas que vulneran a los mismos y que 

no deben ser permitidas. En el primero de los derechos, el de la libertad sexual; se 
excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo 

y situación de la vida, lo que incluye el ámbito conyugal en donde hay situaciones 

que transgreden este derecho como la violación. 
En el segundo de los derechos, el derecho a la autonomía, integridad y 

seguridad sexuales del cuerpo; se incluye la capacidad de tomar decisiones 
autónomas sobre la propia vida sexual, pero donde no debe existir, ni tolerar, la  

tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo; destacando que este último aspecto 

está contenido en cualquier violación en su forma física y psicológica.  
El tercero expresa el derecho a la privacidad sexual y su limitante es no 

afectar a terceros; sin embargo, el cuarto contiene el derecho a la equidad sexual 
en oposición a cualquier forma de discriminación; debiendo existir la misma 

protección para todas las personas independientemente de su sexo, género, 

orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. 
Concluye señalando que estos derechos son humanos fundamentales y 

universales. 
 

2.1.6. El derecho a la Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en México. 

Legislación para prevenir y erradica todas las formas de violencia y 

discriminación por razón de género  

 
Para regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en México, se expidió 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que, en su artículo 1°, 
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establece que, dentro de la misma, se proponen “los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la Nación hacía el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado”.  
Para alcanzar esta igualdad sustantiva, a la que se hizo referencia en el 

Capítulo Primero del presente trabajo, se debe “promover el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en sexo”, tal como lo señala 

el mismo artículo; y agrega, además, que las disposiciones de esta ley “son de orden 

público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional”. 
Dicha igualdad implica, de acuerdo al artículo 6 de la ley, “la eliminación de 

toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida” que sea 
generada por pertenecer a cualquier sexo; esto incluye el ambiente conyugal o 

cualquier otro derivado del estado civil de las personas. Para alcanzar los fines de 

la Ley, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen a su cargo su 
aplicación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 13. 

 En lo que respecta a las atribuciones de los Congresos Estatales, en su 
artículo 14, señala que deberán expedir las disposiciones necesarias para 

“promover los principios, políticas y objetivos” que, respecto de la igualdad entre 

mujeres y hombres, se encuentran previstos en la Constitución y en la propia Ley.  
En cuanto al Ejecutivo federal, la Política Nacional que desarrolle debe ir 

encaminada a “fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida”, así como “promover la eliminación de estereotipos en función al sexo” y 

“adoptar medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres”; entre otras cosas, contenidas en el artículo 17 de la Ley. 
Por otra parte, el artículo 37 señala que, con la finalidad de promover la 

igualdad en el acceso de derechos sociales, se tendrán como objetivos: 
 

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito 
del desarrollo social; 

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y 

evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la 
sociedad; 
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III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género, y 
IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 

y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres. 

 
De la misma forma el numeral 39 establece las bases de la Política Nacional 

para promover y procurar la igualdad en la vida civil, las cuales son: 
 
I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos 

universales, y 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 

 

No menos importante es el artículo 40 que, para efectos de lo que dispone el 
artículo 39, menciona que las autoridades deben desarrollar las acciones de: 

promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud;  

capacitación de las autoridades encargadas de la procuración y administración de 
justicia en materia de igualdad; e impulsar las reformas legislativas y políticas 

públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en los 
ámbitos público y privado. 

Además, específicamente en lo que respecta a las mujeres, se deben 

establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los  tipos de 
violencia y se deben fomentar las investigaciones en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia en su contra. 
Por último, la Ley señala como objetivo la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y violencia en contra de las mujeres en su artículo 41 y 

en el siguiente, artículo 42, enumera las acciones a desarrollarse para tales efectos; 
entre las que se mencionan: el “promover acciones que contribuyan a erradicar toda 
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discriminación, basada en estereotipos de género” y “desarrollar actividades de 

concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Otra legislación importante es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia195, teniendo por objeto, de acuerdo a su artículo 1, el de 

establecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para: 
 
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Agrega que las disposiciones de dicha Ley son de orden público, interés 

social y observancia general. En este sentido, el artículo 2 señala que el Estado, en 

todos sus niveles de gobierno, expedirá normas que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, conforme a los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano en la materia. 
 Ahora bien, el artículo 4 refiere que los principios rectores para el acceso a 

una vida libre de violencia y que deberán ser consideradas en la elaboración y 

aplicación de las políticas son: La igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana 
de las mujeres, la no discriminación, y la libertad de las mujeres. 

 Esta ley, entre otras cosas en su artículo 5, fracción IX, define la perspectiva 
de género, a la que se hizo referencia en el Primer Capítulo, de la siguiente manera: 

 
Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 

                                                 
195 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007.  
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recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones. 

 

 Asimismo, el artículo 6 hace mención de los tipos de violencia contra las 
mujeres, los cuales son: 

 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparativas destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas o ambas. 

… 
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 
Ahora bien, la propia Ley establece lo que se entiende por violencia en el 

ámbito familiar, la cual en el artículo 7 define como:  
 
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 

sexual a las mujeres, dentro o fuera del dominio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

 

 Cabe señalar que la forma extrema de la violencia de género en contra de 
las mujeres es el feminicidio, producto de la violación de sus derechos humanos, ya 

sea en el ámbito público o privado que, además, se encuentra conformada por un 
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conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado, culminando en homicidio y formas violentas de muerte de mujeres; mismo 

que se encuentra definido en el artículo 21. 
 La propia Ley, en su Capítulo II, señala lo que corresponde al programa 

integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Este tiene contiene acciones con perspectiva de género que, entre otras cosas, de 

acuerdo al artículo 38, fracción I, “busca impulsar y fomentar el conocimiento y el 

respeto a los derechos humanos de las mujeres”. De igual forma, la fracción II, habla 
de “transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres”. 

 Este mismo precepto legal en sus posteriores fracciones habla de educar y 
capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración 

de justicia para juzgar con perspectiva de género, además de fomentar y apoyar 

programas de educación pública y privada para lograr una conciencia social al 
respecto de las causas y consecuencias de la violencia en contra de la mujer. Se 

debe garantizar la investigación y elaborar diagnósticos estadísticos acerca de las 
causas, frecuencia y consecuencias de este tipo de violencia. 

 Agrega, en la fracción XII, el promover la cultura de denuncia de la violencia 

contra las mujeres. Esto es de especial importancia porque, como se verá en el 
Capítulo siguiente del presente trabajo, delitos como la violación conyugal en 

muchas ocasiones quedan impunes debido a que no son denunciados; destacando 
que, para este delito en particular, es necesaria la querella y por lo tanto solo la 

víctima puede denunciarla. 

 Dentro de las facultades de la Federación que establece el artículo 41 se 
encuentra “garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia” en su fracción I; en la siguiente señala que se debe “formular y conducir 
la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”; y la tercera establece la 

vigilancia del cumplimiento de la ley e instrumentos internacionales. 
 La fracción XV refiere que se deben “promover y realizar investigaciones con 

perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra 
las mujeres”. El artículo 47, habla acerca de las obligaciones de la Procuraduría 
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General de la República, entre las que se encuentra especializar al personal en 

derechos humanos y género, eliminar estereotipos sobre el rol de las mujeres en la 

sociedad, y su fracción IX a la letra establece: 
 

IX. Crear un registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de 
concurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas 

de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 
activo y el pasivo, móviles, diligencias básicas a realiza, así como las dificultades 
para la práctica de las diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y 

reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará 
a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del 
delito, procuración y administración de justicia. 

 
 Respecto a esto, la fracción VII del artículo 49 menciona la obligación de las 

entidades federativas de “promover, en coordinación con la Federación, programas 
y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los 

derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo al Programa”. 

Lo anterior podría significar la colaboración de las entidades para desarrollar 
el registro público a que hace referencia la fracción IX del artículo 47; misma 

obligación que queda señalada en la fracción XXIII del artículo 49 en el ámbito local.  
 Precisamente este último artículo menciona, en su fracción XX, que las 

entidades deben impulsar reformas para cumplir con los objetivos de la Ley, “así 

como establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando 
estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género”. En este último 

supuesto se puede ubicar inequívocamente la violación y más aún la perpetrada por 
su pareja, donde hay indicios de un estereotipo de imposición de poder. 

 Las autoridades federales serán las encargadas de propiciar que las 

autoridades locales reformen su legislación, en virtud de considerar como 
agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra 

mujeres, lo cual queda establecido en el último párrafo del propio artículo 49. 
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 De estas legislaciones surgen gran cantidad de dudas, por ejemplo, si estas 

leyes son aplicadas correctamente ¿Existe un registro estadístico acerca de la 

violencia contra la mujer con indicadores suficientes para poder conocer el origen y 
las consecuencias en todos los ámbitos? Si la respuesta es en sentido afirmativo 

¿Es suficiente? Además ¿Las leyes penales buscan la reparación del daño y 
castigar a los culpables en los delitos que involucran violencia contra la mujer o son 

mecanismos que toleran la conducta y permiten que se replique?  

 Asimismo, en materia de enseñanza ¿Son suficientes las medidas que el 
Estado ha tomado para la implementación de programas y políticas públicas que 

busquen cambiar los estereotipos socioculturales de disparidades de poder y 
diferencias jerárquicas al respecto de los sexos? ¿Se cubren todos los ámbitos en 

materia de enseñanza como la violencia en el hogar, en la familia o en las relaciones 

de pareja? ¿Los resultados han sido positivos? 
 Al respecto de la fracción IV del artículo 47 de la  Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ¿Las autoridades cuentan con información 
suficiente para crear un registro donde realmente exista desglosada la relación del 

sujeto pasivo con el activo en los delitos donde existe violencia contra la mujer? 

 En este orden de ideas, hablando de los derechos de las mujeres, si las 
respuestas fueran negativas ¿El Estado cumple con la obligación de respetar, 

promover, proteger y garantizar sus derechos humanos consagrada en el artículo 
primero constitucional? ¿Se cumple con la obligación de la debida diligencia 

contenida en el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará? 

 
2.2. VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES. EL DELITO EN LA LEGISLACIÓN 

MEXICANA 
 

2.2.1. Diferencias entre entidades federativas 

 
El delito de violación conyugal se encuentra tipificado de diferentes maneras entre 

los códigos de las entidades federativas, e incluso la sanción varía. Esta falta de 
armonía en la legislación, entre otras cosas, ha provocado que el Comité Ejecutivo 



  

92 
 
 
 

de la CEDAW196, en el año 2012, emitiera una serie de recomendaciones al 

respecto, en este sentido dentro del contexto general y violencia por razones de 

género señala en su punto 11 que: 
 

Al Comité le preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia 
en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en 
consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las 

mujeres y las muchachas, en el disfrute de sus derechos humanos. Le preocupa 
profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la 
delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, 

haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación 
y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en 
actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le 

preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada 
vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la 
violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el 
feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como 
grupos de delincuentes organizados.197 
 

Exhortando al Estado mexicano, entre otras cosas, en su punto 12 a: 
 

                                                 
196 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “Desde 1992 el CEDAW 
estableció que ‘los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan 
medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar 
los actos de violencia e indemnizar a las víctimas’. En 1993 la Dec laración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a 
“proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional,  
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por 
particulares’ y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 
Beijing. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que 
‘tomando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay una norma del derecho 
internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia 
a los actos de violencia contra la mujer’. En Corte Interamericana de Derechos Humanos,… op. cit., 
parr. 254. 
197 ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Observaciones 
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (México), 7 de agosto de 
2012,  CEDAW/C/MEX/CO/7-8, p.3. Visto en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_ MEX_CO_7_8_esp.pdf 
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… 
b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas 
y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las 

mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y 
los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los 
autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar 

reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, 
independientemente del contexto y de los presuntos responsables198 
… 

 

Entre los principales puntos, en lo que respecta al análisis del presente 

trabajo, se encuentra precisamente esa armonización legislativa para los casos de 
violación, donde una de las principales preocupaciones es la violencia contra la 

mujer en su ambiente doméstico.199  

                                                 
198 Ídem.  
199 Al respecto, en el punto 13 señala que “El Comité observa los progresos legislativos federales del 
Estado parte, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011). Sin embargo,  
le preocupa que los diferentes niveles de autoridad y competencias dentro de la estructura federal 
del Estado parte acarreen una aplicación diferenciada de la ley según se haya llevado a cabo o no 
una armonización adecuada de la legislación pertinente en el plano estatal, por ejemplo con respecto 
al principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. El Comité observa con 
preocupación que esta situación da lugar a disposiciones discriminatorias contra las mujeres o a 
definiciones y sanciones distintas en relación, entre otras cosas, con la violación, el aborto, las 
desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y el homicidio llamado “de honor”, así 
como sobre el adulterio en los 32 estados del Estado parte. También preocupa al Comité la falta de 
una armonización sistemática de la legislación del Estado parte, por ejemplo, las leyes civiles,  
penales y procesales en los planos federal y estatal,  con la Ley General o las leyes locales sobre el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con la Convención. También le preocupa la 
falta de mecanismos efectivos para aplicar y supervisar las leyes sobre el acceso de la mujer a una 
vida libre de violencia y la legislación y los reglamentos pertinentes en relación con el acceso de las 
mujeres a los servicios de atención sanitaria y la educación. También preocupan al Comité los 
efectos de la reforma del sistema de justicia penal (2008) y su progresiva aplicación a la situación de 
las mujeres ante las autoridades judiciales, así como la falta de datos oficiales sobre el número de 
enjuiciamientos, fallos condenatorios y penas impuestos a los autores de actos de violencia contra 
la mujer”. Con referencia a esto agrega en el punto 14 que El Comité insta a las autoridades del 
Estado parte a: …b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos 
jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación 
estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y 
mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el 
artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones CEDAW/C/MEX/CO/7 -8 
12-45539 5 coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas,  
la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre 
el adulterio… Ibídem, pp. 4 y 5. 
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No obstante, las recomendaciones hechas en 2018200 versan en los mismos 

términos, donde la preocupación se extiende a la falta de armonización legislativa, 

un Código Penal único y los bajos índices de enjuiciamiento. Asimismo, por la falta 
capacitación de los operadores del derecho acerca de la violencia contra la mujer y 

por los escasos datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados 
por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima. 

Ahora bien, el Código Penal Federal, en su artículo 265, establece lo que es 

considerado como delito de violación201 y que a su vez se encuentra regulada en 
los Códigos de las entidades federativas de manera similar. Esta será cometida por 

aquel individuo “quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo”; además, la sanción para este delito será de prisión de 

ocho a veinte años. 

Posteriormente, señala lo que se debe entender por cópula; en este sentido, 
será la “introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal 

u oral, independientemente de su sexo”. Hay que resaltar en este punto que, por 
introducción de miembro viril, se debe entender la introducción del pene; de esta 

manera, para que se configure la violación, en el caso de su sentido más amplio, el 

sujeto activo debe ser hombre. 
Sin embargo, en el párrafo siguiente, se menciona que también será 

considerada violación “al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier instrumento 
distinto al miembro viril, por medio de violencia física o moral sea cual fuere el sexo 

del ofendido”. A este tipo de violación se le ha llamado violación equiparada o 

                                                 
200 Destaca, para la presente investigación, que existe la preocupación por los escasos datos 
estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados por tipo de violencia y relación entre el 
autor y la víctima, en ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW), Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(México), 25 de julio de 2018,  CEDAW/C/MEX/CO/9. Visto en 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ 
Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en 
201 Hay que señalar que de acuerdo al texto del artículo 19 constitucional, este es un delito para el 
cual el juez debe ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, por lo cual queda en entredicho 
la distinción que el legislador hace de acuerdo a la calidad del sujeto pasivo en el delito de violación 
conyugal, donde apegándose al 19 constitucional existe incongruencia en cuanto a que un delito que 
exige la querella como requisito de procedibilidad tenga prisión oficiosa. 
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violación impropia202, y las posibilidades para que se configure son más amplias en 

lo que respecta al sujeto activo, toda vez que es posible su realización por una 

mujer. 
Finalmente, en su artículo 265 bis, establece que “si la víctima fuera la esposa 

o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior”; y finaliza al decir 
que “este delito se perseguirá por querella de parte ofendida”. Se aprecia entonces 

que se hace diferencia entre la persecución del delito en su forma más general y 

equiparada de la conyugal; para los primeros dos casos será de oficio y para el 
último se desarrolla a petición de parte. 

Siendo importante señalar que de la propia descripción del tipo se desprende 
una distinción clara de sexos, esto se debe a la calidad que requiere de la víctima o 

sujeto pasivo, misma que recae sobre la mujer, lo que lleva a presumir que para su 

desarrollo el legislador tomo en consideración esta diferencia y por tal motivo resulta 
necesaria la aplicación de una perspectiva de género203 al tratarse un delito que se 

reconoce afecta principalmente a la mujer debido a las asimetrías de poder. 
Cabe destacar que, si bien en la mayoría de los Códigos penales de las 

entidades federativas no se establece como sujeto sobre el que recae la acción 

exclusivamente a la mujer, cierto es que ha sido una modificación que ha surgido 
con el tiempo, empero, persisten las disparidades de poder; toda vez que las únicas 

relaciones reguladas legalmente en el tiempo que fue establecido el tipo penal eran 
las compuestas por el binomio mujer y hombre. 

                                                 
202 Dependiendo la entidad federativa se maneja una u otra indistintamente o las dos con diferente 
tipo penal. 
203 Cabe señalar que en México existe el “Protocolo facultativo para juzgar con perspectiva de 
género”, mismo que señala: “Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a 
la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación 
por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 
concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen 
herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto 
de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad”. En Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
Protocolo facultativo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad la igualdad, 2a ed., 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, p.73. En este sentido, las relaciones de pareja 
que involucran violencia representan situaciones asimétricas que, como se verá más adelante en el 
siguiente capítulo, provienen de una violencia cultural y estructural; es por ello que debido a esta 
asimetría tolerada por el propio tipo penal, resulta necesario que se verifique si cumple con la 
obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.  
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La violación, en cualquiera de sus formas, es un delito considerado de acción, 

ya que implica un hacer; es unisubsistente o plurisubsistente, toda vez que puede 

ser consumado en un acto o varios; de mera conducta por el elemento objetivo de 
la cópula violenta; instantáneo; de lesión, porque al llevarse a cabo la comisión del 

mismo se lesiona el bien jurídico; y es además un delito de dolo, porque su 
realización implica querer el resultado. 

Asimismo, se estima que es el que mayor daño causa de los delitos en contra 

de la libertad sexual, esto se debe a que pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la 
libertad personal y sexual, la integridad corporal,  e inclusive la vida de quienes la 

sufren al ser empleados medios de comisión violentos . 
En cuanto a las entidades federativas, hay que señalar que no todos los 

Códigos incluyen la violación conyugal; este es el caso de los Estados de Colima, 

Jalisco, Quintana Roo, Sonora, y Tabasco. De los Estados que contemplan la 
violación conyugal, tanto Durango como los Estados de México, Hidalgo, Nuevo 

León, Sinaloa y Veracruz no lo consideran delito que deba perseguirse a petición 
de parte, por lo que se suprime la posibilidad de otorgar el perdón. 

No obstante lo anterior, los Estados de México e Hidalgo la consideran como 

una agravante y su penalidad aumenta. Para el caso del Estado de México, además 
de la sanción que prevé el artículo 273 del Código Penal de la entidad, que es de 

diez a veinte años y de doscientos a dos mil días de multa, “se impondrán de tres a 
nueve años de prisión y de treinta a setenta y cinco días de multa”, señalado en su 

numeral 274 fracción II. 

Asimismo, el Estado de Hidalgo en su artículo 181 contempla que se 
“aumentará una mitad a la punibilidad correspondiente”, en el cual, la fracción II 

señala lo que se refiere a la violación entre cónyuges o concubinos, entre otras 
cosas. 

Por otra parte, solamente el Estado Nayarit dentro de la tipificación del delito 

de violación conyugal contempla el perdón expreso en su artículo 293 párrafo 
cuarto; el cual, procederá por una única vez “si el agresor se somete 

voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con 
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sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad que conozca del asunto determine, 

el cual no podrá ser menor de seis meses”. 

Su párrafo siguiente señala que el tratamiento psicológico se deberá 
proporcionar a la familia en términos que dispone la Ley de la materia. Y el último 

párrafo contempla que para el caso en que el sujeto activo abandone el tratamiento 
“quedará sin efectos el perdón y por tanto continuará el proceso en sus etapas 

correspondientes”. 

Los Estados de Aguascalientes y Michoacán divisan, además de la violencia 
física y moral, la violencia psicológica. Y los Estados de Durango, Guanajuato y 

Sinaloa tipifican el delito con violencia, sin tomar en cuenta ningún tipo de especie. 
Cabe señalar que 11 entidades federativas toman a consideración, además 

de la violación entre cónyuges y concubinato, la que surge de relaciones de pareja 

sin especificar qué se considera como tal o la temporalidad que debe haber para 
que su configuración. Estos Estados son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa y 
Tlaxcala. 

Destacando que solamente en el caso de Morelos se establece el término 

“pareja permanente”, en su artículo 153 del Código Penal de la entidad. 
 

2.2.2. La querella como requisito de procedibilidad 

 

El Código Penal Federal señala respecto a la querella, entre otras cosas, que existe 

la posibilidad de otorgar el perdón por parte del ofendido en su numeral 93 que a la 
letra señala:  

 
El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo solo podrá otorgarse cuando 

hayan reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión 
del delito, este extingue la acción penal respeto de los delitos que se persiguen por 
querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si este no ha ejercitado 

la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda 
instancia. Una vez otorgado el perdón, este no podrá revocarse. 
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Además, en su artículo 107 establece que “cuando la ley no prevenga otra 

cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo puede perseguirse por 

querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contando 
desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, 

tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta 
circunstancia”. 

El caso de las entidades federativas no es muy diferente el trato al respecto 

de la querella; por ejemplo, el Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en la 
Ciudad de México, contempla en el artículo 94 las causas de extinción para la 

pretensión punitiva y para la potestad de ejecutar las penas y las medidas de 
seguridad, estableciendo en la fracción IV “el perdón del ofendido en los delitos de 

querella o por cualquier acto equivalente”. 

Asimismo, el artículo 100 señala las formas en que dicho perdón debe 
otorgarse y el 110 habla de la prescripción de la potestad punitiva para los casos de 

delitos que se persiguen por querella, la cual será de un año. 
Destacando, además, que si bien es un delito para el cual la acción 

actualmente puede recaer en tanto en mujeres como hombres, cierto es que en el 

contexto donde se tipificó y se estableció el requisito de procedibilidad se reconocía 
a la mujer únicamente como el sujeto pasivo y prueba de ello es que persiste en la 

descripción del Código Penal Federal; motivo por el cual, se considera que la 
inclusión de la querella proviene de una construcción masculina. 

Todo esto es importante porque la querella no permite la investigación, 

persecución y sanción de los delitos cuando no es solicitado por la parte ofendida, 
además de permitir que se archiven los asuntos por desinterés o desistimiento de 

la víctima, quedando impunes en su gran mayoría. Es por esta razón que se 
cuestiona si este requisito de procedibilidad es objetivo y razonable o si, por el 

contrario, representa un obstáculo en el delito de violación conyugal. 
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CAPÍTULO TERCERO 
EL DELITO DE VIOLACIÓN CONYUGAL HACIA UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
 

El contenido de este tercer Capítulo versa, en principio, en lo que se refiere al origen 
de la violencia en contra de la mujer, haciendo énfasis en las diferencias de poder 

que provienen de la cultura y la estructura. Asimismo, se aborda el tema de los 

ciclos de violencia en contra de la mujer, mismos que tienen diversas consecuencias 
a nivel físico y psicológico, donde el mayor extremo deriva en la muerte de la víctima, 

del victimario o de ambos. 
 La violación conyugal no queda excluida de estas posibles consecuencias y 

del extremo al que pueden llevar las mismas; por tal motivo, se realiza un análisis 

de los datos que proporcionan las diversas autoridades encargadas de la 
procuración de justicia. De la misma manera, de las cifras que muestran la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y el Sistema Integrado 
de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 Es por ello que, en este apartado, se presentarán los datos que muestran el 

verdadero alcance del problema, con lo cual, se pretende sustentar la hipótesis 
planteada, mostrando que existe la necesidad de reformar las leyes y aplicar 

políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia en contra de la 
mujer. 
 

3.1. EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

3.1.1. Vulnerabilidad aumentada 

 

La violencia contra la mujer, en específico la ejercida por su pareja, es un tema 

controvertido, pero a la vez amplio y de mucha importancia para lograr distintos 
fines, no solo a nivel jurídico sino social y político. Pero por qué afirmamos esto; a 

través del tiempo, alrededor del mundo, las luchas por alcanzar la igualdad han sido 
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incansables, grupos vulnerables han buscado tener los mismos derechos y las 

mismas oportunidades que el resto de la sociedad. 

De acuerdo a un estudio realizado en conjunto por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación en 
2016204, en datos recabados por ONU Mujeres en 2013, a nivel mundial, un 35% de 

las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual dentro de sus relaciones de pareja 

o violencia sexual fuera de esta.  
En una época, hace no mucho, eran las personas llamadas de raza “negra” 

respecto de aquellos de raza “blanca”, pero también obreros luchaban por sus 
derechos laborales, indígenas por sus tierras y su cultura, grupos religiosos por sus 

creencias, esclavos por su libertad, y así una gran diversidad de grupos que 

actualmente suman a las personas migrantes, los ancianos, los niños, aquellos que 
se encuentran en situación de calle, entre otros, muchos otros. 

Dentro de estos grupos destacan las mujeres, no por la concepción errónea 
que se podría tener de ser vulnerables por alguna fragilidad, sino por el hecho de 

que a lo largo de la historia, por estereotipos socioculturales, se les ha colocado en 

un plano de inferioridad y subordinación respecto del hombre y porque su propia 
condición de ser mujeres las ubica, desgraciadamente, en una posición de doble 

vulnerabilidad cuando pertenecen a uno de los grupos antes mencionados. 
En este orden de ideas, la mujer por sí misma, además de ser considerada 

como un grupo vulnerable, ve aumentada esta vulnerabilidad por la violencia 

doméstica. 
Para el INEGI, la vulnerabilidad a la violencia doméstica se entiende como 

“el riesgo excedido que experimentan los individuos que ocupan una posición 
subordinada en la familia –por asimetrías de edad, capacidades o género-, de 

experimentar abuso, descuido, o abandono por parte de otro(s) miembro(s) de la 

                                                 
204 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Los costos de la 
violencia en México”, México, SEGOB/UNAM, 2016, p. 4, visto: https://www.gob.mx/cms/ 
uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Mexico__oct_2
016.pdf. 
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familia o cuidador(es), con quieres mantienen una relación de confianza y 

dependencia”.205 

El mismo trabajo anteriormente mencionado de UNAM/CONAVIM señala, 
citando a ONU Mujeres en 2015, que algunos estudios a nivel nacional muestran 

que hasta un 70% de las mujeres sufren violencia física y/o sexual perpetrada por 
sus parejas durante sus vidas.206 

Las mujeres son un grupo calificado como vulnerable por diversos 

organismos e instituciones internacionales, mismo que consideran la violencia 
contra esta como un tema grave de derechos humanos y libertades fundamentales, 

así como de salud pública, como se verá más adelante. Toma especial importancia 
la ejercida por su pareja, tanto en el ámbito conyugal como aquellas consideradas 

de hecho. Este es, asimismo, un tema de igualdad, discriminación y democracia. 

En lo que respecta al derecho, se han suscrito distintos instrumentos 
internacionales en la materia, mismos que fueron analizados en el apartado anterior, 

pero su aplicación ha sido lenta entre los países que los han firmado y ratificado. La 
violencia contra la mujer se puede presentar de distintas formas como la física, la 

emocional, la económica y la sexual.  

En esta última, el extremo más grave es la violación; la cual, a su vez, se 
puede presentar en diferentes escenarios, donde no se excluye la pareja como 

agresor y se considera que la mayor cantidad de incidentes sexuales se presentan 
en el hogar, de lo que se hablará posteriormente. Además, actualmente se habla de 

violencia cultural y estructural. 

No obstante, la violencia contra la mujer no se limita a formas y se puede 
presentar por igual en el hogar, así como en la vida laboral o incluso en la 

académica; por lo cual, cabría hacer un análisis para poder observar correctamente 
el problema; sin embargo, no serán profundizados en el presente trabajo. 

El enfoque versa sobre la violencia contra la mujer en la sociedad en general 

y a particular en las relaciones de pareja, recalcando que no por ello se deben 
considerar menos importantes los otros ámbitos de la vida; donde, inclusive, la 

                                                 
205 Visto: http://www.inegi.org.mx/rde/RDE_06/Doctos/Vulnerabilidad_IreneCasique.pdf 
206 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, op. cit., p.4. 
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participación política, la violencia obstétrica, las mutilaciones genitales, los 

embarazos forzados y otras tantas formas de violencia y discriminación tiene un 

impacto social de consideración. 
 

3.2. La construcción de la violencia contra la mujer 

 

La violencia contra la mujer es un problema que se busca erradicar en gran parte 

del mundo, por ello se han suscrito los diversos instrumentos internacionales, antes 
referidos, que invitan a realizar modificaciones, no solo a nivel legislativo, sino social 

y cultural; con la encomienda de cambiar los estereotipos que tienen a la mujer en 
un plano de vulnerabilidad, en muchas ocasiones, sometidas a un sistema 

totalmente paternalista sufriendo discriminación y desigualdad.  

Es por esta razón que todos los días mujeres en México enfrentan la violencia 
de género, esto se debe a “la persistencia de un ordenamiento patriarcal en la 

estructura y la cultura, las mujeres resisten, generalmente solas, los eventos de 
violencia en la casa, el trabajo, la escuela y la comunidad”.207 Es además un 

problema grave que ha persistido a lo largo de la historia, no solo en este país sino 

en el mundo, como se podrá observar en las estadísticas. 
Anteriormente se hizo referencia que para dichos instrumentos 

internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, el Estatuto de Roma, la Declaración de Beijing y su Plataforma de 

Acción, la Declaración del Milenio; esta es una cuestión que implica derechos 
humanos y libertades fundamentales.  

Además de la implementación de otros instrumentos a nivel regional que 
sirvan como medios para lograr plena igualdad entre la mujer y el hombre, 

modificando el papel tradicional que tienen estos en la sociedad y la familia. Entre 

estos instrumentos encontramos, para el caso de América, la Convención Belém do 

                                                 
207 Ibídem,  p. 2. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Mexico_-_oct_2016.pdf
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Para, de la cual ya se habló anteriormente; y para el caso de Europa, el Convenio 

de Estambul208. 

La violencia contra las mujeres, es por tanto y como se ha mencionado, un 
problema que implica desigualdad.209 Es un problema de derechos humanos, esto 

se debe a que en gran medida se violan los derechos de igualdad y no 
discriminación, mismos que son importantes para lograr el respeto y poder 

garantizar el resto de los derechos humanos. Considerándolos de esta manera 

como base fundamental para alcanzar la democracia. 
No queda por demás recordar estos términos; el primero, hablando 

propiamente de la violencia contra la mujer, implica una valoración de diferencia 
sexual, además de encontrar su fundamento en el principio de igualdad; esta a su 

vez consiste en otorgar el mismo valor a las diferencias como rasgos que 

constituyen la identidad de la persona y que encuentra su garantía en el carácter 
universal de los derechos fundamentales. 

Esta igualdad se vincula directamente con la igualdad sustancial o material, 
a la que distintos autores hacen referencia, distinguiéndola de la formal o política y 

se le ha denominado sustantiva al ser la única diferencia con la que se nace y no 

cambia con el tiempo, precisamente por esos rasgos constitutivos que nos 
identifican como hombres o mujeres. 

El segundo, hace referencia a lo que no es admisible por ser violatorio de 
derechos humanos y es utilizado para referirse a toda exclusión, restricción o 

privilegio que no tenga las características de ser objetiva y razonable que vulnere 

los derechos humanos. 
Esto transgrede el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, lo que 

provoca reconocer la relación de violencia y  discriminación contra la mujer. Por lo 

                                                 
208 Adoptado en 2014 por el Consejo de Europa sobre la prevención y el combate de la violencia 
hacia las mujeres y la violencia doméstica. Cuenta con la peculiaridad de ser firmado por países 
pertenecientes a la Unión Europea en el transcurso de los años; sin embargo, no fue sino hasta el 
13 de junio de 2017 que la Unión Europea lo firmó, encontrándose ratificado y en vigor por 8 países 
pertenecientes a la misma para esa fecha.   
209 Sobre esta desigualdad en su momento se señaló que Mackinnon, establece que si hubiera 
igualdad entre los sexos no habría sometimiento sexual de las mujeres; sin embargo, al presentarse,  
tomamos en referencia lo que dice Ferrajoli, quien considera a la desigualdad como disparidades 
derivadas de sus derechos patrimoniales, poder y sujeción. Para mejor referencia ver el capítulo 
primero de este trabajo. 
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tanto, al no existir igualdad no se garantizan los derechos de las mujeres y ello 

implica violencia, misma que se traduce en discriminación y de esta forma en un 

tema importante de derechos humanos. 
Ahora bien, respecto al género, se mencionaba en su momento que se puede 

entender como una construcción cultural de la diferencia sexual.210 Es decir, el 
género no determina que un individuo sea hombre o mujer, sino que, en razón de 

esto, se les asocian funciones dentro de una sociedad específica. De aquí surge la 

necesidad de incluir la mirada femenina en distintos ámbitos como el jurídico, la 
política y la sociedad en general; a esto se le conoce como perspectiva de género. 

 Es así que la violencia contra la mujer es un tema que abarca problemas 
socioculturales y que las deja en un plano de vulnerabilidad; para lo cual, es 

necesario eliminar precisamente esas barreras culturales y remover los obstáculos 

que impiden exista igualdad entre mujeres y hombres derivado de las relaciones 
históricas de poder y sumisión que implican discriminación, y por lo tanto, 

violaciones a sus derechos fundamentales. 
 

3.1.3. Violencia cultural y estructural contra la mujer como forma de expresión 

de poder 

 

Entre las diversas formas de violencia se asocian por lo regular las expresiones a 
nivel emocional, físico, económico y sexual; sin embargo, en el Diagnostico 

cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, se señala que 

teóricos plantean que estos “eventos violentos constituyen apenas la punta del 
iceberg de los conflictos sociales, se trata de la violencia visible o directa, que se 

explica por la violencia de carácter estructural y la violencia cultural”.211 

                                                 
210 Para mejor referencia ver en el Capítulo primero de este trabajo la definición que proporciona 
Viveros respecto al género. 
211 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “Diagnostico cuantitativo sobre la atención sexual en 
México”, marzo 2016, p. 16, http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/  
Diagno%C3%8C%C2%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%83%C2%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf 
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señala que “La 

violencia es fundamentalmente un problema social y por ello se puede evitar”.212 

Agrega, citando a INMUJERES, que esta: 
 

 No es natural. Se aprende en las prácticas cotidianas y se reproduce a través 
de instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación. 

 Es intencional. Cada golpe, insulto, mirada o palabra que tenga la intención 

de dañar a otra persona es violencia. 

 Es dirigida. No se violenta a cualquier persona, se elige a la persona que se 
considera más débil o vulnerable. 

 Va en aumento. Generalmente a los insultos y amenazas le siguen golpes e 
incluso la muerte. 

 Es un abuso de poder. Se da cuando una persona en una situación de 
‘superioridad’, pretende controlar, dominar o manipular a otra.213 

 
Por su cuenta, al respecto de la violencia, Galtung maneja que se presenta 

en forma triangular, en este sentido, señala que “Las grandes variaciones de 

violencia se explican fácilmente en términos de cultura y estructura: la violencia 

cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores 

violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar 
su violencia”.214 

Pero, qué se entiende por cada uno de estos tipos, la CEAV establece que 

por violencia directa se deben entender los comportamientos y prácticas violentas; 
por la estructural, el conjunto de estructuras que no permiten satisfacer necesidades 

para todas las personas integrantes de un grupo social, tales como desigualdades 
económicas, étnicas, de género y estructuras autoritarias; y por cultural, la 

legitimación de las prácticas violentas y que concreta en actitudes.215 

                                                 
212 Ibídem, p.16. 
213 Ídem. 
214 Galtung, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Trad. de Teresa Toda, Bilbao, Gernika 
Gogoratuz, 1998, p. 15. 
215 Comisión ejecutiva de atención a víctimas, “Diagnostico cuantitativo…”, cit., p.16. 
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Esta violencia cultural, a la que se hace referencia, provoca que los otros dos 

tipos aparezcan. Esto obliga a pensar que los estudios sobre la violencia se abordan 

en dos problemas; por una parte la utilización de la violencia, y por la otra la 
legitimación de su uso. Es así que a través del estudio de la violencia cultural se 

evidencia la forma en que es legitimado el acto de violencia directa y el hecho de la 
existencia de la violencia estructural, resultando aceptables para la sociedad.216  

Este triángulo de violencia se puede representar de la siguiente manera: 

 
Triangulo de la violencia de Galtung 

 
*Fuente: tomado de Galtung, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación,  

resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Trad. de Teresa 

Toda, Bilbao, Gernika Gogoratuz, 1998, p. 15. 
 

Ahora bien, Galtung explica el fenómeno de la violencia de la siguiente 

manera: 
 

Tomando la violencia directa y la estructural como categorías globales o 

supratipos. Ahora se puede añadir la violencia cultural como el tercer 

                                                 
216 Galtung, Johan, Violencia Cultural. Documentos de trabajo nº 14, trad. Teresa Toda, Bilbao,  
Gernika Gogoratuz, 2003, p.8. 
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supratipo y colocar el tercer ángulo de la imagen de un triángulo (vicioso) de 

la violencia. Cuando colocamos el triángulo sobre las bases de violencia 

directa y estructural, la imagen que suscita es la de la violencia cultural como 
legitimación de ambas. Si se coloca el triángulo sobre el ángulo de la 

violencia directa, proyecta la imagen de los orígenes estructurales y 
culturales de la violencia directa.217 

 

La violencia directa, de la cual se puede señalar la física y/o verbal, donde se 
puede incluir la sexual, es en forma de conductas. Esto representa una acción, 

misma que no puede surgir de la nada, tiene un origen, lo cual Galtung lo identifica 
en dos: una cultura de violencia y una estructura. Esta última, señala, en sí misma 

es violenta por considerarla en exceso represiva, explotadora o alienadora; así 

como demasiado dura o laxa para el bienestar de la gente.218 
Por ejemplo, en cuanto a la violencia directa y en lo que respecta al presente 

trabajo, en México la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) de 2011 muestra entre los datos destacados, los siguientes: 

 

 47% de las mujeres de 15 años y más, sufrió algún incidente de violencia por 
parte de su pareja a lo largo de su relación 

 Cerca de una de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se 
acercaron a una autoridad a pedir ayuda (13.6%) 

 En el año 2011, 27% de las mujeres de 15 años y más vivieron violencia por 
parte de su pareja 

 El principal tipo de violencia fue la emocional, la cual se presentó en el 84% 

de los casos 

 De las mujeres de 15 años y más ocupadas, 21% vivió algún tipo de 
discriminación laboral en el año de la encuesta 

 

                                                 
217 Ibídem, p. 12. 
218 Galtung, Johan, Tras la violencia…, cit., p. 26. 
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En este punto cabe la interrogante sobre cómo se origina la violencia contra 

las mujeres, a esto se le ha dado respuesta en el Protocolo de Atención a Mujeres 

en Situación de Violencia del Estado de Guerrero en 2007, donde señala que: 
 
La violencia contra las mujeres se origina y se encuentra enraizado en las creencias 
que tiene la sociedad y la cultura sobre las mujeres y los hombres; con estas 
creencias se justifica la dominación que ejercen los hombres así como la imposición 

de su voluntad y autoridad sobre las mujeres, recurriendo a la violencia.219 

 

Es decir, la violencia tiene sus raíces en la estructura y la cultura en que se 
han desarrollado las sociedades, es precisamente esta construcción de dominio 

masculino la que ha determinado esos estereotipos de subordinación de la mujer 
respecto al hombre. Además, en el Protocolo mencionado se agrega que: 

 
El comportamiento masculino de dominación y control no es natural, se sostiene a 
través de toda una estructura patriarcal que tolera el uso y abuso del poder, como 
se puede observar en la Rueda de Duluth desarrollada por el Domestic Abuse 

Intervention Project en Duluth, Minnesota, quién sitúa en el centro, más que los 
distintos actos de violencia, el poder y control que el hombre pretende sobre ‘su 
mujer’.”220 

 

Precisamente es el poder y el control que el hombre tiene sobre la mujer lo 

que se atribuye a distintas expresiones de violencia en contra de esta última, y a 
partir de aquí se pretende explicar el por qué se presenta en las relaciones de 

pareja. Es un tema de subordinación histórico y de los estereotipos que se han 
creado a través del tiempo, donde el hombre somete a la mujer por medio de las 

distintas expresiones de violencia. 

A continuación se presenta la rueda de Duluth mencionada con antelación: 

                                                 
219 Unidad especializada de atención a víctimas de violencia, Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Mujer, Secretaría de la Mujer, “Protocolo de atención a mujeres en 
situación de violencia”,  Secretaría de la Mujer, Guerrero, diciembre 2007, p.4, visto en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/Guerrero/gro05.pdf 
220 Ídem. 
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Rueda de Duluth 

 
Fuente: Tomado del Domestic Abuse Intervention Project de Duluth, Minnesota, visto en: 

http://tcfv.org/pdf/Updated_wheels/Power%20and%20Control%20Wheel -Spanis.pdf 

 

 Se puede observar que, no obstante que hay distintas formas de expresión, 
la violencia física y la sexual son los puntos que requieren especial atención por ser 

aquellos donde se focaliza más el problema, sin dejar de lado que la violencia contra 

la mujer es un fenómeno que no debe de ser tolerado independientemente de la 
magnitud, la forma, el lugar o la relación con el sujeto que la realiza. 

Esto se debe a que, tanto en la física como en la sexual, se involucran otros 
de los tipos de violencia inequívocamente,  En este sentido, se ha intentado explicar 

el fenómeno de la violencia en pareja desde distintas perspectivas, pero una de las 

más reconocidas ha sido la que se da a partir de la psicología. En este orden de 
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ideas, el gobierno federal a través de su blog Mujeres sin violencia221 establece que 

“comprender el círculo de la violencia es el primer paso para romperlo”. 

Reconoce, además, que “la inequidad de género y la discriminación son las 
causas raíces de la violencia contra las mujeres, derivado de las normas sociales 

que prescriben los roles que mujeres y hombres deben desempeñar en la sociedad, 
generando un desequilibrio de poder entre ellos”.222 Es decir, hay un reconocimiento 

del Estado sobre las disparidades que existen entre mujeres y hombres derivada de 

las propias construcciones socio-culturales y que ello es un generador de violencia. 
Agrega que, “entre sus muchas modalidades, la violencia contra las mujeres 

se manifiesta a nivel físico, sexual, emocional y económico. Las formas de 
violencias más comunes incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la 

pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia 

emocional/psicológica”.223 Lo que representa por si solo un punto importante en el 
presente trabajo de investigación. 

Esto es así porque hay el reconocimiento institucional de que la violencia 
dentro de la pareja es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer 

y que incluyen la violencia sexual, donde se contempla la violación, esto otorga la 

posibilidad de cuestionar el ¿Por qué si existe reconocimiento de esta violencia se 
tolera? 

La violencia contra la mujer se puede presentar en cualquier lugar, en datos 
recabados por el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 

Mujeres (SIESVIM)224 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

provenientes de la ENDIREH en las ediciones de la última década, muestran que la 
violencia en contra de las mujeres no ha disminuido.  

                                                 
221 Secretaría de Gobernación, “Comprender el circulo de violencia es el primer paso para romperlo”,  
blog mujeres sin violencia, México, 2017, visto en: 
https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/comprender-el-circulo-de-la-violencia-es-el-
primer-paso-para-romperlo 
222 Ídem. 
223 Ídem 
224 Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, “Situación de la violencia 
contra las mujeres”,  México, INEGI, 2017, visto: https://sc.inegi.org.mx/ 
SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 
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Por ejemplo, de acuerdo a dicho Sistema, en 2016 se estimaba que el 66.1% 

de las mujeres habían vivido un episodio violento; lo que no explica que existan 

procedimientos diferentes que toleran e impide que sea investigado y sancionado 
un delito, principalmente en aquellos como el de violación, cuando los propios 

instrumentos internacionales establecen que no debe existir diferencia por ninguna 
razón, incluida el estado civil o la relación entre la víctima y el agresor. 

En este orden de ideas, en datos recabados por el INEGI, en la categoría de 

“defunciones accidentales y violentas”, datos donde se contemplan homicidios, 
suicidios y accidentes, se registró que entre los años 2010 y 2015 un total de 78,312 

mujeres perdieron la vida por estas causas, lo cual equivale al 18.4% del total. Es 
importante señalar que la estadística fue a la alza y que los datos que sugieren un 

promedio de 36 muertes por día, 1.1 por entidad. 

Esto demuestra que las acciones que se han realizado, principalmente las 
que han surgido a partir de la recomendación de la CEDAW en 2012, no han tenido 

los resultados deseados y posiblemente no sean suficientes para alcanzarlos, por 
ello la necesidad de reformar las leyes, armonizar los tipos penales, generar 

estadísticas adecuadas y políticas públicas encaminadas a la enseñanza del 

respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
 

3.1.4. El ciclo de violencia en pareja 

 

Dentro de la violencia contra la mujer, una que llama especialmente la atención es 

la que se da en el ámbito conyugal, concubinato o de pareja permanente; por lo que 
resulta menester identificar el origen y las consecuencias de este problema, tanto 

para la víctima como para su entorno familiar y la sociedad en general. Identificar el 
problema ayudaría a combatirlo y evitar que se replique. 

 Ya se mencionó que el origen de la violencia contra la mujer parte de la 

cultura y la estructura que han permitido que persistan las disparidades de poder y 
diferencias jerárquicas que la mantienen en una posición de subordinación respecto 

del hombre, pero ¿En qué forma se ve representada y exteriorizada? ¿Cuáles son 
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sus principales consecuencias? ¿Por qué persiste en las relaciones de pareja? Son 

preguntas a las que se intentará dar respuesta a lo largo de este Capítulo. 

En este sentido, el gobierno mexicano reconoce respecto de los distintos 
tipos de violencia que: “En todos estos casos, la violencia contra las mujeres tiende 

a presentarse de forma cíclica, intercalando periodos de calma y afecto hasta 
situaciones que puedan poner en peligro la vida. Tal dinámica advierte el 

establecimiento de un vínculo de dependencia emocional y posesión difícil de 

romper, tanto para el agresor como para la víctima”.225 
Esto significa que la violencia contra las mujeres está reconocido como un 

ciclo que incluso puede poner en peligro la vida de estas, sin embargo, este ciclo se 
visibiliza de manera grave en las relaciones de pareja, esto ha sido desarrollado por 

la psicóloga Walker y lo explica en tres fases en su modelo226: Acumulación de la 

tensión, estallido de la tensión y luna de miel. Cabe señalar que existe una etapa no 
descrita en estas fases pero que se percibe, la tolerancia del Estado y la sociedad.  

 En la primera de las etapas, del modelo que presenta Walker, “la víctima 
percibe claramente como el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo 

con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación”227; en la 

segunda, la violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión; y en la tercera, 
“el agresor pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su 

arrepentimiento”.228 
 Hay que agregar que esta última se va reduciendo con el tiempo, “siendo 

cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo 

(agresión) le sigue la expresión de arrepentimiento que la mantiene la ilusión del 
cambio, puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer 

en los primeros momentos de la misma.”229 El ciclo descrito anteriormente se 
presenta de la siguiente manera: 

 

                                                 
225 Secretaría de Gobernación, op. cit. 
226 Ídem. 
227 Unidad especializada de atención a víctimas de violencia, op. cit., p.11. 
228 Ídem. 
229 Ídem. 
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El ciclo de la violencia en pareja 

 

 
 
*Esquema desarrollado a partir del modelo de Walker sobre el ciclo de violencia en pareja.  

 

Este ciclo muestra la forma en que se desarrolla la violencia contra la mujer 
y de forma un poco más específica aquella que se presenta en pareja. No distingue 

el estado civil de las relaciones y se debe entender que las consecuencias 
invariablemente serán las mismas, pero ¿Por qué es tan preocupante el tema de 

mujeres violentadas en una relación? Entendiendo por relación el matrimonio, 

concubinato y las parejas sin un estatus o temporalidad. 
De especial preocupación resulta el crecimiento en el número de mujeres que 

acude a recibir atención médica por violencia familiar. En el año 2010, del total de 
mujeres, un 83.2% reportó haber sufrido daño por accidente, disminuyendo a 69.1 

en 2015. Contrario sensu, las lesiones por violencia familiar fueron en aumento de 

12% en 2010 a 26% en 2015. Alrededor de una de cada cuatro mujeres que se 
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acercó a los servicios hospitalarios por lesiones, reportó haber sufrido violencia 

familiar.230 

Si bien la violencia contra la mujer, y en específico la de pareja, está 
representada en un ciclo, es de cuestionar si el problema está en el momento en 

donde debe romperse o si, por el contrario, el problema radica en la tolerancia y el 
evitar que se origine y replique. La tolerancia es un tema que concierne a la víctima 

pero que derivado de los diversos instrumentos internacionales involucra al Estado 

y sus instituciones, asimismo a la sociedad en general. 
 Tolerancia que toma forma de violencia estructural y cultural por parte del 

mismo Estado y la sociedad. Este ciclo, a su vez, se relaciona con el Síndrome de 

la mujer maltratada, desarrollado igualmente por Walker y que el Protocolo 

mencionado unas líneas arriba de este apartado menciona: 

 
Se define como una adaptación a la situación aversiva caracterizada por el 

incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y 
minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la 
minimización, negación o disociación; por el cambio en la forma de verse a sí 
mismas, a los demás y al mundo. También pueden desarrollar los síntomas del 

trastorno de estrés postraumático, sentimientos depresivos, de rabia, baja 
autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones 
sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales.231 

 
Resulta trascendental conocer esta definición porque el mismo documento 

establece que “El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de 
adaptación denominado ‘Síndrome de la mujer maltratada’”.232 

                                                 
230 Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, “Situación de la violencia 
contra las mujeres”,  México, INEGI, 2017, visto: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/  
consultas/inicio.jsf 
231 Ibídem, p.13. 
232 Ídem. Cabe señalar que este síndrome cuenta con las siguientes características: 1. Indefensión 
aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las agresiones, y en un contexto de baja 
autoestima reforzado por su incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo 
las agresiones como un castigo merecido. 2. Pérdida del control: Consiste en la convicción de que 
la solución a las agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices de terceras 
personas. 3. Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más estrategias para evitar las 
agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su aparente indiferencia le permite 
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Es importante señalar que la finalidad de este apartado no es el estudio de 

estas teorías, ni tampoco un análisis profundo de los distintos modelos planteados, 

sino identificar los factores que provocan violencia en contra de la mujer y que violan 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, impidiendo de esta manera la 

igualdad y con ello alcanzar plenamente la democracia, la justicia, el desarrollo y la 
paz. Esto a partir del reconocimiento que ha dado el propio gobierno al problema. 

 
3.2. EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

3.2.1. Violencia y género 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que “las mujeres que 

experimentan cualquier tipo de violencia sufren diversos problemas de salud”,233 
mismos que pueden tener consecuencias a nivel psicológico y físico, de lo cual se 

hablará más adelante. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
identifica esto como un “problema importante de salud pública y de derechos 

humanos”.234 

Es menester señalar que la violencia contra la mujer no es propia de una 
cultura, región o país específico; ni de un grupo en particular de mujeres en la 

sociedad, esta se arraiga en raíces de discriminación que afectan a todo el 
mundo.235 

 Las estadísticas son alarmantes, por ejemplo, se señala que hasta un 70% 

de las mujeres experimentan violencia durante el transcurso de su vida.236 Esto 
puede ocurrir en cualquiera de los ámbitos, ya sean familiar, laboral, académico, o 

                                                 
autoexigirse y culpabilizarse menos por las agresiones que sufre, pero también limita su capacidad 
de oponerse a éstas. 4. Identificación con el agresor. La víctima cree merecer las agresiones e 
incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es habitual el “Síndrome de 
Estocolmo”, que se da frecuentemente en secuestros y situaciones límite con riesgo vital y dificulta 
la intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de las agresiones y el paso constante de la 
violencia al efecto, refuerza las relaciones de dependencia por parte de la mujer maltratada, que 
empeoran cuando la dependencia también es económica. 
233 Secretaria General de Naciones Unidas, “Violencia contra las mujeres”, noviembre 2009, p.1, visto 
en: http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf 
234 Organización Mundial de la Salud, op. cit. p.3. 
235 Secretaria General de las Naciones Unidas, op. cit., p.1. 
236 Ídem. 
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de cualquier tipo; sin embargo, destaca y es de primordial atención la violencia 

ejercida por una pareja íntima; la cual, de acuerdo a la OMS, se define como: 

 
Comportamiento de un compañero íntimo que causa daño físico, sexual o 

psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico 
y control. Esta definición abarca la violencia infligida por un cónyuge actual o 
anterior, o por otro compañero íntimo. Otras expresiones utilizadas para referirse a 
esta situación son las siguientes: violencia doméstica, maltrato de la esposa o 

cónyuge, y golpiza propinada a la esposa o cónyuge. La expresión “violencia en 
citas” se utiliza generalmente para referirse a violencia en relaciones íntimas entre 
jóvenes, que pueden ser de duración e intensidad variables y no implican 

cohabitación.237 

 

 En esta definición se puede observar que la violencia en pareja implica una 
cohabitación a diferencia de la violencia en citas, no obstante, como se pudo 

observar en el apartado anterior, delitos como la violación conyugal no hacen esta 
diferenciación. Esto se debe a que la ley contempla dentro del tipo penal de violación 

la ejercida por esposos, concubinos o parejas permanentes. 

 La violencia  en pareja goza entonces de reconocimiento a nivel internacional 
y es un problema que no se encuentra oculto, por tal motivo, no es necesaria la 

comprobación de su existencia, pero sí de valorar los alcances y las repercusiones 
que esta tiene; tanto en la víctima como en la familia y la sociedad en general. 

Esta, hablando propiamente de la violencia en pareja, representa la forma 

más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial, entre la 
que se incluyen: mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o 

abusadas de alguna otra manera.238  
Precisamente, aquella que implica las relaciones sexuales forzadas por parte 

de la pareja es un tema alarmante y materia del presente trabajo, porque se 

considera que proviene de una cultura de subordinación de parte de la mujer ante 
el hombre. En este sentido Rico señala que: 

                                                 
237 Organización Mundial de la Salud,  op. cit., p. 29. 
238 Secretaria General de las Naciones Unidas,…, op. cit. 



  

117 
 
 
 

Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como 

las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios 
sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer 
tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto 

significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las 
relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra 
sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo 

masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y 
coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser 
mujer.239 

 

Los datos del SIESVIM muestran que en la prevalencia de la violencia 
ejercida por la pareja actual o última: en 2006 el 43.2% sufrió algún tipo de violencia 

por parte de su pareja, aumentando a 43.9 para 2016. En cuanto a la violencia física 

se observa que en 2006 se estima que el 19.2% de las mujeres sufrió este tipo de 
violencia en una relación de pareja actual o última, disminuyendo ligeramente en 

2016 para ubicarse en 17.9%.240 
En lo que respecta a la violencia emocional ejercida por la pareja actual o 

anterior: en 2006 el 37.5% de las mujeres sufrió este tipo de violencia, teniendo un 

incremento a 40.1 en 2016. Ahora bien, de acuerdo a los datos recabados de la 
prevalencia de violencia sexual ejercida por la pareja actual o última, en 2006 se 

señala que el 9% sufrió este tipo de violencia, disminuyendo a 6.5% para 2016. 
 Rico agrega que “El problema más conocido es la violencia de género que 

se produce en el ámbito doméstico y familiar”241, además: 

 

                                                 
239 Rico Ibáñez, María Nieves, “Violencia de género: un problema de derechos humanos”, CEPAL, 
Unidad Mujer y Desarrollo, Serie Mujer y Desarrollo, Núm. 16, julio 1996, p.5, visto en 
https://www.cepal.org/mujer/ noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf, consultado: 20 de 
diciembre de 2017. 
240 Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, op. cit. Además, en lo que 
respecta a la violencia sexual por parte de cualquier agresor, los datos del SIESVIM, muestran que 
en 2006 el 43.5% de las mujeres sufrió este tipo de violencia, el cual disminuyó para 2011 a un 
35.4%, y de nuevo aumentó en 2016 a un 41.3%. 
241 Rico Ibáñez, María Nieves, op. cit., p.9. 
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La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los 

principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre 
otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad 
ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a 
un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la 

libertad de reunión y asociación (art. 20).242 
 

 Es por estas razones y debido a que los derechos humanos son indivisibles, 

que no se pueden “reconocer o defender algunos más que otros. Los derechos de 
las mujeres deben recibir la misma atención que los demás y en conjunto con 

aquellos que suelen considerarse más apremiantes o importantes”.243 Lo que 

implica que no exista distinción y  tampoco tolerancia por parte del Estado y la 
sociedad ante este tipo de actos que implican discriminación. 

 Este es un problema que tiene consecuencias severas en la salud de las 
mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato y que repercuten a nivel social, 

haciendo cuestionar la existencia de la democracia porque esta implica el respeto a 

la igualdad y la garantía de la misma. 
Ya se mencionó que tan solo en México, de acuerdo a datos de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),244 el 90% de quienes sufren violencia 
sexual en el país son mujeres y el 60% de las agresiones suceden en el hogar, de 

estas, 9 de cada 10 ataques son cometidos por hombres, teniendo un aumento 

considerable en los últimos años.  
El problema de la violencia doméstica, al igual que cualquier forma de 

expresión de violencia, constituye un grave problema de salud pública y de derechos 
humanos; pero, además, implica directamente a todos los miembros de una familia 

                                                 
242 Ibídem, p.14. 
243 Ídem 
244 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “Comunicado de prensa”, visto: 
https://www.gob.mx/ceav/prensa/ceav-pide-atender-y -visibilizar-la-violencia-contra-las-mujeres, 
consultado: el 26 de marzo de 2017. 
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e indirectamente a la sociedad en general; esto se debe a sus estructuras 

jerarquizadas y las relaciones desiguales de poder.245 

Rico establece por estas razones que “La violencia doméstica pone en tela 
de juicio a la familia como institución social que proporciona seguridad, protección 

y afecto, y los roles y funciones que tradicionalmente se asignan a cada uno de sus 
integrantes; además, deja al descubierto su carácter paradójico”.246 Afirma además 

que:  

 
…las familias se organizan preferentemente en torno al poder de los integrantes del 

sexo masculino en todos los niveles jerárquicos. Por lo tanto, se estructura a partir 
de fuertes lazos de dominación y de notables desigualdades en las relaciones de 
poder, que afectan a las mujeres; el rol que se les asigna en la vida conyugal supone 
sumisión, dependencia y aceptación de autoridad indiscutible del hombre y de un 

conjunto de normas y conductas que limitan su desarrollo.247 

 

Dado que la violencia contra la mujer es generadora de violación de derechos 
humanos, “es necesario revisar las leyes y las políticas vigentes, a fin de garantizar 

que no se discriminen a las mujeres y, por otro lado, que se sancionen 
adecuadamente los actos de violencia. Incluidos los que ocurren en el hogar”.248 

No obstante, al hablar de violencia doméstica, comúnmente se relaciona con 

la violencia de pareja, pero no solo implica a los cónyuges, concubinos o parejas en 
general; sino que puede presentarse contra cualquiera de sus miembros. A pesar 

de esto, se reconoce que se presenta en mayor medida en contra de la mujer, las 
niñas, los niños y los adultos mayores; considerando el caso de la primera como 

una pandemia cuando es ejercida por su pareja de acuerdo a la OPS/OMS/ONU.249 

                                                 
245 Casique, Irene, “Vulnerabilidad a la violencia doméstica. Una propuesta de indicadores para su 
medición”, CRIM-UNAM, Visto: http://www.inegi.org.mx/rde/RDE_06/Doctos/Vulnerabilidad_Irene 
Casique.pdf 
246 Rico Ibáñez, María Nieves, op. cit., p.19. 
247 Ídem 
248 Organización Mundial de la Salud, op.  cit., p.4. 
249 Visto en: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=636:di a -
internacional-eliminacion-violencia-contra-mujer&Itemid=499 
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Se puede observar de acuerdo al SIESVIM250 que, en cuanto a la situación 

conyugal, las mujeres separadas, divorciadas o viudas muestran la mayor tendencia 

a haber sufrido este último tipo de violencia; toda vez que en 2006 fue de 22.9%, 
presentando un detrimento para 2016 a un 15.7%. 

De acuerdo con datos de ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNDU), en el estudio que lleva por nombre “Del compromiso a 

la acción”, México se encuentra en la región donde se presenta mayor violencia en 

contra de la mujer. 
Pero esto no es un fenómeno propio de México; por ejemplo, en Europa las 

estadísticas señalan que una de cada tres mujeres de la Unión Europea (UE) han 
sido víctimas de violencia física o sexual, una de cada veinte mujeres ha sido 

violada, más del 55% ha sufrido acoso sexual, una de cada tres ha sufrido abuso 

psicológico por parte de su pareja y una de cada tres mujeres ha sufrido violencia 
física o sexual por un adulto durante su infancia.251 

Hay que añadir que en el extremo más grave de la violencia en contra de la 
mujer se encuentra el homicidio, a lo que se le ha denominado feminicidio252; y que, 

de acuerdo a las Naciones Unidas, distintas encuestas sugieren que la mitad de 

todas las mujeres que mueren por esta causa son asesinadas por su esposo, su 
pareja actual o anterior.253 

Estos datos muestran que esta situación se persiste en Australia, Canadá, 
Israel, Sudáfrica y los Estados Unidos, donde entre el 40 y 70 por ciento de las 

mujeres víctimas de asesinato fueron matadas por sus parejas; en Colombia cada 

seis días se reporta una mujer asesinada por su pareja254; y en Europa, en 2003, en 
España más de 73 mujeres fueron asesinadas por su pareja; en Alemania, en el 

                                                 
250 Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, op. cit. 
251 Consejo de Europa, “La UE se suma al convenio internacional para luchar contra la violencia 
contra las mujeres”, 11 de mayo de 2017, visto: http://www.europa.eu/es/press/press -
releases/2017/05/11/vioklence-against-women/   
252 García-Moreno, Claudia, et al., “Feminicidio”, Comprender y abordar la violencia contra las 
mujeres, Washington, DC, 2013, p. 1, visto:  
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/es/, consultado: 7 de marzo de 
2017.  
253 Secretaria general de las Naciones Unidas, op. cit 
254 Ídem 
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mismo año, tres mujeres eran asesinadas cada cuatro días por su pareja, en donde 

el 14.5% sufrieron agresiones sexuales por miembros de su familia255. 

 
3.2.3. Violencia sexual en pareja y violación en México 

 
No obstante que se identifica y se reconoce un problema de violencia que atenta 

contra las mujeres, cierto es que “Los hombres también pueden sufrir violencia de 

pareja y agresiones sexuales, pero en general son las mujeres quienes más sufren 
violencia sexual, maltrato físico más grave y mayor control por parte de su pareja”256. 

Pero como se mencionó anteriormente en un par de ocasiones, existe la expectativa 
social de que se erradique la violencia en contra de la mujer. 

Para entender esta parte es necesario comprender que “la violencia contra la 

mujer tiene sus raíces en la desigualdad de poder que existe entre los hombres y 
las mujeres; que las mujeres suelen tener menos acceso que los hombres a los 

recursos como el dinero y la información, y menos libertad para decidir por sí 
mismas; que las mujeres pueden ser culpadas y estigmatizadas por la violencia que 

sufren, y pueden sentir vergüenza y baja autoestima”.257 

Esta vergüenza y baja autoestima se pueden identificar como repercusiones 
directas de la violencia que sufre la mujer y que se puede presentar en cualquier 

ámbito de su vida, ya sea en lo público o en lo privado. Pero llegado a este punto 
es menester recalcar que la violencia en pareja “Se refiere al maltrato pasado o 

presente cometido por la actual pareja o por una expareja (marido, novio, amante, 

etc.)”.258 
En este orden de ideas, las mujeres están expuestas a sufrir varios tipos de 

violencia infligida por una pareja del sexo masculino, estas pueden ser identificadas 
principalmente como violencia física, maltrato emocional o psicológico, 

                                                 
255 Ídem 
256 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, 
UNFPA, “Atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual. 
Manual clínico”, Washington, D.C.: OPS,  Documento núm. OPS/FGL/16-016, 2016, p3, Visto  en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/31381/OPSFGL16016 -spa.pdf?ua=1. 
consultado el 9 de enero de 2018. 
257 Ibídem, p.6. 
258 Ibídem, p.7. 
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comportamientos controladores y agresiones sexuales.”259 Las agresiones sexuales 

a su vez pueden consistir en: 

 
 Forzar a la mujer a mantener relaciones sexuales o realizar cualquier acto 

sexual en contra de su voluntad; 

 Lastimarla durante las relaciones sexuales;  

 Obligarla a mantener relaciones sexuales sin protección contra el embarazo 
o contra las infecciones260 

 
Cabe señalar que las mujeres que sufren estos tipos de violencia “suelen 

acudir a los servicios de salud por problemas relacionados con esta, tanto 

emocionales como físicos, incluidas las lesiones. Sin embargo, es habitual que las 
mujeres no hablen sobre la violencia, ya sea por vergüenza, por miedo a ser 

juzgadas o por temor a su pareja”.261 
Esto es parte de la violencia cultural y estructural de la que se ha venido 

hablando y que forman los cimientos de la violencia directa; esta última “se ve 
reflejada en muchas ocasiones en forma de agresión sexual, misma que  es un acto 

de violencia donde la fuerza física o la intimidación son empleadas por una persona 

en contra de otra, para que participe en actos sexuales a los que no dio 
consentimiento”.262 

En este orden de ideas, se estima que el 75% de las mujeres víctimas de 
violación requieren cuidados médicos después de un ataque y en el 47% de los 

casos de violación, sea perpetrada por la pareja o no, la víctima sufre otros tipos de 

lesiones.263 Para el caso de la violación, “lo que primordialmente motiva al agresor 
no es la obtención de una satisfacción sexual, pero sí el de aterrorizar, humillar y 

ejercer control sobre la víctima”.264 

                                                 
259 Ibídem, p.8. 
260 Ibídem, p.9. 
261 Ibídem, p.10. 
262 Carvajal, Hugo Eduardo y Núñez de Arco Jorge, Violencia intrafamiliar. Abordaje integral a 
víctimas, La Paz, Sucre, p. 237. 
263 Ídem. 
264 Ibídem, p.238. 
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De acuerdo al ENDIREH de 2016265, la prevalencia de violencia de pareja a 

lo largo de la relación actual o última fue de 43.9%, siendo las entidades donde hubo 

mayor prevalencia: Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y 
Oaxaca.  Además, los datos muestran que en el último año el 25.6% tuvo algún 

incidente de violencia. 
 El 40.1% sufrió violencia emocional a lo largo de su relación actual o última y 

el 23.2% reportó haber experimentado este tipo de violencia en el último año; 

asimismo, el 20.9% reportó violencia económica o patrimonial en su relación actual 
o última y 10% en los últimos 12 meses. En cuanto a la violencia física se observa 

que el 17.9% en su última relación o actual señaló haberla sufrido y el 6.5% fue en 
el último año.  

 Para el caso de la violencia sexual, se encontró que el 6.5% reportó haber 

tenido algún incidente de esta naturaleza en su última o actual relación de pareja y 
el 2.1% fue en el último año. Teniendo en consideración que, para el caso de la 

violencia física y/o sexual, solo el 20% de las víctimas solicitó apoyo, denunció o 
emprendió ambas acciones.266 

Las agresiones sexuales no son limitativas a una relación existente entre la 

víctima y el agresor, considerando, además, que cualquier acto sexual “donde una 
persona no ha consentido en participar es una violación, sea éste una violación 

conyugal, incesto, abuso sexual infantil, etc. Una agresión sexual por alguien que 
se conoce puede ser más devastadora para la víctima que la lleva a cabo por un 

extraño porque destruye la confianza en las relaciones entre los seres humanos”.267 

Ahora bien, Carvajal hace referencia a que “Las investigaciones 
interculturales han demostrado que las violaciones ocurren con más frecuencia en 

culturas en las que los sexos están altamente segregados, los papeles de cada 

                                                 
265 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016”, boletín de prensa núm. 379/17, 18 de agosto de 
2017, México, p.13, visto en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endi reh 
/endireh2017_08.pdf 
266 Ibídem, p.14. 
267 Carvajal, Hugo Eduardo y Núñez de Arco Jorge, op. cit., p.239. 
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género están rígidamente determinados, y en las que un género tiene 

considerablemente más poder que otro”.268 

Y agrega que “Muchos investigadores han sugerido que existe un continuo 
en la agresión sexual que comienza con formas legales de acoso sexual y termina 

con agresión sexual, violación, e incluso asesinatos cometidos por ese motivo”.269 
Esto representa un problema como consecuencia de un proceso estructural y 

cultural de la violencia, donde la mujer puede ser víctima de feminicidio, pero a su 

vez cabe la posibilidad de cometer homicidio doloso. 
También existe un problema al momento de presentar una querella o 

denuncia, toda vez que “No extraña que muchas víctimas prefieran no denunciar un 
hecho o que una vez presentada la denuncia y ya inmersos en lo entramado jurídico-

penal, se arrepienta de ello”.270 Hay casos en los que una persona se dirige a 

presentar una denuncia y, a pesar de esto, no se le da continuidad, hay un 
desistimiento o simplemente se ve desinteresada y no se sanciona el delito. 

La violación del cónyuge o de la pareja, de acuerdo a los tipos penales que 
se analizaron en el Capítulo Segundo y lo que se ha observado en este hasta ahora, 

es cualquier acto en el que un cónyuge, ex cónyuge, concubino, o ex concubino, 

pareja permanente o ex pareja; obliga a la otra parte a participar, sin su 
consentimiento u obteniendo este a base de amenazas o persuasión, en actos 

sexuales. 
Esto, cabe reiterar, es un problema de dominación y de poder. Es bien 

entendido el concepto de violación e inclusive reconocido en todo el territorio 

nacional; sin embargo, “la violación por parte del cónyuge o de la pareja no se basa 
en el deseo del perpetrador de tener sexo o en la resistencia por parte de la víctima; 

sino más bien es utilizada para reforzar el ansia de poder del violador, de 
dominación, o de control o para dar expresión a su rabia”.271 Carvajal lo explica así: 

 

                                                 
268 Ídem. 
269 Ibídem, p. 240. 
270 Ibídem, p. 245. 
271 Ibídem, p. 248. 
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La violación intramatrimonial o por parte de la pareja se logra sin el consentimiento 

o en contra de la voluntad de la otra persona a través del empleo de la fuerza física, 
de amenazas de daño a la víctima o a una tercera persona, o de la amenaza de 
daño implícita basada en abusos anteriores que causan a la víctima miedo a que 

esa misma fuerza física sea usada si él o ella se resiste. La violación del cónyuge o 
de la pareja no tiene que ser “luego de ardua resistencia” para que sea una violación. 
Algunos cónyuges o parejas en el pasado, pudieron, haber sido víctimas de abuso 

físico, o habérseles quitado o retenido dinero u otras necesidades, o el que hayan 
sido sometidos a abuso emocional o psicológico por parte del cónyuge o pareja. Un 
cónyuge o una pareja que haya experimentado tal abuso en el pasado puede 
aceptar avances sexuales para minimizar el daño resistiéndose lo menos posible. 

En una situación de violencia intrafamiliar es común que el compañero abusivo exija 
sexo directamente después de una paliza, como prueba que la pareja golpeada ha 
“perdonado” la paliza. Cuando un cónyuge o pareja somete a su cónyuge a actos 

sexuales a través del miedo o la coerción, el acto constituye una violación. Las 
víctimas de este tipo de abuso pueden ser tanto mujeres como hombres.272 

 

Pero, no obstante que existe violencia y que hay mecanismos específicos 
para poder investigar, perseguir y sancionar estos delitos; es difícil que las víctimas 

se acerquen a una autoridad para solicitar ayuda. Menciona que en un documento 

realizado por IPAS de los Talleres de Sistematización del Proceso de Construcción 
de un Modelo de Atención Integral para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia 

Sexual se refiere lo siguiente: 
 

Entre las causas de que no haya denuncia de violencia sexual: la vergüenza, 
humillación y miedo a la reacción de sus parejas, familiares, amigos/as, 
vecinos/as y autoridades. Es habitual que el agresor realice amenazas contra la 

víctima o de algún familiar, si revela lo ocurrido. Por su parte la víctima tiene 
miedo de no tener credibilidad, por los innumerables los casos de discriminación, 
humillación y reversión de la situación contra la mujer.273 

 

                                                 
272 Ibídem, p.249. 
273 Ibídem, p.257. 
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Ahora bien, de acuerdo a la ENDIREH 2016274 en lo que respecta a la 

solicitud de apoyo o presentación de queja o denuncia ante alguna autoridad por 

haber experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su 
pareja a lo largo de su relación, se señala que solamente un 20% solicitó apoyo, 

información o servicios, o levantó una queja o denuncia; y el 78.6% no solicitó ayuda 
ni denunció. En este sentido, el siguiente cuadro representa lo que respecta a los 

motivos de su no solicitud: 

 

Tabla 1. Motivos de no solicitud de apoyo o presentación de queja o denuncia ante una 
autoridad tras haber experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por 

parte de su pareja a lo largo de su relación 

Porque se trató de algo sin importancia que no 

les afectó 

 

28.8% 

Por miedo de las consecuencias 19.8% 

Por vergüenza 17.3% 

No sabía cómo y dónde denunciar 14.8% 

Por sus hijos 11.4% 

Porque no quería que su familia se enterara 10.3% 

Porque su esposo o pareja dijo que iba a 

cambiar 

 

8.0 

No confía en las autoridades 6.5% 

No sabía que existían leyes para sancionar la 

violencia 

 

5.6% 

Porque él no va a cambiar 4.6% 

Otro 3.5% 

Porque su esposo o pareja la amenazó 3.4% 

Pensó que no le iban a creer 3.0% 

Porque su esposo o pareja tiene derecho a 

reprenderla 

 

1.9% 

Porque la convencieron de no hacerlo 1.6% 

No especificado 0.7% 

*tabla elaborada con datos obtenidos de la ENDIREH 2016, visto en: Obtenido de 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/ 

                                                 
274 Obtenido de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/  
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3.2.4. Consecuencias 

 

Está claro que la violencia sexual es un fenómeno universal que no es limitativo y 
ataca indistintamente a mujeres de todas las clases sociales, etnias, religiones y 

culturas. 
 Puede presentarse en poblaciones de diferentes niveles socio-económicos 

y en cualquier espacio, ya sea público o privado; además, en cualquier etapa de la 

vida de una mujer y es considerada, tanto por los organismos internacionales como 
los gobiernos que ratifican sus instrumentos, como un problema de salud pública y 

una violación a los derechos humanos.275 
En este orden de ideas, “la violencia sexual ejerce un gran impacto en la 

salud. Para las mujeres adultas implica una disminución de la percepción de su 

propio cuerpo, resultado en menores cuidados en cuanto a su salud sexual y 
reproductiva. Las secuelas pueden incrementarse haciendo que muchos años de 

vida saludable se vean afectados por incapacidad”.276 
De acuerdo a datos del ENDIREH 2016277, en los casos de violencia física y 

sexual, el 35.8% de las víctimas presentaron daños físicos, tales como moretones, 

hemorragias e incluso han estado hospitalizadas, o las han operado, por esta razón. 
La siguiente tabla muestra las consecuencias para las víctimas: 

 

Tabla 2. Daños físicos sufridos como consecuencia de violencia física y/o sexual.  

Moretones o hinchazón 83.3% 

Hemorragias o sangrado 14.4% 

Cortadas, quemaduras o pérdida de dientes 10.8% 

Desmayos 9.2% 

Fracturas 8.7% 

Aborto o parto prematuro 7.9% 

Contagio de alguna enfermedad de transmisión 

sexual 

 

7.4% 

                                                 
275  Carvajal, Hugo Eduardo y Núñez de Arco Jorge, op. cit., p.257. 
276  Ídem. 
277 Obtenido de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/  



  

128 
 
 
 

Ardor o sangrado vaginal 7.2% 

No puede mover alguna parte de su cuerpo 6.3% 

Resultó lesionado un familiar 3.0% 

Otro daño físico 1.8% 

Falleció algún integrante del hogar 0.8% 

No especificado 1.4% 

*tabla elaborada con datos obtenidos de la ENDIREH 2016, visto en Obtenido de 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/ 

 
Además, “las secuelas psicosociales son más difíciles de medir. En el campo 

emocional, la violencia sexual produce efectos intensos y devastadores, muchas 

veces irreparables, en la adolescencia se presenta un mayor riesgo de embarazo 
no deseado, de enfrentar el aborto en condiciones de riesgo y contraer 

enfermedades de transmisión sexual”.278 
Pero, como se menciona unas líneas arriba, en el caso de una violación 

puede existir vergüenza o temor hacia el agresor, más aún cuando este es una 

pareja sentimental y ello representa mayor repercusión a nivel emocional; 
causando, además de daños físicos, los psicológicos como consecuencia. Esto no 

queda ahí y se puede presentar otro fenómeno que es muy recurrente, es el caso 
en el que la víctima no se da cuenta de la violencia que sufre, en este sentido: 

 
La violación perpetrado por alguien conocido está altamente subreportado. A 
menudo la víctima puede no darse cuenta por meses y hasta años de que lo que le 
ocurrió fue realmente una violación. Las víctimas pueden experimentar algunos o 

todos los síntomas de trauma causadas por la violación: alteraciones en el sueño, 
en el apetito, en el estado de ánimo, sentimientos de humillación y de culpa por lo 
sucedido, pesadillas, sentimiento de rabia, de miedo al sexo, y dificultad en confiar 
en otros, y aun puede no llamar al incidente una violación.279 

 
Esto se convierte en un problema grave que se vuelve otro obstáculo para 

perseguir el delito. Aunado a lo anterior, en cuanto a las consecuencias 

                                                 
278 Carvajal, Hugo Eduardo y Núñez de Arco Jorge, op. cit., p.257. 
279 Ibídem, p.248. 
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emocionales, la ENDIREH 2016280 señala que el 64.3% de las víctimas se ha 

enfrentado a esta situación, la mayoría enfrentó tristeza o depresión, la mitad 

angustia o miedo y para un tercio de ellas problemas alimenticos. El siguiente 
cuadro representa las consecuencias a nivel emocional por violencia física o sexual. 

 

Tabla 3. Daños emocionales como consecuencia de violencia física y/o emocional  

Tristeza, aflicción o depresión 82.5% 

Angustia o miedo 49.3% 

Problemas nerviosos 45.8% 

Pérdida o aumento de apetito 34.3% 

Insomnio 32.0% 

Otras enfermedades 8.7% 

Otro 1.6% 

*tabla elaborada con datos obtenidos de la ENDIREH 2016, visto en Obtenido de 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/ 

 
Además, el ENDIREH 2016281 señala que “La violencia de la pareja tiene 

serias repercusiones en la integridad emocional y física de las mujeres, 8.0% de 
ellas ha pesado en suicidarse y el 3.4% lo ha intentado”.282 Agrega que “Una cuarta 

parte de las mujeres que han sido sujetas a violencia sexual ha pensado en quitarse 
la vida y 14.1% lo ha intentado”.283 

El estudio mencionado al principio de este Capítulo UNAM/CONAVIM  señala 

que, de acuerdo a datos de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia 
doméstica, las mujeres que han sido maltratadas física o sexualmente por su pareja 

tienen hasta tres veces más de posibilidades de contemplar la posibilidad suicidarse 
y/o intentarlo.284 

El problema se podría minimizar erróneamente si se observa de manera 

porcentual, toda vez que las estimaciones puntuales que maneja la ENDIREH 

                                                 
280 Obtenido de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/  
281 Ídem. 
282 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Resultados de la Encuesta…, cit., p.15.  
283 Ídem. 
284 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, op. cit. P.4. 
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2016285 es de un total de 43, 464,520, de estas 19, 096,161 sufriría incidentes de 

violencia en pareja a lo largo de su última o actual relación de pareja, donde 2, 

834,889 habrían sufrido violencia sexual y 902,287 en los últimos 12 meses. 
 Asimismo, 2, 372,030  serían víctimas de violación o intento de violación por 

parte de su pareja y 699,721 en los últimos 12 meses. En este sentido 1, 955,907 
en la última relación de pareja o actual se les habría exigido con amenazas o 

chantajes tener relaciones sexuales aunque ella no quiera, datos que se 

presentarían en 581,208 en los últimos 12 meses. Además, 1, 540,811 serían las 
mujeres en las cuales su pareja actual o última ha usado su fuerza física para 

obligarla a tener relaciones sexuales, y 359,996 la habría sufrido en los últimos 12 
meses. 

Carvajal señala que “el agresor sexual en la mayoría de los casos se 

constituye en una persona conocida o próxima a la víctima. En la ciudad de México 
se estudiaron 531 casos de mujeres adultas que sufrieron violencia sexual, el 62% 

de ellas pudo identificar al agresor y de éstos el 86% de los casos se trataba de un 
pariente o de una persona amiga de la familia”.286 

No existen estadísticas claras que muestren el verdadero problema de la 

violencia sexual de parejas en cualquier momento porque los datos recabados solo 
muestran las estadísticas de la última pareja. Sin embargo, una aproximación podría 

alcanzarse tomando en consideración la violencia sexual ejercida por cualquier 
persona, donde se considera que cerca del 60% de estas agresiones suceden en el 

hogar, dejando en salvaguarda que en este rubro se ubican todos los miembros.287 

No obstante, es importante considerar que este no es un problema de cifras, 
no sería menor si el porcentaje fuera 1% o mayor si fuera 100%. Como se ha 

mencionado en reiteradas ocasiones, es un problema de salud pública, derechos 
humanos y libertades fundamentales; en atención a esto, la protección no está 

                                                 
285 Obtenido de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/ 
286 Carvajal, Hugo Eduardo y Núñez de Arco Jorge, op. cit., p. 257. 
287 De acuerdo con datos del SIESVIM287, los índices porcentuales de mujeres que han sufrido 
violencia física y/o sexual en cualquier momento de su vida por cualquier persona; y teniendo como 
variables mujeres unidas o casadas; separadas, divorciadas o viudas; y solteras. Muestran que las 
primeras en 2006 presentaron un 67.0%, en 2011 un 61.2% y en 2016 un 64.2%; las segundas,  
74.4%, 74.5% y 72.6%; y las últimas 64.3%, 58.2% y 65.8% respectivamente en los mismos años. 
En Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, op. cit. 
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sujeta a número de víctimas, al considerar el igual derecho de oportunidades para 

el desarrollo, la justicia y la paz de todos los miembros de la humanidad. 

 
3.2.5. El punto extremo de la violencia conyugal 

 
La violencia contra la mujer, como se ha señalado hasta ahora, representa un 

problema grave de salud pública y de derechos humanos; por estas razones, es de 

interés público y observancia general. Además, existe la expectativa de la sociedad 
de que sea erradicada, aunado a las múltiples obligaciones del Estado para poder 

alcanzar tal finalidad derivados de los diversos instrumentos internacionales de los 
que se habló en su momento. 

La violencia directa puede estar expresada de distintas maneras, ya sea 

mediante golpes provocando violencia física o ejerciendo violencia sexual, es decir, 
se trata un evento, de un hecho concreto. “Es un tipo de violencia en la que hay un 

actor que ejerce la violencia. En este caso, la violencia conyugal es una forma de 
violencia directa, lo mismo que las violaciones. Básicamente es la acción física y 

manifestaciones contra una persona que deviene objeto”.288 

La violencia estructural, por su parte, es una desigualdad de oportunidades, 
representa discriminación y por lo tanto un problema de derechos humanos. “Una 

estructura –social- violenta deja marca no solo en el cuerpo humano sino también 
en la mente y el espíritu”.289 Involucra tanto la individualidad de las personas como 

su desarrollo en la colectividad y esto implica una afectación en su participación y 

el que no se cumpla las finalidades de protección del Estado democrático. 
Ahora bien, aquellos aspectos de la cultura se encuentran ejemplificados por 

la esfera simbólica representada por la religión y la ideología, el lenguaje y el arte, 
la ciencia empírica y la ciencia formal; mediante lo cual se legitima la violencia 

directa y/o la estructural.290 

                                                 
288 Jáuregui Balenciaga, Inmaculada, “Mujer y violencia”, Madrid, Nómadas. Revista Crítica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, núm. 13, enero – junio 2006,  p.3. 
289 Ídem. 
290 Ibídem, p.4. 
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 Señala Jáuregui Balenciaga que, en la violencia conyugal, confluyen los 

niveles de violencia explicados por Galtung, la violencia cultural, la estructural y la 

directa; así como los tipos de violencia psicológica y física.291 Cabe señalar que no 
hace distinción de la violencia física y sexual; sin embargo, hay que destacar que 

no solo estos permean en la violencia conyugal, sino también la económica y la 
emocional por ejemplo. 

 Hace una ejemplificación del problema explicándolo muy puntualmente de la 

siguiente manera:  
 

En cuanto a los diferentes niveles, por un lado tenemos al marido que pega a la 
mujer –violencia directa--, por otra parte tenemos a un Estado o Gobierno que, 
teniendo los medios, no evita que esa potencialidad devenga actual –violencia 

estructural- y, por último, tenemos un sistema de valores y de creencias que, en el 
fondo, permite que esa consideración del hombre hacia la mujer siga pervirtiendo: a 
la mujer le gusta, la mujer es masoquista, si la mujer aguanta es porque le gusta, 

etc –violencia cultural-.292 
 

 Esto provoca indistintamente que el ciclo de la violencia en pareja se 

complete y se replique una y otra vez, es por tal motivo que se sostiene que la 
violencia en pareja es un problema que implica al Estado y a la sociedad en general; 

pero esta implicación no es en la forma que se esperaría, toda vez que en lugar de 

cumplir con esa expectativa de erradicar la violencia contra la mujer, se tolera y de 
esta forma se contribuye.  

 Asimismo, establece que “Este tipo de violencia se termina por el homicidio, 
el suicidio o ambos a la vez. A menos que el ciclo de violencia sea interrumpido, la 

escala es la siguiente: violencia psicológica, violencia verbal, violencia física o 

agresión física y/o sexual, homicidio y/o suicidio”.293 Esto quiere decir que puede 
terminar en homicidio de la víctima294 o el victimario, en suicidio de alguno o en el 

                                                 
291 Ídem. 
292 Ídem.  
293 Ídem.  
294 Cabe señalar que, en Argentina, se presentó un caso que generó un cambio a nivel jurídico, 
donde, en diciembre de 2011, un hombre (Marcelo Tomaselli) asesinó a su esposa (Carla Figueroa) 
7 días después de salir de prisión, posterior a que ella lo perdonara por el delito de violación mediante 
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homicidio de uno y el suicidio del otro. Armonizando sus ideas con Galtung cuando 

lo cita al señalar que “la violencia tiene como punto extremo la muerte”.295 

Además, se coincide totalmente con el punto donde refiere que “no se conoce 
realmente la violencia conyugal, el ciclo de la violencia, ni mucho menos el concepto 

de escalada. No se trabaja con él; no se hacen leyes sabiendo y conociendo”.296 
Como en el caso que se plantea, donde cabe la posibilidad de desistimiento o 

desinterés de parte de la víctima, causas por las cuales, entre muchas otras, quedan 

impunes algunos delitos como la violación conyugal. 
Entre los diferentes cuestionamientos que realiza, abre la interrogante de 

¿Por qué se tolera tanta impunidad en el ejercicio de la violencia directa hacia las 
mujeres? A lo que da respuesta diciendo: “porque existe toda una violencia 

estructural y cultural dirigida hacia ellas que legitima la violencia directa. A pesar de 

los cambios y medidas para combatir la violencia hacia las mujeres, existe muy poca 
voluntad real de combatirla.297  

La igualdad sustantiva de la que hablan algunos teóricos y que se encuentra 
establecida en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en 

instrumentos internacionales, engloban precisamente esta situación que, por 

desgracia, no se plasma en la realidad. La violencia, como la sexual, “se comprende 
como la transgresión de la dimensión humana”,298 representando entonces un 

problema de democracia y derechos humanos, de igualdad y discriminación. 

                                                 
la figura del “avenimiento”, misma que se encontraba establecida en el artículo 132 del Código Penal 
y que consistía en una especie de perdón que dejaba sin efecto el delito sexual cuando la víctima lo 
pidiera en condiciones de igualdad y mediara una comprobada relación afectiva preexistente,  
teniendo como resultado la derogación de esta figura en marzo de 2012. Visto en 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/perpetua-femicidio-que-cambio-ley. 
295 Ibídem, p.4. 
296 Ibídem, p.7. 
297 Ídem. Agrega que “En cuanto a la mujer, se desatiende el elemento diferencial como criterio de 
esa igualdad de oportunidades, generando una desigualdad y una discriminación sin precedentes.  
Se estandariza todo en función de lo masculino: cuerpo, salud, trabajo, etc., sin atender a las 
diferencias cualitativas, estableciéndose así una violencia masiva. En otras palabras, la mujer es 
diferente del hombre pero debiera tener igualdad de oportunidades. Este concepto de igualdad está 
claramente confundido en nuestra democracia. Igualar las oportunidades no quiere decir igualar a la 
mujer al hombre y borrar las diferencias. Muy al contrario, las diferencias deben estar siempre 
presentes y ser tenidas en cuenta. Borrarlas constituye en sí un acto de violencia”. (p.8).  
298 Ibídem, p.9.  
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 Es de esta forma que, a raíz de la violencia cultural y estructural, “La mujer 

también se configura como el elemento más visible de diferencia, de otredad y, por 

lo tanto, como blanco perfecto de la violencia patriarcal”;299 es decir, de la violencia 
directa, donde, como se mencionó anteriormente, el extremo más violento es la 

muerte. 
 

3.2.6. Cifras de la violencia en pareja en México 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo, se solicitó información 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia300 a las autoridades 
responsables denominadas Procuradurías y Fiscalías estatales correspondientes a 

cada entidad federativa, obteniendo diversos resultados que pueden otorgar un 

acercamiento de los alcances de la violencia contra la mujer y en específico de la 
violencia en pareja y en el delito de violación conyugal. 

Sin embargo, cabe destacar que no todas respondieron o proporcionaron 
información poco precisa e incompleta respecto de los cuestionamientos de los 

delitos de violación conyugal, feminicidio y homicidio doloso en el periodo de 2006 

a febrero de 2018; lo cual demuestra que no se ha cumplido con la obligación 
contenida en los instrumentos internacionales y las leyes federales, así como la 

poca atención a las recomendaciones de la CEDAW. 
 Respecto del primero de estos, la violación conyugal, hay destacar que la 

autoridad responsable de Jalisco señala que el término es ambiguo a pesar de tener 

reconocimiento internacional y contar con jurisprudencia en México. Asimismo, la 
autoridad de Michoacán señala que no se cuenta con los datos porque no se 

encuentra tipificado en su normatividad penal; no obstante que se encuentra 
regulado en el artículo 164 del Código Penal de la entidad. 

 Ahora bien, de las 32 entidades federativas solo se pudo recabar datos de 12 

por distintas razones, ya sea porque no respondieron las autoridades o no cuentan 
con la información solicitada. En este último supuesto se encuentran Baja California 

                                                 
299 Ídem. 
300 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio 



  

135 
 
 
 

Sur, la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 

Veracruz y Yucatán; además Tabasco y Baja California refieren no tener denuncias 

y/o querellas. 
 Como ya se mencionó, la autoridad responsable del Estado de Jalisco no 

proporcionó información señalando la ambigüedad de esta tipificación. Tampoco se 
pudo acceder a los datos que proporcionaron las autoridades de Aguascalientes, 

Campeche, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Sinaloa por diferentes razones como, 

declararse incompetentes, errores en los archivos y la propia plataforma.  
 Por otra parte las autoridades de Chihuahua, Coahuila y Colima no 

proporcionaron ningún tipo de respuesta. Razones que limitan bastante la 
información pero que reflejan que el problema abarca desde los pocos datos que se 

pueden obtener, situación que invisibiliza la problemática y no permite medir 

realmente su magnitud. Aunado a esto, el desconocimiento y desinterés de las 
propias autoridades sobre este tipo penal es algo inquietante. Resultando: 

 

Tabla. Indagatorias de Violación Conyugal 

Entidad Denuncias o Querellas Victima Mujer 

Durango 15 15 

Estado de México 565 554 

Guanajuato 176 167 

Guerrero 13 13 

Nuevo León  129 129 

Oaxaca 26 Sin dato 

Querétaro 114 114 

Quintana Roo 89 80 

Sonora 28 24 

Tamaulipas 122 Sin dato 

Tlaxcala 12 12 

Zacatecas 62 62 

*Tabla elaborada con los datos recabados de la Plataforma Nacional de Transparencia 301 (anexos) 

                                                 
301 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio, Hay que aclarar que el Estado de 
Zacatecas cuenta con la información solicitada a partir de 2011 y el de Durango un año después.  
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Se puede observar que la mujer es víctima principal en este delito, a pesar 

de ello, se reconoce que no es en la totalidad de los casos; sin embargo esto no 
minimiza el verdadero alcance del problema. Asimismo, en el siguiente cuadro se 

muestra la información del estado procesal que guardan: 
 

Tabla. Estado procesal de la Violación Conyugal 

Entidad Tramite Archivo Consignadas Sentencias 

Durango 13 0 2 0 

Estado de México 75 266 171 130 

Guanajuato 6 124 29 Sin dato 

Guerrero 3 7 1 1 

Nuevo León  65 48 8 Sin dato 

Oaxaca Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 

Querétaro 0 16 17 1 

Quintana Roo Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 

Sonora 6 Sin dato 18 24 

Tamaulipas Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 

Tlaxcala 0 0 2 0 

Zacatecas 12 34 11 5 

*Tabla elaborada con los datos recabados de la Plataforma Nacional de Transparencia 302 (anexos) 

 

Nuevamente se puede observar que no se cuenta con los datos suficientes y 

eso agudiza la problemática; no obstante, se puede notar que los asuntos que van 
a archivo por algún desinterés, tanto de las víctimas como de las autoridades, 

representa un porcentaje muy importante. Además que la escasa cantidad de 
asuntos que llega a sentencia es algo alarmante, si se considera que este delito es 

el más grave de aquellos que transgreden la libertad sexual. 

A pesar de ello, hay que rescatar que en el Estado de México la cantidad de 
asuntos que se encuentran en trámite, consignación y han llegado a sentencia 

superan a los que han sido archivados. Aunado a esto, también es de destacar que 

                                                 
302 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio, 
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en esta entidad no se contempla este delito a petición de parte e incluye una 

agravante, misma situación que Hidalgo. 

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes de violencia, el otorgamiento del 
perdón y la reincidencia las estadísticas son pobres pero se observa que, contrario 

a lo que se podría pensar, hay casos donde se presenta. Por ejemplo, el Estado de 
México contabilizó 25 casos de antecedentes de violencia y 6 donde se presentó 

reincidencia; en Guerrero hubo 2 casos que contaban con antecedentes de violencia 

y 2 donde fue otorgado el perdón expreso por parte de la víctima. 
En Nuevo León se observaron 27 antecedentes de violencia, en Sonora 3 y 

en Zacatecas 18, así como 11 otorgamientos de perdón en esta última y un caso de 
reincidencia en Tlaxcala. Es importante señalar que estos datos muestran que 

quedan impunes la mayor parte de los delitos que llegan a las autoridades y sin 

contar aquellos que nunca se denuncian por la falta de cultura al respecto y la poca 
información del mismo, así como la pena y el miedo que no permiten su persecución.  

Ahora bien, teniendo en consideración que la muerte puede ser el mayor 
extremo de la violencia contra la mujer, se pidió la información al respecto del 

feminicidio, obteniendo los siguientes datos: 

  

Tabla. Feminicidios 

Entidad Carpetas 

Baja California  24 

Ciudad de México 345 

Chiapas 214 

Durango 17 

Estado de México 378 

Guanajuato 124 

Guerrero 103 

Michoacán 64 

Nuevo León 64 

Oaxaca 371 

Quintana Roo 4 

San Luis Potosí 70 

Sonora 102 
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Tabasco 45 

Tamaulipas 6 

Tlaxcala 8 

Veracruz 498 

Yucatán 18 

Zacatecas 58 

*Cuadro elaborado con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia303 (anexos) 
 
En este orden de ideas, solo el Estado de Guerrero cuenta con datos de 

antecedentes de violación conyugal, el cual se presentó en 5 de los casos, así como 
24 en donde hubo antecedentes de violencia conyugal o familiar, además en este 

mismo sentido Michoacán presentó 2 casos, Nuevo León 1, Quintana Roo 3, San 

Luis Potosí 4 y Sonora 4. 
En cuanto a la relación entre el sujeto activo y pasivo en relaciones de pareja, 

ya sean matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra; las autoridades 
señalaron que en Chiapas hubo en 96 de los casos, en Guanajuato 100, en 

Guerrero 38, Nuevo León 11, Quintana Roo 3, San Luis Potosí 19, Sonora 4, 

Tlaxcala 1, Veracruz 5 y Zacatecas 22.  
Estos datos distan bastante de lo estimado por las estadísticas presentadas 

con anterioridad, por lo que queda en entre dicho el alcance real del problema y la 
atención de las autoridades respecto de estos delitos. Por último, se solicitó 

información de los homicidios dolosos, principalmente en los casos donde la mujer 

fue el agresor y el hombre la víctima y aquellos donde existía alguna relación de 
pareja o antecedentes de violencia. 

 
 

 

 

                                                 
303 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio. Hay que destacar que para la elaboración 
de esta estadística se contaron los numerosos casos de feminicidio de distintos años que 
proporcionaron las autoridades y no todos corresponden al mismo periodo de tiempo pudiendo 
abarcar desde 2006 a febrero de 2018. Asimismo se incluyen datos proporcionados por las Entidades 
de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El 
Estado de Querétaro por su cuenta no proporciona información al respecto.  
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Tabla. Homicidios dolosos posteriores al año 2006 

Entidad Carpetas mujer agresor Relación Antecedentes 

Baja California  10996 32  13 

Baja California Sur 852 2 2  

Ciudad de México 6694    

Chiapas 3069    

Durango 6127 6   

Guanajuato 5837 20   

Michoacán 104  23  

Nuevo León 6300 151 29 0 

Querétaro 1211 29 29  

Quintana Roo 6491  7  

Sonora 5234 136 48 353 

Tabasco 8  2 1 

Tamaulipas 7322 25 23 18 

Tlaxcala 666 9  18 

Yucatán 341    

Zacatecas 1061 23 28  

*Tabla elaborada con la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia304 (anexos) 
 

De los diversos datos mostrados se puede observar; en primer lugar, que no 
son pocos los casos en donde medió una relación sentimental entre el activo y el 

pasivo, sin considerar aquellos en donde no se especifica la relación de la víctima 

con el agresor. De la misma manera, llama la atención que en Sonora el número de 
casos con antecedentes de violencia familiar, toda vez que muestra datos más 

cercanos a otras estadísticas de violencia que se mostraron anteriormente. 
 

 

 

                                                 
304 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio. Cabe resaltar que la tabla fue elaborada 
solamente con los datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia y no se consideran 
otras estadísticas como la de Incidencia Delictiva del Fuero Común creada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por considerar que de hacerlo no reflejaría la 
impunidad de las autoridades a la hora de facilitar la información, además de que dicha estadística 
no cuenta con los indicadores de relaciones de pareja o el desglose por sexo de las víctimas y 
victimarios, ni tampoco de antecedentes de violencia. 
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CAPÍTULO CUARTO 
VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
 

Este último capítulo trata de la violación conyugal a partir de los derechos humanos 
y las obligaciones de las autoridades consagradas en el artículo primero 

constitucional respecto de esta materia. En este orden de ideas, comienza por el 

deber de prevenir y remover obstáculos que se encuentra consagrado en los 
instrumentos internacionales. 

 Posteriormente, se aborda la obligación del Estado de respetar, promover, 
proteger y garantizar los derechos humanos para poder estar en posición de valorar 

si se cumple con dicha obligación, o si por el contrario, se está omitiendo y con ello 

se contribuye a la permanencia de la violencia en contra de la mujer que se 
reproduce a través de ciclos, principalmente, en lo que concierne a la violación 

conyugal. 
 Para ello, es necesario aplicar todos los conceptos y teorías analizados en el 

primer capítulo, así como las disposiciones legales que se estudiaron en el marco 

jurídico dentro del segundo y tomando a consideración los resultados obtenidos a 
partir de la información que proporcionan las distintas autoridades que fueron 

mencionadas en el tercero. 
  

4.1. LA VIOLACIÓN EN PAREJA DESDE LA IGUALDAD SUSTANTIVA 

 
4.1.1. El deber de remover obstáculos para prevenir y erradicar todas las 

formas de violencia y discriminación por razones de género 

 

Como se puede apreciar a lo largo del presente trabajo, la violencia y discriminación 

por razones de género es uno de los problemas más graves de la sociedad; por tal 
motivo, resulta importante y prioritario cumplir con el deber y las obligación de 

remover todos aquellos obstáculos que impiden el progreso de los derechos 
humanos y la erradicación de este conflicto de interés general. 
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 Este deber involucra a todos los integrantes de la sociedad, los cuales, se 

enfrentan a obstáculos a nivel cultural que no han permitido la erradicación de la 

violencia de género, significando un problema a nivel ideológico, creando 
estereotipos que no hacen más que mantener a las mujeres en un plano de 

vulnerabilidad, impidiendo su completo desarrollo.305 
 Por otra parte, la obligación de remover los obstáculos compete al Estado, 

derivado del artículo primero constitucional y de las leyes de la materia; asimismo, 

de los diversos tratados internacionales que representan legislación nacional de 
carácter internacional. El no superar los obstáculos y cumplir cabalmente con dicha 

obligación representa, además de una cuestión cultural, un problema estructural. 
 La interrogante obligatoria en este momento sería la siguiente: ¿Cómo 

superar esas barreras ideológicas que representan obstáculos a nivel cultural y 

estructural en la sociedad para poder erradicar la violencia de género? La respuesta 
a este cuestionamiento puede ser compleja y es posible ubicar un acercamiento en 

la correcta implementación de políticas públicas y mejorar los planes educativos 
para poder alcanzar una transformación a nivel cultural y estructural en la sociedad. 

 En este sentido, la propia Constitución federal en su artículo primero306, 

establece la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos…”; es aquí donde toma especial relevancia la implementación de políticas 

públicas y una correcta formación educativa, ello con el fin de promover y respetar 
precisamente estos derechos inherentes a las personas. 

 Asimismo, el texto constitucional señala el deber de “prevenir, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos”, por lo que una correcta educación 
y unas políticas públicas bien aplicadas ayudarían a fortalecer la prevención y, dado 

que este deber le compete al Estado, es menester señalar que la generación, 
aplicación y seguimiento debe comenzar por las propias instituciones del mismo. 

                                                 
305 Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
directo en revisión 1594/2016,  se refiere a las diferencias basadas en estereotipos de género,  
afirmando que con éstas se perpetúa la asignación de roles entre hombres y mujeres afectando el 
proyecto de vida de los individuos al transmitir valores que redundan en prácticas discriminatorias,  
vulnerando así el texto constitucional y convencional.  
306 Como se señaló en el capítulo segundo del presente trabajo, 
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 Estos deberes y obligaciones se encuentran reconocidos en diversos 

instrumentos internacionales vinculatorios para el Estado mexicano; toda vez que, 

para el caso particular de esta investigación que trata acerca de la violación 
conyugal, se ha mencionado que es materia de derechos humanos, principalmente 

en lo que comprende a la igualdad y no discriminación, y el derecho de una vida 
libre de violencia para las mujeres y en general para toda la raza humana. 

Sin embargo, el hecho de tener como principios rectores la universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad derivados del texto del artículo 
primero de la Constitución, significa que no es limitativo a uno o algunos derechos; 

sino todo lo contrario, se refiere a que es un tema que abarca todos los derechos 
humanos, ello es así debido a la interdependencia e indivisibilidad de que gozan 

buscando siempre el progreso de la humanidad como un todo. 

Por estas razones, se dice que el tema de la violencia contra la mujer es de 
interés público y observancia general, que abarca cuestiones de salud pública y es 

por sí mismo un problema grave que busca su erradicación desde tiempo atrás.  
Ahora bien, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos 

humanos, así como el deber de sancionar y reparar las violaciones a los mismos, lo 

cual queda en duda respecto su cumplimiento por los altos índices de violencia307. 
Para poder alcanzar cabalmente los fines planteados, es indispensable una 

transformación a nivel cultural y estructural a través de las políticas públicas, las 
leyes y los mecanismos de garantía. 

Esto se encuentra fundamentado en la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer308, donde se señala el 
compromiso de un cambio a nivel legislativo de ser necesario para poder alcanzar 

los fines de igualdad y erradicar la discriminación en contra de las mujeres para 
alcanzar la justicia, el desarrollo y la paz.  Hace alusión a la remoción de obstáculos 

para alcanzar el progreso a que se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo. 

 
 

                                                 
307 Para lo cual, basta con remitirse al capítulo anterior para observar en las diversas estadísticas 
presentadas tanto del INEGI como del SIESVIM. 
308 Ver incisos f y g del artículo 2 de la CEDAW. 
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4.2. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO  
 

4.2.1. La obligación del Estado de respetar los derechos humanos 

 

Anteriormente se hizo mención de la obligación de respetar los derechos humanos, 
sin embargo, se puede observar que en el tema particular de la violación conyugal, 

y en general de la violencia de género, falta mucho por avanzar. Al respecto, cabe 

recordar que la obligación de respeto de los derechos humanos implica no 
lesionarlos ni ponerlos en riesgo. Lo que constriñe al Estado a adoptar conductas 

de cumplimiento, tanto negativas como positivas.309   
En este sentido,  no obstante que se han promulgado leyes e implementado 

políticas públicas en la materia, han sido insuficientes. Pero ¿Por qué se puede 

asegurar esto? Derivado de las diversas estadísticas y peticiones a autoridades que 
fueron realizadas y que se encuentran mencionadas en el Capítulo que antecede, 

se observa que no hay un control estadístico eficiente que pueda mostrar con 
certeza las dimensiones reales del problema de la violación conyugal. 

 Esto se debe a la ausencia de indicadores que visibilicen la problemática, 

toda vez que con los que se cuentan son muy generales o en ocasiones están 
ausentes. Significa un problema de consideración debido a la obligación contenida 

tanto en las leyes locales como los instrumentos internacionales que tratan acerca 
de los derechos humanos. 

 Algunas autoridades, por no decir la mayoría, no tienen información precisa; 

por ejemplo, en relación a las indagatorias y carpetas de investigación iniciadas por 
presuntos hechos delictuosos con respecto a la violación conyugal, no todas 

cuentan con el número de casos iniciados o el número de asuntos que llegaron a 
sentencia condenatoria, tampoco si hubo el otorgamiento del perdón expreso o si 

hay reincidencia o si se fue al archivo el asunto. 

                                                 
309 Al respecto, afirman Ferrer Mac-Gregor y Pelayo: “Entre las medidas que debe adoptar el Estado 
para respetar dicho mandato normativo se encuentran las acciones de cumplimiento, que pueden 
ser positivas o negativas y estarán determinadas por cada derecho o libertad, en Ferrer Mac-Gregor,  
Eduardo - Pelayo Möller,  Carlos María, “La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos 
humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, Estudios Constitucionales, Año 
10, Nº 2, 2012, p. 152. 
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 De la misma manera, se carece de información suficiente sobre los casos de 

feminicidio, en donde el sujeto activo es la pareja sentimental y haya existido algún 

tipo de denuncia por violencia dentro de la relación, violencia familiar o violación 
conyugal previa; de la misma manera en lo que respecta al homicidio doloso cuando 

la mujer es sujeto activo. 
 Como se ha señalado, el Estado cuenta con la obligación de respetar los 

derechos humanos, en este sentido en el tema que nos ocupa, hablando de 

discriminación, desigualdad y violencia en contra de las mujeres a través de la 
violación perpetrada por una pareja sentimental; se puede observar que no se 

cumple cabalmente con esta obligación. 
Esto es así debido a que las estadísticas carecen de información que pueda 

contribuir para el desarrollo de políticas públicas, así como de análisis para la 

erradicación de la violencia y la efectiva vigilancia de los cambios que, además, 
contribuye a la documentación e investigaciones insuficientes, los cuales se vuelven 

obstáculos. 310 Estos últimos deben ser removidos para lograr los fines de igualdad, 
paz y desarrollo 

Ahora bien, el Estado tiene la necesidad de adoptar medidas para prevenir y 

eliminar la violencia contra la mujer pero, además, esto implica un deber, toda vez 
que se trata de un problema que transgrede los derechos humanos;311 sin embargo, 

                                                 
310 El numeral 120 de la Plataforma de Acción de Beijing señala que “La falta de suficientes 
estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de 
programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la 
violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres y niñas, en privado y 
en público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estrategias  
concretas de intervención. La experiencia obtenida en varios países demuestra que es posible 
movilizar a mujeres y hombres a fin de superar la violencia en todas sus formas, y que pueden 
adoptarse medidas públicas eficaces para hacer frente tanto a las causas como a las consec uencias 
de la violencia. Son aliados necesarios para el cambio los grupos de hombres que se movilizan 
contra la violencia basada en el género.” No obstante se puede observar que en México se carece 
de estadísticas y de indicadores que demuestren un desglose por sexo o de la relación de la víctima 
y victimario, siendo aún más escasas cuando se trata de violencia doméstica.   
311 Referente a esto, el objetivo estratégico D.1. de la Plataforma de Acción de Beijing menciona que 
se deben “adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer”,  lo cual 
va de la mano con lo que refiere el párrafo tercero del artículo primero constitucional cuando 
establece que el Estado mexicano tiene el deber de prevenir; porque como se ha señalado hasta 
ahora, la violencia contra la mujer es un tema de violación de derechos humanos. Además dentro 
del objetivo estratégico D.1. en los incisos g y j del numeral 124 de la Plataforma de Acción de Beijing  
señala como medidas “promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el 
género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer” y “formular y 
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la falta de información y de los altos índices de violencia muestran que se ha fallado 

al momento de implementar las políticas de prevención, por lo que es menester un 

cambio que otorgue mejores resultados. 
A lo largo del texto se ha expresado el fuerte vínculo que existe entre la 

violencia y la discriminación contra las mujeres, lo cual se visibiliza en el momento 
de observar estadísticas como de la ENDIREH o el SIESVIM, pero que no reflejan 

la eficacia del tipo penal de la violación conyugal debido a que carecen de datos 

para ello; sin embargo, presentan los números más cercanos para entender el 
problema de este tipo de violencia. 

En este orden de ideas, compete a las procuradurías, ahora fiscalías, otorgar 
la información necesaria al respecto de los delitos; no obstante, en la mayoría de 

los casos, se carece de datos suficientes para poder determinar los verdaderos  

alcances de la violación conyugal y las repercusiones de esta misma para las 
víctimas, las familias y la sociedad en general. 

En cuanto a los obstáculos, estos representan barreras; las cuales, 
retomando las ideas de Mackinnon, pueden ser legales aunque también sociales 

existiendo un punto de contacto entre estas.312 El problema de la violencia de 

género lo Identifica la mencionada autora en el poder, la jerarquía y la 
subordinación.313 Esto a su vez implica la aparición de los estereotipos culturales y 

estructurales que generan la transgresión a los derechos y libertades de las mujeres  
Pero de ser posible ¿Cómo se pueden empezar a romper estos estereotipos? 

Un acercamiento se puede tener con lo que dice Straka citando a Badilla y Torres 

al referir que utilizar la perspectiva de género permite entender por qué la doctrina 
de los derechos humanos se ha ampliado conceptualmente reconociendo derechos 

para las mujeres,314 al respecto, Lamas menciona que:  
 
Lo más importante a comprender es que una perspectiva de género impacta a 
mujeres y a hombres, y beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos 

                                                 
aplicar, a todos los niveles apropiados planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer”,  
dejando en duda su cumplimiento por los altos índices de violencia.  
312 Mackinnon, Catharine A., op. cit., p. 433.  
313 Ibídem, p. 435. 
314 Straka, Úrsula, op. cit., p.12. 
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y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la participación 

de la mitad de la sociedad y al relevar a los hombres de muchos supuestos de 
género que son también un peso y una injusticia.315 

 

Tomando como base esta idea, queda claro que la aplicación de una 

perspectiva de género beneficia a toda sociedad, removiendo obstáculos y 
eliminando discriminaciones, logrando un equilibrio entre los géneros. Pero debería 

surgir en este momento la interrogante ¿Por qué esto tiene que ver con la obligación 
del Estado de respetar los derechos? Principalmente al hablar de la violación 

conyugal. Se puede responder este cuestionamiento de la siguiente manera.  

A través de la elaboración de estadísticas y la presencia de indicadores 
adecuados, se pueden visibilizar los obstáculos que significan violaciones de los 

derechos humanos por impedir, en el caso de la violación conyugal y la violencia 
contra la mujer en general, la igualdad, la no discriminación, el desarrollo y la paz. 

Pero no se limita a esto, el Estado debe reconocer y actuar para erradicar la 

violencia y cumplir cabalmente con sus obligaciones. 
La violencia contra la mujer se puede ver agravada por presiones sociales,316 

aunado a esto, la falta de empeño de las autoridades para difundir y hacer cumplir 
las leyes, así como la falta de acceso a la información, suponen barreras para 

alcanzar la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres. En este 

sentido, la información es escasa y no se difunde de una manera correcta, el delito 
de violación conyugal también es algo que no se conoce claramente, incluso entre 

las autoridades. 
Para combatir la violencia contra la mujer es necesario apoyar y hacer 

investigaciones de las consecuencias de los actos que impliquen violencia como las 

violaciones a mujeres y niñas y publicar la información de las estadísticas 
resultantes. Pero nuevamente de esta investigación se puede apreciar que se 

                                                 
315 Ibídem, p. 20. 
316 La Plataforma de Acción de Beijing lo ejemplifica en su numeral 118 en la vergüenza a denunciar 
ciertos actos, falta de acceso a información, protección jurídica, falta de leyes que prohíban 
efectivamente la violencia contra la mujer, no reformar leyes vigentes, el hecho de que las 
autoridades no pongan empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes, la falta de medio 
educacionales y cualquiera de otro tipo que combata las causas y consecuencias de la violencia.  
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carece de información sobre delito de violación conyugal y de investigaciones sobre 

la misma y sus consecuencias.317  

La eliminación de la violencia en contra de la mujer debe ser en todos los 
ámbitos de la vida, incluyendo el conyugal y es el Estado quien debe supervisar la 

integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y 
actividades públicas, privadas y sociales que impactan la sociedad.318 Pero la propia 

carencia de información del delito de violación conyugal supone lo contrario, porque 

se trata de actividades privadas de impacto para la sociedad que no son evaluadas.  
Si bien se deben formular políticas que integren la perspectiva de género y 

realizar investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia en contra 
de las mujeres, la realidad es distinta; ejemplo de esto es que no hay investigaciones 

de la violación conyugal que muestren su alcance, a pesar de ser un delito que tiene 

como víctima principal a las mujeres; por lo que no hay datos y estadísticas que 
permitan ver con claridad qué la origina y qué repercusiones hay en la sociedad.319 

Por otra parte, el Estado tiene el deber de crear un registro público de los 
delitos que son cometidos en contra de las mujeres que, entre otras cosas, deberá 

contener características sociodemográficas de las víctimas y los sujetos activos, 

donde se debe especificar la relación entre estos, así como los índices de incidencia 
y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño que ayuden en la 

creación de políticas públicas para prevenir los delitos.320 

                                                 
317 Ver el inciso c del numeral 129 de la Plataforma de Acción de Beijing. Para una mejor referencia 
basta con remitirse al capítulo segundo de este trabajo, en donde se han incluido los puntos más 
importantes de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como de 
otras leyes e instrumentos indispensables.  
318 Ver la fracción II del artículo 27 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
319 Ver las fracciones I y XV del artículo 41 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. En este mismo sentido, la Ley menciona que se deben formular y conducir la 
política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres; de la misma forma se debe promover y realizar investigaciones con 
perspectiva de género sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. 
320 La fracción IX del artículo 47 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia estableces que se debe: “Crear un registro público de los delitos cometidos en contra de 
mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de 
concurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas 
y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y el pasivo, móviles,  
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de las diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 
daño. Este registro se integrara a la estadística victimal y criminal para definir políticas en materia de 
prevención de delito, procuración y administración de justicia”.  
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 Pero nuevamente de los resultados obtenidos se observa que no se ha 

cumplido con la obligación de respetar los derechos humanos en el tema de la 

violencia contra la mujer, principalmente por la omisión en cuanto a la estadística 
victimal relativa a la violación conyugal que, si bien es cierto que es de competencia 

de la Procuraduría General de la República, también lo es que las entidades deben 
de coordinarse con esta para la elaboración del registro. 321 

Todo esto es importante porque muestra que el Estado no cumple con esta 

obligación a pesar de estar consagrado en las leyes nacionales y los instrumentos 
internacionales; lo cual, representa un problema en materia de derechos humanos 

y particularmente en el tema de la violencia de genero porque no se puede estudiar 
el alcance real que ayude a la creación de mejores leyes y políticas públicas en la 

materia, permitiendo que prevalezca una cultura patriarcal. 

 

4.2.2. La obligación del Estado de promover los derechos humanos 

 
El Estado cuenta, además, con la obligación de promover los derechos humanos, 

esta obligación se puede considerar de carácter preventivo para poder lograr 

conciencia entre la sociedad y erradicar la discriminación y las desigualdades que 
coexisten en diversos sectores de la sociedad, provocando desigualdades de poder, 

como en el caso de la mujer y la violencia que sufre en diversos ámbitos de la vida. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala al respecto: 

 
… la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha 
proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir 
con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, a 

saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; 
garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes 
nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las 

                                                 
321 Revisar la fracción III del artículo 37 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres , la 
cual indica, entre otras cosas, que se deben revisar permanentemente las políticas de prevención,  
atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Resultando relevante la creación de 
sistemas de monitoreo que cumplan con las expectativas, especialmente en el tema que nos ocupa,  
donde ya se ha señalado que no se da un seguimiento correcto de las causas y consecuencias.  
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mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la 

cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal 
y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de 
servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y 

modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios 
de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia 
contra la mujer.322 

 
En este sentido, el género es entendido como una desigualdad de poder más 

que una diferenciación y la discriminación como un problema de derechos humanos; 
pero también una diferencia de jerarquía así como subordinación.323 El Estado tiene 

la obligación de promover los derechos humanos para superar las barreras que 

significan precisamente esos estereotipos para erradicar la discriminación. Pero 
¿Cómo se puede cumplir con esta obligación?324 

Un acercamiento se podría tener a través de acciones positivas y 
discriminación inversa encaminadas a erradicar las discriminaciones directas e 

indirectas. Tal como lo señala Arroyo: 

 
Estas acciones buscan erradicar las discriminaciones directas e indirectas que 
afectan a la mitad de la humanidad, constituyen el núcleo primario y de mayor 

influencia y desarrollo del derecho antidiscriminatorio, y tienen por objetivo impulsar 
y promover la igualdad y se justifican sobre la base de los fundamentos de la justicia 
compensatoria, justicia distributiva y utilidad social. Constituyen también un 

instrumento social y político hacia una mayor democratización… 
…Las acciones positivas, en general, pretenden establecer la igualdad entre 

hombres y mujeres eliminando especialmente las desigualdades de hecho. Las 

                                                 
322 Corte Interamericana de Derechos Humanos,… op. cit., parr. 256. 
323 Se coincide con las ideas de Mackinnon y que fueron expuestas en su momento en el primer 
capítulo del presente trabajo; además, se señaló que dicha autora expone que “la sexualidad es el 
eje de la desigualdad entre los géneros”. 
324 La cual “tiene el objetivo de proveer a las personas toda la información necesaria para asegurar 
que sean capaces de conocer sus derechos y disfrutar de ellos”. Ver al respecto León Bastos 
Carolina y Sánchez Hernández Claudia Eugenia, Manual de Derechos Fundamentales, México, 
Porrúa, 2017, primera edición, p. 89.  
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acciones afirmativas y discriminación positiva o inversa son políticas correctoras de 

las desigualdades sociales en sociedades patriarcales… 
…La discriminación positiva o inversa, por su cuenta, es una variedad 

específica de las acciones positivas, pero más incisiva y se aplica a colectivos 

sociales concretos (mujeres, negros, personas con discapacidades) con 
características externas inmodificables y cuya valoración social es negativa por 
parte de la ideología predominante.325 

 

Es así que las primeras buscan establecer igualdad entre los géneros; y las 
segundas, son una variedad de las primeras siendo más incisivas y de aplicación a 

grupos sociales concretos. Se puede traducir en la implementación de políticas 

públicas que tengan un enfoque con perspectiva de género. Pero la existencia de 
estas no implica que serán implementadas de forma correcta, ni que otorgará 

resultados que contribuyan a la erradicación de la violencia. 
Ahora bien, para poder implementar estas acciones es necesario conocer y 

entender lo que es la igualdad sustantiva, la cual, en este momento, se puede definir 

entonces como: la igualdad en derechos para mujeres y hombres, pero además 
como la idéntica titularidad, protección y garantía de todos esos derechos sin 

distinción de género. 
Anteriormente se señaló que, para alcanzar esta igualdad y la no 

discriminación entre el hombre y la mujer, era necesaria la implementación de 

políticas públicas con perspectiva de género; las cuales, son implementadas a 
través de acciones afirmativas o positivas. 

 
Las acciones positivas fundamentadas en la igualdad sustantiva permiten las 

desigualdades de condiciones desiguales de punto de partida, otorgando medidas 
concretas dirigidas aquellas que comparativamente han estado en desventaja social 
a partir de costumbres, hábitos, concepciones predominantes y roles asignados en 

un sistema social determinado.326 

 

                                                 
325 Arroyo, Vargas Roxana, op. cit., pp. 437 y 438 
326 Ibídem, p. 445. 
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Esto se puede entender en el sentido  que, dentro de los sistemas sociales, 

la estructura forma un papel importante, de ahí precisamente que se ha hablado de 

una violencia cultural y estructural como causas de la directa. Además, estás 
acciones permiten reducir barreras de desigualdad basadas en cuestiones 

culturales, fomentando la igualdad sustantiva.  
Esto resulta de suma importancia si se considera que la baja cantidad de 

denuncias y el desconocimiento de un delito como la violación conyugal, provienen 

de diseños culturales que han permeado en las estructuras de la sociedad, 
dejándolo sin sanción en la gran mayoría de los casos porque permanece invisible 

a los ojos de la sociedad.  
Además, estos aspectos teóricos se ven reforzados por las cuestiones 

legales que se trataron con anterioridad, pero que no está por demás retomarlas en 

este momento. A decir de esto, la mujer tiene el derecho a controlar todos los 
aspectos de su salud; la promoción de sus derechos humanos como la no 

discriminación, el derecho a la salud y la igualdad sirven para prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer.327 

Esto se puede alcanzar incorporándolo en la legislación y examinando la 

existente para verificar que su alcance sea acorde con fines que se plantean, 
asimismo verificando las políticas conexas328, es decir, aquellas que tengan relación 

con las leyes que se aplican. Es así que se puede identificar como parte de la 
obligación de promoción del Estado, en el caso de violencia de género, el instaurar 

medidas para la superación de esas pautas culturales que estereotipan el género.  

Dicha promoción se pude realizar a través de la enseñanza, en los sistemas 
de educación, o cursos y políticas que contribuyan en la capacitación de las 

                                                 
327 Ver los artículos 9 y 29 de la Declaración de Beijing. Cuestión por demás importante si se 
considera que la violencia en pareja y la violencia sexual representan un problema grave de salud 
pública y derechos humanos, teniendo repercusiones a nivel físico y psicológico. Por razones como 
esta, los Estados deben adoptar medidas para suprimir obstáculos que impiden la igualdad de 
género y el adelanto. Sin embargo, es necesario que las mujeres no se vean sujetas a coerción,  
discriminación y violencia ya sea en un ambiente público o privado para poder decir que se cumple 
con esta obligación, tal como lo señala el numeral 96 de la Plataforma de Acción de Beijing. 
328 Ver el numeral 106 de la Plataforma de Acción de Beijing. 
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autoridades y la sociedad en general; es decir, formulando y aplicando en todos los 

niveles apropiados planes de acción para erradicar la violencia contra la mujer.329 

En el caso de la violación conyugal, y en general cualquier tema de violencia 
de género y que implique derechos humanos, es menester que a través de la 

educación se puedan modificar los estereotipos culturales, pero no es sencillo si no 
se aplican las políticas públicas adecuadas y esto tampoco es posible si no se 

visibilizan los problemas, es decir, es necesario que primero el Estado cumpla con 

la obligación de respetar los derechos humanos para poder promoverlos. 
La Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra la Mujer lo establece de manera puntual cuando menciona la 
necesidad de modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación;330 así 

como la investigación para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia;331 

sin embargo, no es algo que se haya cumplido porque es deficiente. Una muestra 
son los altos índices de violencia que se observan en la ENDIREH y el SIESVIM332; 

por lo cual, es necesario reforzar los planes educativos para un mayor avance. 
Como lo menciona Galtung, “la violencia directa es un acontecimiento, la 

violencia estructural es un proceso con sus altos y bajos y la violencia cultural es 

una constante, una permanencia”.333 Y añade que “Generalmente, se puede 
identificar un flujo causal de la violencia cultural a la violencia directa pasando por 

la estructural”.334  

                                                 
329 Ver el inciso j del numeral 124 de la Plataforma de Acción de Beijing que además se complementa 
con el inciso k del mismo numeral, con lo cual, se pueden adoptando todas las medidas necesarias,  
“especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conductas sociales y 
culturales de la mujer y el hombre, y eliminar los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de otro 
tipo basadas en la idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones 
estereotipadas asignadas al hombre y a la mujer 
330 Revisar el artículo 8 de la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer 
331 Como se observó en el segundo capítulo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a na Vida Libre 
de Violencia, en la fracción VII del artículo 49, lo retoma en el mismo sentido, estableciendo la 
obligación de las entidades federativas de promover programas y proyectos de atención, educación,  
capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia;  
lo que sugiere que a través de estos cinco puntos se puede combatir el problema. 
332 Para mejor referencia es necesario remitirse al capítulo anterior de este trabajo y observar las 
estadísticas al respecto que se presentan tanto de la ENDIREH como del SIESVIM.  
333 Galtung, Johan, Violencia Cultural…, cit., p.12. 
334 Ibídem, p. 13. 
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 A lo que se quiere llegar con esto es que las expresiones de violencia tienen 

su origen en la cultura y la estructura; por lo tanto, si estas son modificadas, también 

lo será la violencia ejercida en contra de la mujer. A esto Jáuregui Balenciaga 
agrega que: 

 
Si en la violencia conyugal se aúnan los tres niveles de violencia antes explicados –

directa, estructural y cultural- es porque la falta de comprensión de este ciclo se 
evidencia en las políticas y actuaciones orientadas a paliar de este problema. Uno 
de los pilares que más adolece de esta comprensión es el judicial, en donde las 

sentencias y la falta de instrumentación para cumplir las leyes refleja ese desinterés 
y falta de comprensión. Al mismo tiempo, el contemplar los hechos de manera 
aislada hace perder de vista el proceso global y, en este sentido, lo mismo que la 

mujer maltratada justifica y aísla una bofetada del proceso general de violencia, las 
diferentes instituciones y la sociedad en general reproducen este mismo esquema, 
de tal manera que la víctima no es sólo la víctima de su marido, sino de la sociedad 
en general que no quiere ver el proceso cíclico de la violencia conyugal. Al mismo 

tiempo, la ceguera del proceso del ciclo de la violencia provoca gratuitamente la 
producción y reproducción de escalada de la violencia que hay que especificar que 
termina en la muerte. Esto es, la muerte es la última fase y el objetivo final de la 

violencia.335 

 

Esta modificación cultural y estructural se debe implementar, de acuerdo a la 
doctrina y la legislación, con la capacitación y educación que sirvan de medio para 

hacer consciencia en la sociedad y modifiquen los estereotipos que provocan la 
jerarquización y subordinación de la mujer ante el hombre en cualquier ámbito de la 

vida. Es importante hacer énfasis en la necesidad de erradicar la discriminación que 

sufren las mujeres, especialmente en la vida privada. 
Esto debido a que se considera que delitos, como la violación conyugal, 

quedan impunes por la falta de medios idóneos para su sanción, pero que provienen 
de una imposibilidad de investigación por razones culturales y estructurales; así 

                                                 
335 Jáuregui Balenciaga, Inmaculada, op. cit., p.6. 
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como la falta de respeto del Estado de los derechos humanos involucrados de las 

mujeres y una mala promoción, protección y garantía. 

Si la justicia fuera eficiente no habría tanta violencia en el hogar en contra de 
la mujer, ni se haría referencia de la baja cantidad de denuncias o las graves 

consecuencias a nivel físico y emocional que sufren las víctimas. 
No se debe olvidar lo que refiere Rico, que la violencia de género constituye  

la violación a una diversidad de derechos, entre los cuales destaca, el derecho a la 

identidad, al afecto, a la paz, a relaciones personales enriquecedoras, a la 
protección y que crean una situación de desamparo; no solo del esposo o la familia, 

sino también del Estado, así como de la sociedad quien invisibiliza el problema. 
Además, de la misma forma violan el derecho a la participación social y política, la 

libertad de expresión y a una óptima salud física y mental.336 

 La obligación del Estado de promover los derechos humanos de las mujeres, 
es entonces parte fundamental del problema de la violencia de género, debido a 

una deficiente educación y capacitación de la sociedad y las autoridades; lo cual, 
se vuelve un obstáculo más y contribuye en la generación de violencia, misma que 

se puede presentar en cualquier lugar, incluso en el hogar y por cualquier persona, 

como la pareja a través de violencia física, psicológica y/o sexual como la violación. 
 

4.2.3. La obligación del Estado de proteger los derechos humanos 

 

El Estado, además de la obligación de respetar y promover los derechos humanos 

de las mujeres, tiene la de protegerlos. En este sentido, se puede apreciar que 
derivado de los altos índices de violencia y de la gravedad del problema y sus 

consecuencias, no se cumple totalmente con esta obligación; ya que de ser lo 
contrario, no habría tal expectativa social de erradicar la violencia contra la mujer. 

Para la OMS se ha dicho que este tipo de violencia es un tema de salud 

pública y derechos humanos, teniendo la violencia en pareja y la violencia sexual 
como formas generalizadas de esta porque transgrede gravemente sus derechos y 

libertades, lo que afecta el derecho a la vida; a no ser sometido a torturas, tratos 

                                                 
336 Rico Ibáñez, María Nieves, op. cit., p.9. 
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crueles, inhumanos o degradantes; a la protección en condiciones de igualdad; a la 

libertad; la seguridad personal; la igualdad ante la ley, en la familia y al más alto 

nivel de salud física y mental.  
La violencia proviene de relaciones de poder históricamente desiguales entre 

la mujer y el hombre, siendo uno de los mecanismos sociales por los que se fuerza 
a la subordinación de la mujer. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos establece que: 

 
… los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida 

diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con 
un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y 
con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz 
ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe 

prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan 
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. 
Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en 

los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de 
violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, 
los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la 

Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém 
do Pará…337 
 

 Se parte de la idea que el reconocimiento es el primer paso para la 
protección de los derechos humanos, es decir, el no reconocer que existe violencia 

constituiría por sí mismo un obstáculo. Es por ello que, cuando se habla de violación 

conyugal como medio para la discriminación de la mujer, primero se tiene que 
reconocer que existe un problema que no ha sido resulto. 

Se entiende a la violencia contra la mujer como todo acto basado en la 
pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, ya sea en la vida pública o privada. Estos 
tipos de violencia se pueden presentar en la familia como la violación por parte del 

                                                 
337 Corte Interamericana de Derechos Humanos,… op. cit., parr. 258. 
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marido, resultando imprescindible la necesidad de otorgar una óptima protección a 

fin de erradicarla.338 

Esto es realmente importante porque, como se ha mencionado en múltiples 
ocasiones, la violencia contra la mujer es un tema de salud pública y que debe ser 

protegido de acuerdo a la Constitución federal y los Tratados Internacionales. No 
obstante, las grandes cantidades de mujeres que han registrado transgresiones a 

sus derechos muestran que no se ha podido cumplir con la obligación de protección; 

basta con recordar que se estima que un 70% han sufrido violencia en pareja. 
 Pero, habría que cuestionar el por qué no se cumple con esta obligación. La 

respuesta es sin duda la misma, la violencia contra la mujer se encuentra asociada 
a estereotipos culturales y estructurales que la ponen en un plano de subordinación 

respeto del hombre. Particularmente en el delito de violación conyugal, esta 

asociación se ve reflejada en el requisito de procedibilidad del tipo penal al no 
proteger a la mujer como principal víctima del mismo. 

 Esto se debe a que, en la mayor parte del país, se necesita  la querella para 
su persecución, permitiendo en algún momento el otorgamiento del perdón y no 

agravando la conducta, así como el desistimiento o desinterés. No se entiende la 

distinción, respecto de la querella, de aquellas violaciones que son cometidas fuera 
de una relación de pareja, cuando la violencia es la misma y los derechos 

transgredidos no cambian, al contrario las consecuencias podrían aumentar. 
Se debe recordar que la violencia contra la mujer se ve agravada por 

presiones sociales, como por ejemplo la vergüenza a denunciar ciertos actos, la 

falta de acceso a información, a protección jurídica, la falta de leyes que prohíban 
efectivamente la violencia contra la mujer, no reformar leyes vigentes, el hecho de 

que las autoridades no pongan empeño en difundir y hacer cumplir las leyes 
vigentes, entre otras.339 

Además, se ha mencionado que diversos instrumentos internacionales 

señalan que deben tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y 
castigar los actos de violencia contra la mujer cometidos por el Estado o 

                                                 
338 Ver el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra de la Mujer. 
339 Ver el numeral 118 de la Plataforma de Acción de Beijing. 



  

157 
 
 
 

particulares; sin embargo, del análisis de la información obtenida se puede inferir 

que no existe una correcta prevención, ni una oportuna investigación y mucho 

menos castigo para los agresores cuando se trata de violación conyugal. 
También se ha hecho referencia a que se deben reforzar las leyes vigentes, 

que tengan como finalidad castigar y reparar los daños causados a las mujeres y 
las niñas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia, incluida en el 

hogar340. No obstante, la querella en el delito de violación conyugal sugiere un 

obstáculo a nivel cultural, toda vez que en lugar de reforzar o agravar el tipo penal 
pareciera que lo que se pretende es atenuarlo y tolerarlo.341 

 No cabe duda que la violación es un tema de violencia en contra de la mujer, 
sin embargo, no queda clara cuál es la importancia que el Estado le otorga cuando 

se presenta en el ámbito conyugal. Si bien hubo un avance en 2006342 cuando 

cambió la concepción del ejercicio indebido de un derecho a delito y fue incluida en 
las leyes penales, cierto es que no se cumple con la finalidad de castigar a los 

agresores y reparar el daño a las víctimas. 
 Las pocas denuncias vienen de la mano con una falta de conocimiento y 

difusión de las consecuencias de esta conducta, además de la impunidad que 

persiste al respecto de este delito por los mismos patrones culturales que llevaron 
a la determinación de colocarlo como el ejercicio indebido de un derecho en la 

                                                 
340 Ver el inciso c del numeral 124 de la Plataforma de Acción de Beijing 
341 Por su parte la Convención Belem do Pará establece lo que se entenderá por violencia contra la 
mujer, la cual, es aquella que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o cualquier otra 
relación interpersonal en donde el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que 
comprende, entre otros, la violación; de la misma forma, es aquella que sea perpetrada o tolerada 
por el Estado. Ver el artículo 2 incisos a y c de la Convención Interamericana para la Prevención,  
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.  
342 Algunas jurisprudencias contemplan la violación conyugal a partir del año 2006, entre estas se 
encuentran los registros 175717, 175718 y 175719, ubicadas en la 9ª Época, 1ª Sala, del mes de 
Febrero, precisamente del 2006. Entre lo que se contempla en estas jurisprudencias es que el 
derecho de la relación carnal no es ilimitado, ya que puede existir oposición de alguno de los 
cónyuges; además, si se lleva a cabo en público, en contra de la voluntad, ofendiendo gravemente 
la moral y el derecho a la intimidad, se integrará el delito de violac ión. Por último, solo se concibe la 
práctica de la cópula normal, “de tal manera que si el cónyuge la impusiera de manera anormal y 
violentamente lesionaría la moral y la libertad sexual de su pareja, que en ningún momento consintió 
tales prácticas, se configura el delito de violación”. 
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década de los 90 y principios de los 2000; no obstante que el haberlo tipificado es 

correcto, no se cumple con la obligación de reforzar las leyes para castigar.343 

En este sentido, está claro que la baja cantidad de denuncias de este delito 
se debe a una escasa difusión de la posibilidad de denunciar, pero también a una 

deficiente protección, lo que vulnera los derechos humanos de las mujeres al no 
cumplirse cabalmente con esta obligación. El no difundir la posibilidad de denunciar 

violaciones en las relaciones de pareja o el establecer requisitos de procedibilidad 

que distinguen a un sector de la población implican obstáculos a nivel estructural. 
Como en su momento se hizo alusión, la CEDAW  emitió recomendaciones 

en 2012 y en 2018 acerca de la necesidad de armonización legislativa al respecto 
de leyes penales, como en casos de violación, teniendo como especial 

preocupación la violencia contra la mujer en su ambiente doméstico; sin embargo, 

del análisis de los tipos penales en las distintas entidades federativas del delito de 
violación, se puede observar que está lejos una armonía legislativa. 

La justificación que se puede encontrar para otorgar mayor protección a las 
mujeres en este delito en particular, parte de la idea de que hasta un 70% de ellas 

sufren violencia física y/o sexual durante sus vidas perpetrada por sus parejas344. 

Cuestión por demás preocupante si se observa las cifras no difieren mucho de 
aquellas que presentan los organismos internacionales. 

Por ello, se ha observado que el abuso del poder es el centro de la violencia 
doméstica, junto con el control, lo que implica subordinación, de acuerdo a la rueda 

de Duluth345. Esto se encuentra sostenido a través de una estructura patriarcal, 

siendo un tema de jerarquización y sometimiento histórico que coloca a la mujer en 
un plano de inferioridad y que otorga el poder al hombre, más aún cuando no 

encuentra castigo para sus agresiones. 

                                                 
343 Lo anterior se complementa con lo que señala el artículo 37 fracción I de la Ley General de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se señala que se debe mejorar el conocimiento y la 
aplicación de la legislación; asimismo con la fracción XII del artículo 38 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que se debe promover la cultura de denuncia 
de violencia contra las mujeres. 
344 Para una mejor referencia fue señalado en su momento en el capítulo tercero de este trabajo en 
el análisis del estudio de la UNAM/CONAVIM, 
345 La rueda de Duluth fue elaborada por el Domestic Abuse Intervention Project de Duluth, 
Minnesota,  y se presentó en este trabajo en el capítulo anterior 
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También se pudo observar que la OMS ha hecho hincapié en la necesidad 

de revisar las leyes y las políticas vigentes, asimismo en que se sancionen 

adecuadamente los actos de violencia, incluidos los que ocurren en el hogar para 
garantizar que no se discriminen a las mujeres. Pero es necesario puntualizar que 

en el país hay una clara distinción generada del estatus social, mismo que sugiere 
pertenencia en relaciones de pareja. 

Del análisis realizado hasta el momento, se puede prestar atención en el 

hecho de que el Estado no cumple con la obligación de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, así como tampoco con el deber de sancionar o reparar el 

daño en el delito de violación conyugal. Además de omitir lo que señalan los 
instrumentos internacionales y organismos que sugieren reforzar las leyes y evitar 

que los delitos queden impunes para erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

 

4.2.4. La Obligación del Estado de garantizar los derechos humanos 

 

Si no se respetan, promueven o protegen los derechos humanos es difícil imaginar 

que se pueden garantizar de forma correcta. El garantizarlos no implica solamente 

que se cuenten con los mecanismos adecuados sino su aplicación. Es en este 
sentido que se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma 

que en la sentencia “Campo Algodonero” menciona al respecto: 
 

243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los 
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables 

en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya 
sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre 
244. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial 

en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos 
derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser suspendidos en 
casos de guerra, peligro público u otras amenazas.346 

 

                                                 
346 Corte Interamericana de Derechos Humanos,… op. cit., parr. 243 y 244. 



  

160 
 
 
 

Es por esta razón que, si hay discriminación en una sociedad, no se puede 

hablar de que exista democracia. Esto se debe a que la igualdad es la base de un 

sistema democrático.347 La violencia contra la mujer transgrede estos principios y la 
tolerancia de la sociedad y el Estado juegan un papel importante que contribuye en 

la repetición de los ciclos, no obstante que hay una expectativa y reconocimiento 
para su erradicación 

Ya se analizó anteriormente que la violación sexual es considerada por el 

derecho, por lo menos cuando se lleva a cabo en el ámbito conyugal, un asunto 
privado y no una violación de derechos humanos. Se entiende entonces que esta 

debería ser una problemática que, si bien se lleva a cabo en el núcleo de la 
sociedad, no tiene por qué ser cerrado; sino todo lo contrario, al ser un tema de 

interés público, por lo que existe la expectativa social de que sea erradicada.  

Por esta razón, Mackinnon asegura que el Estado protege el poder masculino 
y que esto garantiza el control sobre la mujer en todos los ámbitos,348 incluyendo el 

conyugal. Es importante mencionarlo ahora que el Estado, a través de sus medios 
como las leyes y políticas públicas, ha mantenido el poder y control patriarcal sobre 

la mujer permitiendo que este continué; no obstante que la obligación es de 

garantizar los derechos de esta y sus libertades fundamentales. 
Esto se puede afirmar porque la querella representa una barrera tanto legal 

como ideológica en el delito de violación conyugal y que proviene de una 
construcción masculina,349 ello porque permite la posibilidad del otorgamiento del 

perdón o el desistimiento evitando así un proceso penal y una sanción. A su vez, 

esto da pauta para que se repitan los ciclos de violencia que tienen como mayor 
extremo la muerte, ya sea de la víctima, del agresor o de ambos. 

                                                 
347 Lo cual fue analizado en el primer capítulo con la teoría de Luigi Ferrajoli, donde la democracia 
puede ser política y material, teniendo como base la igualdad formal y sustancial respectivamente,  
siendo necesarias para que un Estado se considere democrático. 
348 MacKinnon, Catharine A., op. cit., p, 299. 
349 En el contexto que fue modificado el concepto de “ejercicio indebido de un derecho” por el de 
“delito de violación conyugal”, no existía el reconocimiento del matrimonios de personas del mismo 
sexo, por lo cual, la ideología con la que fue diseñado es a partir del binomio que forman las 
relaciones de pareja mujer y hombre, es por ello que si bien es un delito que puede afectar a 
cualquiera de los dos, más aún en una época donde existe un mayor abanico de posibilidades del 
matrimonio, cierto es que la expectativa no ha cambiado y se tiene a la mujer como principal víctima;  
por lo que, derivado del momento en que surgió este cambio, si existe una desventaja proveniente 
de las pautas culturales es la mujer quien se encuentra discriminada y vulnerada en sus derechos.  
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Al respecto, ya se hizo referencia a que casi todos los incidentes ocurren en 

el hogar, además, de que la mayor parte de las mujeres asesinadas lo son por parte 

del marido o su pareja sentimental350. También las estadísticas muestran un grave 
problema de violencia en el hogar de todos sus tipos, lo que permite poner en entre 

dicho el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos 
humanos. 

Asimismo, establece Saldaña Pérez que “No se logrará la igualdad sustantiva 

aunque existan leyes y políticas especiales para avanzar o mejorar las 
oportunidades si con ellas no se garantiza efectiva y realmente que ambos tengan 

condiciones y situaciones muy similares en todas las esferas”.351 Razón por la cual, 
el que existan mecanismos que impliquen desigualdad contribuyen en la 

discriminación. 

No se debe olvidar que no se puede pensar en democracias que no integren 
el principio de igualdad sustantiva352; no obstante, el simple hecho de contemplarla 

en las legislaciones no significa que su aplicación sea correcta, es por ello que se 
deben verificar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas y las 

leyes para verificar el alcance de sus resultados. 

El propio texto constitucional establece el deber de prevenir, sancionar y 
erradicar las violaciones de derechos humanos, pero queda en entredicho si esto 

realmente sucede cuando aún existen leyes que permiten la reproducción de las 
conductas violentas sin ningún tipo de sanción. Prohíbe la discriminación, 

incluyendo el género y el estado civil, pero la querella en los delitos donde la mujer 

se ve en desventaja por cuestiones culturales, como la violación, sugiere tolerancia. 
Los tipos penales, en la mayor parte del país, optan por manejar como delitos 

de naturaleza privada las violaciones en las relaciones de pareja, sin tomar a 
consideración que se trata de un delito de interés público y por lo mismo establecer 

                                                 
350 Se ha señalado a lo largo del trabajo que diversos autores se refieren a la muerte como el mayor 
extremo en la violencia, no dejando de lado aquella que se presenta en las relaciones de pareja.  
Para una mejor referencia se puede retomar el capítulo anterior, en lo que respecta a las 
consecuencias y el punto extremo de la violación conyugal. 
351 Saldaña Pérez, Lucero, op. cit., p, 299. 
352 Referente a esto, ya se decía en el capítulo primero respecto de Arrollo que deben existir 
estándares de medición los derechos humanos de las mujeres que sirvan de parámetro para valorar 
las actuaciones del Estado respecto de sus obligaciones internacionales.  
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requisitos de procedibilidad representan una barrera, no solo a nivel legislativo sino 

ideológica y cultural.  

Si bien no existen impedimentos legales para interponer una querella, si los 
hay a nivel ideológico por la mala concepción que se tiene y la poca información de 

la violación conyugal. Respecto a esto, se puede observar que en lugares como el 
Estado de México, donde no se requiere de requisito de procedibilidad, es mayor el 

índice de delitos que se sancionan. 

Cuando se dice que el Estado debe garantizar la igualdad de acceso y la 
igualdad del trato de hombres y mujeres en áreas como la educación y la atención 

de salud, así como promover la salud sexual y reproductiva de la mujer y su 
educación; esto no se limita a las escuelas y se debe comenzar por modificar las 

leyes para realmente garantizar que se cumpla, toda vez que la educación de igual 

manera se da en el hogar y la salud no solo es física, sino también emocional. 
Esto recuerda un poco lo que se establece en la Plataforma de Acción de 

Beijing respecto de las formas de la violencia contra la mujer, donde se otorga un 
lugar dentro de la violencia física, sexual y psicológica en la familia a la violación 

cometida por el marido, y a la perpetrada o tolerada por el Estado en donde quiera 

que ocurra.353 Cualquier tipo de violencia perjudica gravemente la salud, trayendo 
consigo consecuencias que ponen en peligro la vida. 

Respecto del Estado, reconoce que los actos o amenazas de violencia en el 
hogar que son tolerados, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres, 

con lo que se impide alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Agrega que la 

violencia contra la mujer tiene costos elevados para el individuo y la sociedad, y que 
aquella que ocurre en la familia a menudo se tolera; lo que implica sin duda 

violaciones a sus derechos humanos.354 
 Aunado a esto, señala que el abuso físico y sexual por miembros de la familia 

u otros habitantes de la casa, como abusos cometidos por el marido, no suelen 

denunciarse y son difíciles de detectar; además que, para el caso de ser 
denunciados, ocurre que no se protege a la víctima ni se castiga al agresor. Ejemplo 

                                                 
353 Ver el numeral 113 de la Plataforma de Acción de Beijing en sus incisos a y c. 
354 Ver el numeral 117 de la Plataforma de Acción de Beijing. 
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claro se presenta en el delito en cuestión porque tanto el perdón, como el 

desistimiento y el desinterés que permite la querella otorga esta posibilidad.355 

 Pero, del análisis elaborado en el presente trabajo, se puede observar que 
en este delito en particular, de violación conyugal, no se presentan avances más 

allá de 2006 cuando se efectuó lo que bien podría ser un cambio de paradigma. No 
obstante, no ha sido suficiente y se sigue presentando impunidad, quedando lejos 

su erradicación; razón por lo cual, resulta necesario el reforzar la legislación para 

que realmente se sancionen y el Estado cumpla con sus deberes y obligaciones.356 
Además, cabe señalar que los instrumentos internacionales357 hacen 

mención del enjuiciamiento por estos delitos no importando la relación entre el 
perpetrador y la víctima, procurando que las mujeres no se conviertan otra vez en 

víctimas ni sufran discriminación en la investigación de los delitos y el juicio. Pero 

hay que recordar que los legisladores han olvidado precisamente esta parte, que no 
debe importar la relación entre quien comente el delito y quien recibe la agresión. 

Por el contrario, es fragrante que se establece una distinción en el tipo penal 
en razón del estado civil y quizá sea necesaria para su correcta aplicación; sin 

                                                 
355 Cabe reiterar que el numeral 118 de la Plataforma de Acción de Beijing señala que  la violencia 
contra la mujer se ve agravada por ciertas presiones sociales, entre las que destacan  la vergüenza 
a denunciar, mala protección jurídica, falta de leyes que efectivamente la prohíban, no reformar leyes, 
y el que las autoridades no pongan empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes. Razón 
por la cual, además de tolerar, el Estado contribuye en la permanencia de este tipo de violencia 
356 Los instrumentos internacionales que se han comentado también establecen la necesidad de que 
los Estados adopten o apliquen correctamente las leyes, así como revisarlas y analizarlas  
periódicamente con el fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo 
hincapié en la prevención de este tipo de violencia y enjuiciamiento de los responsables; muestra de 
esto es el numeral 124 de la Plataforma de Acción de Beijing en el inciso d señala como medida la 
de: “Adoptar o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente a fin de 
asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevenc ión 
de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protección 
de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación 
de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los 
agresores 
357 Abundan en el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer y han establecido las pautas 
para que los Estados puedan implementar estrategias que coadyuven con la erradicación de este 
problema. Otro ejemplo de esto es el inciso d del numeral 232 de la Plataforma de Acción de Beijing. 
Este precepto señala que se deben combatir y eliminar los prejuicios culturales así como revisar las 
leyes en las esferas del derecho de familia, civil, penal, laboral y comercial, también menciona, en el 
inciso i,  que se deben revisar las leyes y los procedimientos penales para eliminar la discriminación 
contra la mujer, esto con el objeto de procurar que la legislación y los procedimientos garanticen la 
protección efectiva en contra de los delitos dirigidos contra la mujer o que le afecte de forma 
desproporcionada. 
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embargo, este precepto se refiere a que no deben quedar sin persecución o sanción 

los delitos independientemente de la relación del sujeto activo y pasivo, para lo cual, 

si se puede poner una diferencia pero en el sentido de reforzar las penas y no 
atenuarlas o tolerar las conductas. 

Esto es así debido a que no solo se violan los derechos humanos, no se viola 
solamente el sexo de la pareja, ni las lesiones son a nivel físico y psicológico; se 

viola la confianza y las emociones de la víctima. Motivo que pudiera ser suficiente 

para que se agrave la conducta y se refuercen las leyes en este sentido.358 
Considerando que en el delito de violación conyugal la víctima principal es la 

mujer, de acuerdo a las cifras y el reconocimiento del gobierno y los Tratados 
Internacionales, se puede apreciar que no se consuma el prevenir y sancionar, 

motivo por demás suficiente para señalar que se violan los derechos humanos de 

las mujeres al no cumplir con la obligación de garantizarlos por parte del Estado.359 
Asimismo, es alarmante que, entre los años 2010 y 2015, dentro de la 

denominación “defunciones accidentales y violetas” en el registro que contempla 
homicidios, suicidios y accidentes de los datos recabados por el INEGI, se haya 

registrado que un total de 78,312 mujeres perdieron la vida por estos motivos y que 

fueron equivalentes al 18.4% del total, lo cual fue a la alza paulatinamente.360 
No basta con que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de 

Gobernación, reconozca que la violencia contra las mujeres se presenta de forma 
cíclica, intercalando periodos de calma y afecto hasta una situación que pueda 

poner en peligro la vida, si realmente no se llevan a cabo la creación de políticas 

públicas o su correcta aplicación, así como de las leyes que pudieran ser 
ineficientes.  

                                                 
358 De acuerdo con esto, el artículo 49 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia ya lo contempla en su fracción XX, misma que señala que las entidades deben impulsar 
reformas para cumplir con los objetivos de la ley, estableciendo agravantes de los delitos contra la 
vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres.  
359 Esto también se demostró con las estadísticas, ya que como señala la ENDIREH de 2011, una 
de cada 10 mujeres que viven violencia en su relación se acercó a pedir ayuda a alguna autoridad.  
Esto debido a los obstáculos culturales, la falta de información y la deficiencia en la justicia que se 
convierten por sí mismo en barreras estructurales. 
360 Para una mejor referencia véase el capítulo que antecede inmediatamente en el presente trabajo  
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No obstante que reconocen que estas víctimas cuentan con un vínculo de 

dependencia emocional y posesión difícil de romper, tanto para el agresor como 

para la víctima, siendo tolerado por el propio gobierno, las leyes penales 
permanecen igual o se modifican en el sentido que permite continuar con estos 

ciclos de violencia contribuyendo a su permanencia y por lo tanto a la transgresión 
de los derechos humanos. 

Esto proveniente del modelo de tres fases de Walker361, en donde la víctima 

percibe que el agresor va volviéndose más susceptible y respondiendo con mayor 
agresividad, encontrando motivos para crear conflicto en cualquier situación; 

posteriormente la violencia explota y da lugar a una agresión; para que finalmente, 
el agresor se disculpe y muestre su arrepentimiento, siendo cada vez más breve 

esta etapa y repitiéndose en forma cíclica poniendo en riesgo la vida. 

El trabajo de esta autora ha llevado al desarrollo del  “Síndrome de la mujer 
maltratada” y que reconoce, hablando del Estado mexicano, que esto genera 

procesos patológicos que, a pesar de reconocerlo, no se actúa de forma que se 
pueda erradicar la violencia en pareja.362 

Otra cifra alarmante es lo que muestra el SIESVIM, el cual señala que en el 

2016 el 41.3% de las mujeres sufrió violencia sexual, cometida por cualquier 
agresor, y que además la violencia ejercida en relaciones de pareja fue de un 43.9%, 

esto quiere decir que la violencia en pareja fue mayor que la violencia sexual 
cometida por cualquier agresor. Cifras alarmantes en ambos casos, pero que dejan 

entrever la prevalencia de la violencia en pareja. 

Dentro de esta última, la física tuvo un 17.9%, la emocional un 40.1% y la 
sexual un 6.5%. Ahora bien, la CEAV señala que el 90% de quienes sufren violencia 

sexual en el país son mujeres y que el 60% suceden en el hogar, teniendo en 
consideración que cada 9 de 10 ataques son cometidos por hombres. Con estos 

                                                 
361 El ciclo de la violencia en pareja fue desarrollado por Walker y  su análisis fue incluido en el tercer 
capítulo de este trabajo para una mejor referencia. 
362 Dicho síndrome cuenta con los siguientes rasgos: indefensión aprendida, pérdida del control, baja 
respuesta conductual e identificación con el agresor. Sin embargo, a pesar de que el Estado lo 
reconoce, no se actúa de forma que se pueda erradicar la violencia en pareja. Para una mejor 
referencia véase: Unidad especializada de atención a víctimas de violencia, op. cit., p. 13. 
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datos se observa que el problema es grave y que la aplicación de las leyes ha sido 

deficiente, ya que se nota la falta de garantía para las mujeres en estas situaciones.  

Cabe recordar que el 75% de las mujeres víctimas de violación requieren 
cuidados médicos después de un ataque y en el 47% de los casos de violación la 

víctima sufre otro tipo de lesiones. Pero es difícil que se proporcione la ayuda 
adecuada, tano en su salud física como psicológica o emocional, si no se acercan 

a solicitar ayuda; esto se debe en gran medida a la falta de información y difusión 

de este tipo de violencia. 
Por último, hay que hacer un poco de memoria y señalar que, de acuerdo a 

la ENDIREH, más del 64% de las víctimas que enfrentan violencia física o sexual 
han presentado tristeza o depresión, la mitad angustia o miedo y una tercera parte 

problemas alimenticios; además, tratándose propiamente de la violencia en pareja, 

las repercusiones muestran que el 8% ha pensado en suicidarse y el 3.4% lo ha 
intentado. 

Por ello, se señaló que este tipo de violencia puede terminar por el homicidio, 
ya sea de la víctima así como del agresor, convirtiendo en este último caso en 

agresor a quien antes era víctima; el suicidio, que de la misma manera podría 

presentarse por cualquiera de los dos; o ambos a la vez, donde se presenta el 
homicidio de uno y suicidio del otro. 

Aunado a esto, se hizo mención de que se estima que solo el 20% de las 
víctimas de violencia sexual ha solicitado apoyo, denunció o emprendió ambas 

acciones. De esta forma no hay denuncias o una vez presentada esta se arrepienten 

de ello, otorgan el perdón, o hay desistimiento o desinterés por la misma violencia 
estructural que se ejerce; teniendo como mayor extremo la muerte de la víctima, del 

continuo agresor o de ambos. 
A menos de que el ciclo de la violencia sea interrumpido, se presenta una 

escala que parte de la violencia psicológica pasando por la verbal, la física y/o 

sexual y culminando en el homicidio y/o suicidio teniendo como punto extremo la 
muerte. Por ello, se considera que el Estado está lejos de cumplir con la obligación 

de garantizar los derechos humanos, no solo de las mujeres sino de la sociedad en 
general, debido a la interdependencia que existe en estos derechos. 
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PROPUESTA 

 

Derivado de los resultados obtenidos, es menester generar una propuesta que 
pueda contribuir en la erradicación de la violencia contra la mujer, logrando el 

respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos para 
alcanzar el bienestar común de la sociedad. Dicha propuesta se realiza en los 

siguientes términos. 

 
Consideraciones: 

 
Está claro que el problema de la violencia en contra de la mujer proviene de 

disparidades de poder y jerarquía respecto del hombre que se observa con mayor 

claridad cundo se presenta en el ámbito conyugal. La violencia contra la mujer 
impide el desarrollo, el progreso y la paz; además de ser un problema de igualdad 

y discriminación, lo que representa trasgresión a los derechos fundamentales 
impidiendo alcanzar una plena democracia. 

 En este orden de ideas, la violación es un delito que afecta la salud de 

cualquier persona, tanto física como emocionalmente; sin embargo, de acuerdo a 
las estadísticas, existe prevalencia que coloca a la mujer como principal víctima y al 

hombre como mayor agresor. Esta conducta delictiva tiene distintas consecuencias 
que se ven agravadas cuando se presenta en las relaciones de pareja porque, la 

mujer, se ve envuelta en ciclos de violencia, desarrollando diversas patologías. 

La violación es, además, el delito más grave de los que transgreden la 
libertad sexual y, por ello, se le considera de orden público e interés general; no 

obstante, tratándose del ámbito conyugal, se ha olvidado esto y en la mayor parte 
del país se le considera de naturaleza privada, requiriendo un requisito de 

procedibilidad específico para su persecución, lo que se vuelve una barrera a la 

hora de perseguir, investigar y sancionar la conducta. 
 Es en este sentido que la querella se considera un obstáculo que no es 

objetivo ni razonable, más aún cuando los numero sugieren que cualquier tipo de 
violencia en contra de la mujer es un problema de derechos humanos y salud 
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pública que debe ser erradicado y que tiene como mayor extremo la muerte, ya sea 

por homicidio en su modalidad de feminicidio, homicidio doloso o incluso el suicidio.  

 
Por tal motivo, se propone lo siguiente: 

 
En primer lugar, para poder lograr el respeto de los derechos humanos, es 

necesario visibilizar los problemas que precisamente los vulneran, en este sentido, 

se puede alcanzar una aproximación si se cumple con las disposiciones que señalan 
los tratados internacionales en lo que respecta a la generación de estadísticas y 

datos desglosados por sexo sobre el alcance de violencia para la vigilancia de los 
cambios, principalmente en lo que respecta a la violencia en pareja, tal y como lo 

refiere el numeral 120 de la Plataforma de Acción de Beijing. 

 Asimismo, con base en las estadísticas, se debe promover una cultura de 
denuncia, misma que debe hacerse superando barreras ideológicas como la 

vergüenza y otorgando protección jurídica para las víctimas y no re-victimizando 
como lo sugiere el numeral 118 de la misma plataforma.  

Además, el Estado debe cumplir con el deber de crear un registro público de 

los delitos que son cometidos en contra de las mujeres que contenga las 
características sociodemográficas de las víctimas y los sujetos activos donde se 

especifique la relación entre estos; los índices de incidencia y reincidencia; y la 
consignación, sanción y reparación del daño. Esto para la creación de políticas 

públicas de prevención, mismo que no existe en relación a la violación conyugal. 

Lo anterior se encuentra contenido en la fracción IX del artículo 47 de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y debe ser elaborado 

por las procuradurías y fiscalías de las entidades y a nivel federal y que va de la 
mano con el artículo 37 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

que establece el deber de revisar permanentemente las políticas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia de genero. 
Razón por la cual, es importante la creación de un sistema de monitoreo 

eficaz que sea específico para dar seguimiento y análisis de las políticas de 
prevención de los delitos, así como del cumplimiento de las sanciones y de la 
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realización de las estadísticas con los indicadores siguientes: delito cometido, 

relación entre la víctima y victimario, lugar, antecedentes de violencia entre el sujeto 

activo y pasivo, índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y 
reparación del daño. 

Además, se propone que, a la par, se creen estadísticas que incluyan los 
desistimientos, el otorgamiento del perdón en los delitos que lo permiten y aquellos 

que llegan al archivo por algún desinterés, principalmente en los delitos que hasta 

ahora se han determinado que son de índole privada. También, en este sentido, 
crear un registro de las personas que llegan al suicidio con indicadores que 

muestren si medió algún caso de violencia que haya sido denunciado previamente.  
En cuanto a la promoción de los derechos humanos, en este trabajo se 

propone la aplicación de cursos para la sociedad en general y para las autoridades 

sobre la violencia en contra de la mujer, principalmente en lo que respecta a la 
violencia en el hogar y las violaciones en relaciones de pareja. Estos cursos, en 

tanto acciones positivas, deben mostrar la gravedad del problema con estadísticas 
que contengan datos que sensibilicen a la población. 

Dichos cursos podrían ser aplicados por los sistemas de salud pública para 

la sociedad en general, donde, además, se debe contar con distintos desplegados 
de fácil lectura que muestren en números las dimensiones del problema y las 

consecuencias de la violencia contra la mujer. Además, los entes públicos serían 
los encargados de establecer las bases de cada dependencia para poder hacer 

llegar la información de forma clara y oportuna a las autoridades. 

Esta promoción se puede realizar con base en los derechos humanos de las 
mujeres, consagrados en los artículos primero y cuarto constitucional, así como en 

los diversos tratados internacionales; ejemplo de ello son los artículos 9 y 29 de la 
Declaración de Beijing y los numerales 96 y 106 de la Plataforma de Acción de dicha 

declaración. 

Estas acciones se pueden complementar con lo que señalan los incisos j y k 
de la Plataforma de Acción de Beijing del numeral 124 en cuanto a la enseñanza, 

misma que debe ser orientada en los derechos humanos y que servirá para 
modificar los estereotipos y las conductas sociales y culturales para la eliminación 
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de brechas y perjuicios basadas en las ideas de jerarquía e inferioridad que han 

sometido a la mujer a través del tiempo. 

En este mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Interamericana para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer establece la 

necesidad de modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación, y la 
fracción VII del artículo 49 lo retoma estableciendo 5 puntos de especial importancia: 

la atención, educación, capacitación, investigación y cultura. 

Para lo cual, se propone también la integración en todos los niveles 
educativos de materias en el tema de los derechos humanos, las cuales, deben 

contener, dentro de los planes, un módulo específico que se refiera a la violencia 
contra la mujer y dentro de este la violencia en pareja, en donde se debe mostrar el 

origen, el ciclo de violencia, las diferencias de poder y las consecuencias de estos 

tipos de violencia que tienen como mayor extremo la muerte. 
Ahora bien, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, y la violencia que se presenta a través de la violación 
conyugal es un tema inquietante y se invisibiliza en la mayoría de las ocasiones. La 

falta de denuncias y el poco interés en esclarecer los hechos y sancionar las 

conductas, mantienen a este delito como interés privado; sin embargo, hay graves 
repercusiones en la salud de las mujeres y la sociedad en general. 

En este sentido, resulta necesaria una óptima protección a fin de erradicar la 
violencia contra la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluido el doméstico y las 

relaciones de pareja, tal como lo señala el artículo 2 de la Declaración Sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismo que establece que esta se ve 
agravada por presiones sociales como la vergüenza a denunciar, así como la falta 

de leyes que prohíban efectivamente la violencia o reformar las vigentes. 
El numeral 124, inciso c, de la Plataforma de Acción de Beijing hace alusión 

a esta situación; además la fracción I del artículo 37 de la Ley General de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres señala que debe mejorar el conocimiento y la aplicación 
de la legislación y la fracción XII del artículo 38 de la Ley de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia establece que se debe promover la cultura de 
denuncia de la violencia contra la mujer. 
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En este tenor, el numeral 232 de la Plata forma de Acción de Beijing señala 

que se deben combatir y eliminar prejuicios culturales como revisar las leyes en 

derecho familiar y penal, entre otros. Asimismo, el inciso i, habla precisamente de 
revisar las leyes penales y los procedimientos a fin de eliminar la discriminación 

contra la mujer con el fin de garantizar la protección efectiva en contra de los delitos 
que son dirigidos en contra de la mujer. 

También, el propio artículo 49 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en su fracción XX, contempla que las entidades deben impulsar 
reformas para cumplir con los objetivos de la propia ley y establecer agravantes de 

los delitos contra la vida y la integridad cuando sean cometidos en contra de las 
mujeres.  

Por estas razones y con base en las consideraciones antes planteadas, se 

propone la modificación del Código Penal Federal en cuanto al delito de violación 
conyugal contenido en el artículo 265 bis y la armonización en de las legislaciones 

locales, tal como lo recomienda la CEDAW, respecto de tres puntos 
fundamentalmente.  

Para tales efectos, hay que señalar que el artículo 256 del Código Penal 

Federal establece una pena de 8 a 20 años de prisión para el delito de violación, 
siendo el precepto legal que antecede al de violación conyugal. 

Cabe destacar que con esto no se busca vulnerar la vida privada de las 
personas, pero si impedir que se dejen sin sancionar este tipo de delitos una vez 

comenzada la investigación y donde se determine la culpabilidad del agresor. 

Asimismo, que se imposibilite el detener su persecución sin motivo o causa objetiva 
y razonable. 

En este orden de ideas, el actual 265 bis del Código Penal Federal establece: 
 

265 bis. Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá 

la pena prevista en el artículo anterior. 
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida. 
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En primer lugar, se propone ampliar el supuesto normativo respecto del 

sujeto pasivo del delito, mismo que podría recaer no solo en la esposa o concubina 

sino además en cualquier pareja reconocida socialmente, sea permanente o no en 
donde haya mediado confianza y dando reconocimiento a que en el contexto actual 

cualquier persona, incluidos los hombres, pueden ser víctimas de este delito. 
En segundo lugar, la propuesta es establecer una agravante como lo señala 

el Código Penal para el Estado de Hidalgo, la cual, corresponde en aumentar hasta 

en una mitad la pena; toda vez que no solo se viola el cuerpo de la víctima 
afectándola a nivel físico, sexual y psicológico; sino la confianza, el daño emocional 

es mayor y las repercusiones pueden tener como extremo la muerte. 
Por último, la propuesta es eliminar el requisito de procedibilidad de la 

querella, al considerarse que se convierte en un obstáculo para la investigación, 

persecución, y sanción de los delitos. Con esto se pretende otorgar una mayor 
protección y garantía a los derechos humanos de las mujeres; por lo cual, el nuevo 

artículo quedaría de la siguiente manera: 
 

Artículo 256 bis. Si entre la víctima y el agresor existiera o hubiera existido 

matrimonio, concubinato o cualquier relación de pareja reconocida 
socialmente, sea permanente o no en donde haya mediado confianza; se 

aumentará una mitad a la punibilidad prevista en el artículo anterior. 
, 
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CONCLUSIONES 

 

Derivado de los resultados obtenidos del presente trabajo, mismos que fueron 
analizados de manera profunda en el Capítulo que concluye, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 
 

1. Para que pueda ser alcanzada la democracia en un Estado es necesario que se 
respeten los derechos humanos y con ello que se consolide la igualdad entre 

mujeres y hombres atendiendo a sus diferencias, y en general entre todos los grupos 
que comprenden una sociedad eliminando las barreras culturales y estructurales 
que permiten la generación de las desigualdades. 

2. Son las barreras culturales y estructurales las que ubican a la mujer en un plano de 
desigualdad y subordinación ante el hombre debido a los estereotipos que las 
colocan en inferioridad, representando obstáculos que permiten la generación de la 
violencia. 

3. La violencia contra las mujeres es un problema grave que transgrede sus derechos 
humanos, impidiendo la igualdad, la justicia, el desarrollo y la paz. 

4. La violación es un delito para el cual, debido a su gravedad, no debe existir obstáculo 

alguno en su investigación y sanción, independientemente del vínculo de los sujetos 
involucrados; porque de lo contrario, se vulnera el derecho a la libertad sexual. 

5. La violación conyugal es un delito que involucra a toda la sociedad y su interés es 

de observancia general; por tal motivo, la investigación, persecución y sanción no 
se puede dejar al arbitrio de una determinada persona, esto incluye a las víctimas 
porque son conductas que afectan a la generalidad. 

6. Los instrumentos internacionales son claros en cuanto a la remoción de obstáculos, 

precisamente para la investigación, persecución, sanción y reparación de los daños 
por aquellas conductas que implican violencia contra la mujer. En este sentido, si 
una ley representa un obstáculo para dichos fines debe ser modificada o eliminada 

y en ningún momento esta violencia debe ser tolerada por los Estados. 
7. Los Códigos penales de la mayor parte del país contemplan la querella en el delito 

de violación conyugal, impidiendo su persecución de oficio y permitiendo el 
otorgamiento del perdón, el desistimiento o abandono por desinterés; lo que permite 

que muchos casos no se sancionen y se toleren estas conductas que implican 
violencia en contra de la mujer, causando un daño para la sociedad en general. 
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8. Los altos índices de violencia en pareja y de la violencia sexual que se ejerce en 

contra de la mujer, son un problema grave de derechos humanos y de salud pública 
que proviene de la violencia cultural y estructural ejercida por la sociedad y el 
Estado. 

9. La violencia en pareja es un problema que se representa en forma cíclica, en donde 
la víctima, el Estado y la sociedad forman parte del mismo al tolerar su reproducción. 
Este ciclo de violencia se caracteriza por la permanencia de lazos afectivos y la 

imposibilidad de superar barreras emocionales que impiden a la víctima romperlo, 
desarrollando de esta manera una patología que es denominada “Síndrome de la 
Mujer Maltratada”. 

10. La violencia en pareja tiene como centro de referencia el poder y el control, donde 

la física y la sexual juegan un papel sumamente importante por ser los medios 
idóneos para controlar y colocar en un plano de subordinación e inferioridad a la 
mujer, mismos que son permeados por una violencia emocional que ayuda a 

alcanzar estos fines. 
11. Las Procuradurías y Fiscalas de las entidades no cuentan con los datos suficientes 

de los casos de violación conyugal, la reincidencia, o los antecedentes de cualquier 

tipo de violencia en la comisión de dicho delito y del feminicidio. Tampoco las bases 
de datos del INEGI y de distintas entidades gubernamentales a nivel federal cuentan 
con la información necesaria. 

12. El Estado de México, en donde el delito de violación conyugal no necesita la querella 

como requisito de procedibilidad, cuenta con datos más prometedores y un mayor 
avance debido a los altos porcentajes de penas por este delito y derivado de la 
cantidad de casos denunciados, lo que significa que se visibiliza mayormente el 

problema. 
13. Los avances en los instrumentos internacionales y en países de otras regiones del 

mundo en el tema de la violación conyugal, demuestran que la no investigación, 

persecución y sanción de este delito, y en general de cualquiera que represente 
violencia contra la mujer, son graves violaciones a derechos humanos; donde 
requisitos como la querella pueden poner en riesgo su vida. 

14. Las consecuencias para la víctima van desde el nivel emocional, pasando por un 

plano psicológico a uno físico y sexual, hasta tener como mayor extremo la muerte, 
15. Las estadísticas a nivel internacional sugieren que la mayor cantidad de feminicidios 

se presentan en el hogar, principalmente por la pareja sentimental. 
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16. El Estado no cumple con la obligación de respetar los derechos humanos de las 

mujeres porque no se cuentan con las estadísticas y los indicadores adecuados que 
visibilicen la problemática de la violencia contra la mujer y en específico la que 
sucede en las relaciones de pareja a través de la violación conyugal. 

17. El Estado no cumple con la obligación de promover los derechos humanos porque 
no difunde, de forma correcta, la erradicación de este tipo de violencia a través de 
políticas con perspectiva de género, toda vez que persisten una gran cantidad de 

casos que se presentan, no son denunciados y por lo tanto no se sancionan. 
18. El Estado no cumple con la obligación de proteger los derechos humanos de las 

mujeres, toda vez que, a pesar de las recomendaciones y obligaciones contenidas 
en los instrumentos Internacionales de investigar y sancionar los delitos que se 

presentan en el hogar, así como de modificar y derogar las leyes que los toleren y 
de estar reconocidas en la normatividad y programas federales, no se han hecho 
adecuaciones que contribuyan cabalmente a su erradicación; empezando por la 

nula armonización de las legislaciones en la materia penal, 
19. El Estado no cumple con la obligación de garantizar los derechos humanos de las 

mujeres, en el delito de violación conyugal, porque la querella representa un 

obstáculo que impide su cumplimiento. Esto debido a que contribuye en la 
generación de violencia contra la mujer porque, a través de este requisito de 
procedibilidad, se tolera la violación en contra de ellas, por parte de sus parejas, en 
mayor cantidad hombres, lo que contribuye a que persista el ciclo de violencia y se 

replique, 
20. La violencia en contra de la mujer que se presenta a través de la violación conyugal 

tiene su origen en la cultura y estructura que ha permeado en la sociedad, las 

instituciones y la legislación; que tiene como base una construcción masculina 
proveniente de una ideología patriarcal con la que se han desarrollado y que ponen 
a la mujer en un plano de inferioridad y subordinación impidiendo la igualdad, el 

progreso, el desarrollo y la paz; siendo tolerada por el Estado a través de la querella, 
la cual, representa un obstáculo para su investigación, persecución y sanción. 
Queda demostrada la hipótesis planteada en el presente trabajo. 
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ANEXOS 
 

Esta sección contiene los cuestionarios que fueron enviados a las diferentes 
autoridades, que por ley, son responsables de la investigación y persecución de los 

delitos en las entidades federativas y que deben trabajar en coordinación con el 
gobierno federal para la elaboración de registros estadísticos. Dentro de los 

cuestionarios se elaboraron y enviaron las siguientes preguntas: 

 
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación 

conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. 
 

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación 

conyugal 
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima 

c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa 
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 

e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 

f) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Número de carpetas de investigación consignadas 

h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal 
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con 

antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia 

j) Detallar en cuántos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó 
el perdón 

k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia 
 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 

feminicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. 
 

a) Numero de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 
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a) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas 

previas de algún tipo de violencia familiar y/conyugal 

b) Detallar en cuántos de los cosas había antecedentes de denuncia o 
querella por el delito de violación conyugal 

c) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte 
de la víctima por el delito de violación conyugal 

d) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los 

casos de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 
 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 
homicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018 

 

a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 
iniciadas por el delito de homicidio 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el 
agresor/sujeto activo y el hombre la víctima/sujeto pasivo 

c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los 

casos de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 
d) Detallar los caos en los que existían antecedentes o 

denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia familiar y/ conyugal 
 Este cuestionario fue enviado a 33 autoridades, pero, la mayoría, no  

proporcionó datos suficientes y algunas más no contestaron por diversas razones; 

sin embargo, se consideró que los datos proporcionados eran suficientes para 
alcanzar los objetivos de la presente investigación; motivo por el cual, no se 

presentó recurso alguno contra las autoridades obligadas, a pesar de que se 
repitieron algunos de los cuestionarios 
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Oficio: SADAI/286/2018 
Asunto: El que se indica 

LIC. MARIA DEL CARMEN FLORES ACEVEDO. 
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA y AMPARO. 
PRESENTE. 

Gobierno del Estado de Baja Californl: 
Procuraduría General d€ Justicia del E: 

Subprocuraduria de Atención a Delitos de Alto 1m 

La Paz, a.c.s., abril O , 2 

~ 

Por medio del presente, y en atención a su oficio número UJA-877/2018, de fecha 02 de abril 

presente año, mediante el cual remite el oficio con número de folio 00121718 , de fecha 27 de marzo de 2( 

enviado por la Plataforma Nacional de Transparencia Baja California Sur, en el cual solicita saber s( 

homicidios del año 2006 a marzo de 2018; por lo que, se anexa al presente los oficios de contestaciór 

las Unidades correspondientes, 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, 

/' 

/' 
J , 

'1Io¡, 

~ 

NTAM NE 

\ 
-r LIC. DGAR\F~\~~j~l~t~~ ARA. 

" '/ F'NCAR ADO ~ CURADURIA 
,. -J EATEN ION A LTOIMPACTO. 

RiADE 
'-"$ !) 
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OFICIO No: 304/2017. 
ASUNTO: CONTESTACION A SOLICITUD. 

,. 
LIC. EDGAR F ABIAN SALDAr'IA LARA. 
ENCARGADO DE LA SUBPROCURADURIA • 
ATENCION A DELITOS DE ALTO IMPACTO' DE 
LA P~OCURADURIA GENERAL DE .JUSTICIA' 
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. . 

PRESENTE. 

~JE 
" " . , 

.... e"." ....... 

Gobierno del Estado de Baja Californ ia Sur 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
Agenda de Homicidios Dolosos Zona Norte 

La Paz, B.C.S., 09 deAbril 2018 

'USTlCIA 

/3 .231... . ;.r,,~1R 
~J¡ 

., ';IÓN 
-:.: 0'0 iO 

Por Oll!<.lio de la presente, le damos contestación su oficio número 
SAD!\l/2751<018, de fecha 05 de Abr il del 2018, y en atención al oficio 
número UJA-877/2018, de fecha 02 de Abril del ~resente afio, mediante el 
cual remile oficio con número de folio 00 1217 18, de fecha 27 de marzo de 
2018. enviado por plataforma nacional de transparencia baja california sur, en 
el cual solicita informac ión en el ofic io anexo : por lo que me permito informarle 
<1 1 respecto, que se real izó una minuciosa y exha'..lstiva búsqueda en la base de dato 
de esta Fi5calia, arrojando al respecto, (J la información por los delitos de Violación 
Conyugal }' Feminicidio, un resultado NEGATIVO; sin embargo por lo que respecta 
ti l ciel ito de Homicidio se encontl-ó un resultado positivo, arrojando información, la 
cua l se tinexü: 

Stn más por el momento, le envió un cordial y Afectu oso saludo. 

hGE~Cl> ~El PUBLICO 
[)El rUERf, 

EN El 
'IOMIODIO DOLOSO ZQHA NORrE 

FUEROCOMUN 
DELITO 
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GJE 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESlAVO VE BAJA CM .¡FORNIA SUR. 

SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A DELIT '" " i;\LTOIMPACTO 1 

OHCJO NO, 938/2018 

ASUNTO, CONTESTACIÓN. 

LIC EUGI\R FARIÁN SALDAÑA LARA. 

Dr' , 

La Paz. Baja 'California SOlj a 06 de Abril ele 2018 

SUDPROCURADOR DE ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO 

PR ESENTE. 

En atención a su oficio número SADAI/274!2018, de fer:h<l 05 de Abril de 2018, mediante el cual 

solic itd ül [urlllé.lción de cada una de las Unidades de Investigación adscritas a esla 5ubprocuraduría donde 

solicita saber sobre homicidios del año 2006 a marzo del 2010, me permito infOlmarl e a USII~u ql1C' se realizo una 

minuciosa y exhaustiva investigaLion en nllt's(ro libro de gobierno, asi como en la base de datos l:1lI1 la que 

(uenla esta unidad especializada, lo ClJal arrojo el siguiente resultado: 

Respecto a la infannación relacionada con el dclim de violación conyugal y el delito de feminicidio me permito 

a uswd informar que no se cuenta con registro alguno rcl <lcionado con estos delitos. 

Respecto a la información sobatada consistente en el numero de homicidios perpetrados en el periodo señala 

;mtcriormente el resultado fue positivo así mismo se anexa al presentp 1.:1 información requerida. 

'" , 
Sin otro particula r aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. , MENTE . 

ÚNADSCRITO 
E l:f0M1ClOIOS DOJ.OSOS y 

" 
LIC. GLORIA G DE LAC 
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~ GJE 
",. C. wa ..... " 

PROCURADtJRÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACI'O 

AÑo NUMERO DE N.U.C. 
APERTURADAS 

--------------~--- -------~ 
2016 185 

2017 274 

2018 56 
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C. JULIO CESAR TORRES 

PRESENTE. 

CDMX 
CIUDAD DE M¡;-XICO 

Ciudad de México, a 25 de abril del 2018. 

Oficio No. SJPCIOH I UT/3832118-Q4. 

Por instrucciones del Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes. Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Inlerinslitucional y de 

Derechos Humanos, Titular de la Unidad de Transparencia yen respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia 

con el folio 0113000105418, en la cual solicitó lo siguiente: 

"Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación conyugal del periodo comprendido 
del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
a) Numero de denuncias ylo querellas presentadas por el delito de violación conyugal 
b) Nümero de casos en los que la mujer fue víctima 
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa 
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 
el Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 
1) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Número de carpetas de investigación consignadas 
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal 
il Detallar del número total de denuncias ylo querellas cuantas contaban con antecedentes de denuncia por algún tipo de 
violencia 
j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias ylo querellas la víctima otorgó el perdón 
k) Detallar en cuantos de los casos hubo reincidencia 
Solicito atentamente la siguiente infonnación relacionada con el delito de feminicidio del periodo comprendido del año 
2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
al Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 
b) Detallar cuantas contaban con antecedentes o denuncias/ querellas previas de algún tipo de violencia familiar yl o 
conyugal 
el Detallar en cuantos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación conyugal 
dI Detallar en cuantos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima por el delito de violación conyugal 
el Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o relación de 
pareja pennanente 
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo comprendida del año 
2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
al Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 
b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la víctima 
el Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o relación de 
pareja permanente 
d} Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia familiar y/o 
conyugal" (Sicl 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que usted requiere al área 

correspondiente de esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se emite contestación con el Oficio No, 

DE/243/18-04 de fecha 11 de abril del 2018, suscrito por el Lic. Raúl Daniel Chablé Hau, Director de Estadística (se anexan dos 

fojas simples). Oficio No. 200/ADP/538/2018-04 de fecha 24 de abril del 2018, suscrito por el M. en C. José Alejandro Garcia 

Ramirez, Asistente Dictaminador de Procedimientos "C" (se anexan dos fojas simples). 

JAMRlCECHIEWF 

~ 
~ 

I',"",,,d,,,ó,, (;,"",1 ", J" , ... , 
S"~p"",u,a~""" Jurid,oa, ele PI3ne.10i'>". C""r~""'O;,i11"ler,"<1ot"C<"MI , <le D .. ..,,,,,· ¡¡"mor..,.,. 

U",<.Iad -le 1,~« ;,c«n .. ~ 
G. G~'_,' il.",~,~.:·'¡, ,-.( 

'>:0,-' 
('." -Jo,':<' 0"- Col .-" ''l'"X 

1 e ' , q5 ~~,;~ 
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Lo anterior con fundamento en el articulo 93 fracción VII de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

Se hace de su conocimiento que si no esta sat isfecho con la respuesta que se le alarga, podrá ¡nconformarse por medio de un 

Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia. lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 233,234 

Y 236, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual 

dispondrá de un término de 15 días habiles. 

JAMRlCECHJEWF 

ATENTAMENTE 

DE. P"D<:E[)I~!'\tI~lsY RESPONSABLE 

DE TRANSPARENCIA 

General de Justicia 
(;¡Udad de MéXico 
lié Tran.'"",,~":" 

LIC. CAROLINA E!l\Ij;~~NliA CABAÑEZ ~~Z. 

~ 
~ 

, ...... ",.~ .... ("n...,,1 ,'.Ju .... u 
S .... __ II J ..... OoU. di P-"':oloI. c-.JOI\X~ ~::'I'r.t 1"" .... 1 r IlIllfrecllGs"'" __ 

Un,d.d 01 .. T,.n.p.:>I'~""'. 
G G IlIo,r ... ,ck, No "',-

CQI O"":O'D 
e!' oc,2{) D<" f;<J~te<r"" 

l~ ~~~~5. 
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OFICIO NÚM. DEf243/18-04 
Ciudad de México, a 11 de abril de 2018 

Asunto: Se envia información 

LIC. CAROLINA ESTEFANiA CABAÑEZ HERNÁNDEZ 
SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLE 
OPERATIVO DE LA OFICINA DE INFORMACiÓN PUBLICA 
P R E S E N T E. 

Por instrucciones del M. en C. Enrique Salinas Romero, Director General de Política y Estadística 
Criminal y en respuesta a su solicitud de información mediante similar número, SJPCIOH/UT/2830/18-
04, solicitado por el C. JULIO CESAR TORRES, a través del número de folio 0113000105418, en donde 
solicita: 

"Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación conyugal del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
al Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal 
b) Número de casos en los que la mujer fue victima 
el Número de casos que se mantienen en averiguación previa 
dI Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 
el Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 
f) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Número de carpetas de investigación consignadas 
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal 
i) Detallar del número total de denuncias ylo querellas cuántas contaban con antecedentes de denuncia por algún 
tipo de violencia 
j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias ylo querellas la víctima otorgó el perdón 
k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia 
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo comprendido del 
año 2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
al Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 
bl Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia familiar y/o 
conyugal 
cl Detallar en cuántos de los casos habia antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación conyugal 
dI Detallar en cuántos de los casos se habla otorgado el perdón por parte de la victima por el delito de violación 
conyugal 
el Detallar la relación de la v ictima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o 
relación de pareja pennanente 
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo comprendido del 
año 2006 a marzo de 2018. Detallar por entidad federativa. 
al Número de averiguaciones previas ylo carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 
b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la victima 
cl Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o 
relacíón de pareja pennanente 
dI Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia 
familiar vIo convuQal " (Sic) 

~~ 

~.~J 
~-::-"hl'O 

Procuraduría General de ,JI ~"Ih 
de la Ciudad de Mé;:¡, ' 

Unidad de Trans~arencla 
{~'--<4 ~ LVi. cu.:.... 

i ' I 1, o <f . I g r ...=.~ 
Á ~lPGJ {~ . b J ,- _._. 
. " 
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Respecto a su solicitud me permito informarle lo siguiente: 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACiÓN POR EL DELITO DE FEMINICIDIO EN LA CIUDAD DE 
MEXICQ OEL 27 DE JULIO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2018 

TOTAL GENERAL 31 51 53 58 56 47 40 9 ." 345 
"E127 de Julio de 20 11 se tipifica el delito de Femmicidios en la Ciudad de México 
'Cifras que pueden incrementarse conforme avancen las investigaciones de la Agencia Especializada. 

, 
AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACiÓN POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO (S IN 

FEMINICID10S) EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2018 

i 
al 31 de marzo de 2018. 

Con respecto a su solicitud relacionada con el delito de violación conyugal y sus incisos a~j , así como 
los incisos b-e sobre el delito de feminicidi o y los incisos b-d del delito de homicidio doloso, esta Dirección 
de Área no cuenta con esa información; por lo que en estricto apego a derecho y apelando al Articulo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México cito: 

"los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos , la obligac ión de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular d el solicitante sin perjuic io de lo anterior, I obligados procurarán sistematiza r 
la información," 

Sin mas por el mc)m,.nlo U..'!Ji's\>:JlíoSio saludo, 

EN RESPUESTA Al TURNO: 05080 

r" u" ,"" <,r, 
IJ, , ~, ,1 l· 

[~~ 
d,'¡" ' .. ,,' 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2018 

REFERENCIA: Oficio No SJPCIDH/ UT/ 3370/ 1B-04 ~ ~U 

LIC. CARO LINA ESTEFANíA CABAÑEZ HERNÁNDEZ. 
SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS 
Y RESPONSABLE OPERATIVA DE LA OFICINA DE 
INFORMAC iÓN PÚ BLICA. 
PRESEN TE 

OFICIO NUM. 200/ ADPj 583/ 2018-04 ." 

En relación al o ficio número SJPCIDH/ UT/ 3370/lB-04. de fecha 12 de abril del año en 
curso. relacionado con la solicitud de Acceso a Información Pública con número de 
folio 0113000105418, y a efecto de atender la solicitud que realiza el C. JULIO CESAR 
TORRES, misma que pudiera detentar esta Subprocuraduría sobre los siguientes 
cuestionamientos y que se detalla en el párrafo siguiente: 

"Solicito atentamente lo siguien te información relacionado con el delito de violación 
conyugal del periodo comprendido del año 2006 o marzo de 2018. De tallar por entidad 
federativo. 
al Número de denuncias VIo querellas presentados por el delito de violación conyugal. 
bJ Número de cosos en los que lo mujer fue víctima . 
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previo 
d) Número de casos en que se inició uno carpeta de investigación. 
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite. 
f) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Número de carpe tas de investigación consignadas. 
11) Número de sen tencias por el delito de violación conyugal. 
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuóntas contaban con antecedente 
de d enuncio por algún tipo de violencia. 
j) Detallar en cuantos de los cosos de denuncias y/o querellas lo víctima otorgó el perdón. 
k) Detallar en cuán tos de los casos hubo reincidenc ia. 
Solicito atentamente la siguiente información relacionado con el delito de feminicidio del 
periodo comprendido del año 2006 o marzo de 2018. Detallar por entidad federa¡¡va. 
a) Numero de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio. 
b) Deta llar cuantas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún 
tipo de viotencia familiar y/o conyugal. 
c) Detallar en cuóntos de los casos había antecedentes de denuncía o querella por el 
delito de violación conyugal. 
d) Detallar en cuántos de los c osos se había alargado el perdón por parle de la víctima por 
el delito de violación conyugal. 
e) Detallar lo relación de la víctima con el agresoL principalmente en los c osos de 
matrimonio. concubinato o relación de pareja permanente. 
Solicito a tentamente lo sigui "!nte infcrmación relacionada con el delito de homicidio del 
periodo comorendido del al ~6 SJ' ~ .. "' entü:tlod federativa . 
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aJ Número de averiguaciones previas V/o carpetas de investigación inic iadas por el delito 
homicidio 
bJ Detollar el número de homicidios en los que lo mujer es el agresor y el hombre lo víctima 
eJ Detallar lo relación de lo víctima con el agresor, principalmente en los casos de 
matrimonio. concubinato o relación de pareja permanente. 
d) Detallar los casos en los que exisHon antecedentes o denuncias/querellas previas de 
algún lipo de violencia familiar y/o conyugal." (sic) 

Al respecto y en cumplimiento o lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, 
fracciones 1. 11 Y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
párrafo primero y segundo, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo tercero, 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos l. 2 
párrafo primero, 5 del Reglamento de lo Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica de la Administración Pública del Distrito Federal. le informo lo 
siguiente. 

Que analizada la solicitud de información Pública solicitada por el C. JULIO CESAR 
TORRES, al respecto es de señalarle que lo estadística de la información solicitada 
no puede proporcionarse, toda vez que las bases de datos con que cuentan las 
Fiscalías no se encuentran sistematizadas con el nivel de desglose que requiere el 
solicitante, ya que se tiene en concreto por el delito de violación, feminicidio y 
homicidio: por lo que no puede proporcionarse en los estrictos términos requeridos, 
pues de acceder a lo contrario, implicaría un "procesamiento de la información", ya 
que tendría que analizarse minuciosamente todas y cado una de las averiguaciones 
previas y carpetas de investigación que se han integrado y perfeccionado en codo 
órea, poro después realizar estadísticas en los rubros indic ados, desviando con ello 
recursos humanos y materiales de las funciones que legalmente tienen 
encomendadas. 

Por tonto nos encontramos ante lo señalado en los numerales 7°. Pórrafo tercero y 
219 de lo Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Público y Rendición de 
Cuen tos de la Ciudad de México 

Lo anterior o efec to de que se informe lo conducente. 

Sin o tro particular, hago propicia la ocasi<?n 

M . EN C. JOSE '~~~~~~E~~:'~; ASISTENTE DI CTAM~ " C " 

f>foQ..a<M1lII GenIr. o. JuOllOa 
SuIJp<o<::u".;J(Io..-¡" de Av.9JoKO...-.s Pr.""" Cennles 

Gtel Gla~ ~~ No 56 PI'" 1 
ceO Doc101 •• e P 06720. 

091 e~Nllémoc 
rel 5345-5465. Fe" SJ.455-475 
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Solicillnte 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Solleitud con nllmero de /0110: 2011918 
SollcH,nte: Julio César Torres 

Fecha de prnenlaclón: 27 de MarztI de 2018 
Tuxlla Gubémlz. Chiapas. 07 de Ma)'O da 2018 

En llIIacIOn a la soliCitud de acceso a la infOfTl'l8ClÓl'l pUblica. cuyos elalos 58 Clltw'l al 
rubro . se beoe a ben 8mrtJr allgUente ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
........... ... ................................ ................ -.-

ACUERDO DE RESOLUCION: 

V 1ST O p8I'II resoiver la soIIc:r\l.II:I de lIOO8SO a la irIIOffl'I8CI6n pUblica ptl!sent&da por 
Julio C6Nr Torres, a través del sistema PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA~HIAPAS. ante la Unidad de Trampallll"lClél de Fll5C8lla General del 
Estado. f'I'I8I:ianIe la cual solicita conocer "Solicito .fanmtnenle la sigu/erna 
Información 1II1l1donada con el rJelfro de violación conyugal fiel penodo 
comprendido del lIIIo 2006 11 mwzo de 2011. Deta/lar por ./lo . • ) Húmero de 
denuncias y/o quenll/u pruenfllldllS por el deliro de 1I'iollldón cOllyugal b) 
Húmero dt usos en /os que la mujer fue 1I'fclim.t eJ HÜ'mem de casos que se 
mantienen en _iguación previa d) Húmero de caso. en que se inició unll 
carpeflll de ¡n1l'es6sJ«ión e} Numero de CMpelas de in1l'U~ión que se 
encuentran en trámite " Numero de cwpems de invudgac/ón an:hl1l'/ldes g} 
Número de c.-peras de #n1I'estir1acl6n consignadas h) Hllmero de senf8nc/ .. pM 
el delha de 1I'iolacJón con~' i) DeDl/"r del número IOml de d8llunew y/o 
querellas culinw conlllben con 8nr.eec1enru de denuncia por Mflún tipo de 
1I'ior.ncÍllD Detallar en CUitlllDS de los caos de denunclllS y/o querellas la "'ctima 
ofOlVÓ el penlón ~ DelaJllIr en culnfoJ: de los casos hubo relncldencl. Solicho 
af8nmmenle la s;gu;.nte información rel«lonltd. con el deliro de femlnkid/o del 
periodo comprendido del lii'io 2006 e mwzo de 201'. DeDIl/M por atlo. e) Número 
de cMpems de '-'vutillac"ón IniciMJlls por el delilO de fem/nlcid/o b) Deta"., 
cu'nllls conrablln COI! enfllcedenre. o det!unclllSlquere//.n pnw_ de /IIglln tipo 
de 1I'ioient;la Atmlliar y/o conyugal e) o.n.r C'n wlnfOS de 10$ caso. Mblil 
.nfllcedenres de denuncia o querella por el delifD de Ifiol«ión conyu~1 d) 
Deta"., en cuiMros de los casos se hMlle otorgado el perdón pM parte de la 
1I'lctima por el delito de 1I'io/ac1ón COf'I)'tIOlIle) OfIta/lar la re//lCl6n de la 1I'/climll con 
el agresor, princ¡p.jmenle en los C/lSOS de malrimon/o, concubirnlto o relación de 
pareja permanente SoUcha _nlamenle la siguiente Información ,../aciorutd. con 
el delito de homicidio del periodo compnMdido del aOO 2005 a mwzo de 201'. 
o.ta/lllr por sito. .) NOtnfll'O ñ _riglHtCiona pffNiu y/o c.-pe1llS de 
intlesllll~i6n Iniciad .. por 81 delilO ñ homicidio b) Del.''''' el nllmero de 
homicidios en los que" mujer es el8gifUor y 81 hombre la 1I'k1ima c) Dela/lar la 

, 
_Z09'I' 
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relKl6n de" vlclirM con el egruor, pmcipam.,1fe en lo. ea.o. de rMtrimonlo, 
eoneubmlO ° rehK:/6n cM pereje pwmen.nte ti) o.r."a, lo. cu o. en /o. que 
exl.un enrec:edtntu ° denunclu/quere"a. ¡Hev", de l/gUn ripo de violencia 
'amllia, ~o conyuge"'; asl. con fundamarto en los anlrulo8 S- de la Constitución 
Politice de 105 Esll\IcD ~ Mexll::a1OS QO dala const/Iua6n PoIillcl <MIl ESUIóo de 
Chiapas, 56, 57, 58. 59 Y cIem6. telalivos I Ley ae T~ y Acceso a la 
Infllfm8OÓO Púbb <MIl EIUIdo de ChlllPU. se admiIe a ""'118 la prennte sokrtud y 
$8 rlIglSlnI con el follo 2OH". lonn6ndose el expedlllnte adrTInIslr1lt/YO interno nUlTlIIftI 
15312011. PreYIO estuóio de la ",.",.'" del caso qua nos 0CUJl' y ............... . 

RESULTANDO 
PRIMERO. La t.InIcSBd de T~ llICIbI6 la s.t*1ud que nos 0CUI)8 el '17 de 
M.rzo de 2011, fomUada por Julkl cn., TOITa; y para efecto del cómputo oeI plazo 
e'tablecido en el attICI.Ao 141 ley oe Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblIca 
del Estado de Chiapas .. ll8nII pa recibida el 09 de Abril de 20". tal Y como quedó 
establecido en el acuse de recibo COffIIsponóiIInlfl, emlllOO por el SIStema anles 
mencionado ••••••• • •• • •• •• ••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEGUNDO. De con1omIciaO por lo Oispueskl en los .uwIo 59 FJaCCI6n 1. 11. IV V VII Y 
XIII. asl como el At1IcUIo ' 47 de ley de T~ Y Ac&e5o • la lnIOfmIICIOn 
Pública <MIl EsIaOo de o.p., la lindad de Tra'IIpar.rcIa, l'IdIi6 Y dio lJ8mrIe • la 
.ok:aud que nos ac:upa turNir'IáotI ...... CJ:JITIP8tenta que se c:onIIdeIo podr1a ~ 
la lr'IIonn8CI6n como _ la Dncc;t6n d. T.cnoI09Ia. di la antormac:lón y Eatadlatka 
de la FiscaIfa General del ElladO. y •• ••• • ••• ••••••••••••••...••.......... 

TERCERO. AsI l1li ntSporubIe de 11 refencla área diO ntSpuella lOtn la informad6n 
pellCOllaGa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSIDERANDO 

l. Que e.ta UnIOaO de T~ .nl6nnrnos oe lo preY1sto por los articulas 56 57 
58 Y 59 de la Ley de T,....p8I8nCia Y Acceso a la InIcIm'I8c:I6n PúbIca ciaI EItaOO de 
crnapas estj facuIIar1I para l'eIOIver .. """'lO de ...,..." • la lnformad6n pfiOlca 
presantada por Julkl c...r TOITa. en los tér ,,*1OS que. CXII'lIII'Iu.8d se upres.rI •• 

Il Que una vez exan.wda la ter:h8 de presentaCI6n de la 5CJ1ir1a1d de ménto. se 
despl1!Ode qua la nnma se encuantn!I dIIolfO del pino ~I para ~ .. e, c.onIDm'III 
al télml10 estab6ecdo 81'1 el runeral ,<t , óe la l ey de T,.nspIII"'-':' y ACC8lO a la 

, 
_J_II 
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Infoonadón PUblica del Estado de ChiapaS. - - - - - - - - - - - - •••••••••••••••••••• 

111. Oue analizada 18 información que se SOlicita bajO et lextO liIetaI que CIICe: ·$oIiclro 
aNlnr.mente ,. slgulenN! Infotm.-clón ""'c~ con ., deliro de viDl.geión 
conyugal del pwtodo comprendido del a/lo 2005 a mMZO de 201 • • O.ra/", ¡xx 
a/lo. a} Numero de denuncias ylo quareUu p,.senradu ¡xx el delito de violación 
conyugal bJ NUmHO de cuos en /O. que la mujer fue ,,(ctima cJ Numero de usos 
que se Irntnlienen en a~1ón Pf'I,¡a d) Numero de caso. an qua sa Inició 
una earpera de investigación e} NUmero de earparas de Jnveslig:edón qua se 
ancuenl1'lln en mmi,. " Numero de ea,.".,.. de investig.lK:/ón an:hÑM;las g} 
NumetO de earpelaf de investigación consignadas 11) NUmero da .Hnlienclil$ por 
el delito de vlolllClón conyugal 1) O.flIIa, "J numero roral de denunclil$ yIo 
querel/iI$ cu"'c.. tonlitNn con WlteeedenfU de denuncia po' a/giln tipo de 
violancia j) Detallar en cuamos de 10$ eil$O' da denuncias ylo querellas la vk1ilrnt 
orofIIIÓ al p&rdón *J Deraller en cu.tnros de los nsos hubo ,.inddeneu. So/iclto 
et&nramen,. la siguiente /nformaclón reJlIcioneda con al deNto de femin;cidio del 
periodo comprendido del Mo 2006 a m~ de 201 • • DeC./" por.tla. a) NUmero 
de carpetas da Jnvesdgeelón ¡n;c/adas por al delito de feminicid/o b) Dflrall/Jr 
culmas conraban con anfIK:edentes o denunelulque"'las prev/u; da a/gun tipo 
de v/o/enciIJ famiU" y/o con)'Uflal e) DegUa, en cu4nlOs da los C/JSO, h/Jbl/J 
IIntacadentes da denunciIJ o qlMteile por el deNto da viol.r:lón eonyu~1 d} 
08",/1., en culnlOs da /os cuos se lNtbIa 01Otgado el pwrIón pcx ".,.. da la 
victima por el dalito da vlol«lón conytlflllle} OefaIlar la releelón de la vlctitmt con 
el ag.-.sor, princ¡p.lmen. en /os cuos de matrimonio, e(lm:ubin/JIO (1 ,.Iaeión da 
".,..;. pennanente So/;clto .lItntlmenllt la siguiente InfonrnK:lón relacionad. con 
a/ delito da hom;cidlo del periodo comprendido dal .no 2006 a mano de 201 • . 
Deralla, por 8110. .¡ Numero da averlglUlClomts ptevlu ylo carpetas de 
Investigación InkladllS por el de*1o da homicidio b) Detal/fJf el número de 
homicidios en los que la mujer as eI.-sor y el hornJJr. la v1cmn. e} Detalla,,. 
raleelón de ~ vktl",. con allJSlfUOr, pmcf¡ulnHtnt. an los casos da matrimonio, 
concublnero o rellIClón de ¡ure}a pet"tfI8iMfIN d) De"'lfe, los c.sos en /os que 
.,,¡stlen artrecedenfes (1 denuneialquerallas previas d. IIIgein tipo da vloleneiIJ 
'emll//J, ylo conYUflIlr ~ nabl8f1OO l8Cb:lo la resp"esta 081 ama competente lISta 
UnlÓacI de Transparanc:1a tiene e bien cuupiiilentar la solICitud con la n formad6n 
siguiente 

1. REFERENTE A LA INFORMACiÓN SOLICITADA Del DELITO DE 
VIOLACiÓN CONYUGAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 
2006 A MARZO DE 2018. 

No se cuenta con reg istro alguno. 

2, EN RELACiÓN AL DELITO DE FEMINICIDIO DEL PERIODO 
COMPRENDIDO OEL Af;!O 2006 A MARZO DE 2018. 
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-UNIDAD DE TRANSPAIlENOA 

.) Nümero de carpetas de inv .. Iigación Iniciadas por el delito de 
femlnicidlo 

b) Detallar cuintal conlaban con antec.ctentn o denunc,-slque,ellaa 
previa. de algún tipo de violencia familiar y/o conyugal 
No se cuenta con Informaci6n al re5pecIC 

el Detalla, en cuintOt: de los casos habla antecedenl" de denuncia o 
querella por el delito ct. onolaclón conyugal 
No se cuenta con nformadOn al respedo. 

di DeUlllar en cuintos de los casos .1 habla otorgado ,1 perdón por puta 
de la ... fctlma por el delito de violación conyugal 
No se cuenl8 con informec:iOn al respecto 

_) Oelllllu l. relación de l. vlcUmill con ,1 agr .. Of, principalmente In los 
elsos de matrimonio, concubinato o relación de pUlj. permanente 

3. INFORMACiÓN RELACIONADA CON EL DeUTO DE HOMICIDIO DeL 
PERIODO COMPRENOIOO OEl AÑO 2001 A MARZO DE 2018 • 

• ) NOmero de a ... erigulclon •• prl'Yi •• '110 carpetas de In"'l.tlgaclón 
Iniciadas por el delilo de homicidio 

• 
_~"'t, 
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UNIOAO DE TRANSPARENCIA 

bl Detallar el ntimero de homlcldloa en los que la mujer es el agresor y 
el hombre la vlcllma 
No se cuenla con información al respecto 

el Detallar la felaclón de la vlcllma con el agresor, Pflncl~lmenle en los 
casos de matrimonio, concubinato o relación de paraja peffTllnente 
No se cuenta con Información al respecto 

d. Detallar los casos en los que exlstian antecedanles o 
denuncias/querellas previas de algun tipo de violencia familiar ylo 
conyugal 
No se cuenle con Información al respecto. 

Por las IIfllenonts c:onsdentaones, y 111 coruar con todos los elementos necesanos para 
pronunc.léirs& en cuanto 8 18 1nI01TT18Ci6n solicitada, se tieoe a DIen re5OIYer; Y se - - _. - -

RESUELVE 

PRIMERO. se deI«mna la PftIC8dfn:i8 de la fIf'IIrfI08 de la i'IfOImaciCIn pUbttca 
solicitada, en los términos del consldenlndo 111 de este 8CU8fdo de resoUcIOn. - - - _. - -

SEGUNDO. De 00I11011T1idac1 con lo diSpueslo en 18 Ley de Transparencia Y Acceso 11 111 
InformaeiOn PUblica cIeI Estaclo de Chiapas, nottlquese el prasen.e acu8lOo de 
fllSoIuCIón, a lJ'aYes de 111 PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CHIAPAS a qUIBn sollc!t6 111 Wom\ación, Y una vez hecho lo anterior. archivase el 
presente asunto· _. - _. _. - - _. - _. - _.- _ •• •••• • • •••• - _ ••• - - _ •• _. - _. - _.-

-----' ... --.. 
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Unidad de Transparencia  

               
“Lealtad y Honor al Servicio de Coahuila”  

  
  

Saltillo, Coahuila; a 12 de abril de 2018  

Oficio No. FGE-UT/300/2018  
Asunto: Prórroga.  

  
  

JULIO CÉSAR TORRES  
P R E S E N T E.-   

   

En atención a su solicitud de información presentada vía INFOCOAHUILA, 

registrada bajo el número de folio 00286218, le comunico lo siguiente:  
  

A fin de estar en posibilidad de brindarle la debida respuesta a su petición formulada 

a esta Fiscalía General del Estado, en fecha veintisiete de marzo de la presente 

anualidad, la cual con motivo del período vacacional se tiene por recibida en esta 
Unidad a partir del día dos de abril del año en curso;  se le comunica que se aplicará 

la prórroga de cinco días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

en virtud de que la(s) unidad(es) administrativa(s) correspondiente(s), se 

encuentra(n) aún en la búsqueda y/o en su caso recopilación de la información 
solicitada, dentro de los registros y archivos inherentes a la(s) misma(s).  

   

 

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.  
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A T E N T A M E N T E LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

  

LIC. LAURA LETICIA PÉREZ RAMOS  

  
SI-160/2018  

  
Humberto Castilla Salas #600, Centro Metropolitano; Saltillo, Coahuila; C.P. 

25050  (844) 438 07 09, ext. 7502 utai.pgje@gmail.com  
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ACUERDO ADMINISTRATIVO 

Ourango, 090. , a los 23 dla del mes de abri l de dos mil dieciocho (2018). -----------------

Vista la solicitud de acceso a la información pública presentada a través del Sistema Infomex
Durango), en fecha 27 de marzo de 2017, solicitud interpuesta por C. Julio Cesar Torres. a la que 
se le asignó el folio No. 00140418y que en obvio de repeticiones se da por reproducida, con el 
presente Acuerdo da cuenta: 

1.- Con apoyo en los articulas 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, articulo 29· de la Constitución Palltiea del Estado Libre y Soberano de Durango, 
articulas 1·, 2, 3, 4 Y 42 fracciones 11 y IV, V Y XV 117, 120, 121 , 122, 125, 126, 129, 130 Y demás 
relativos a de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y 
su Reglamento; por lo que procede a EMITIR: 

11 .· Que el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de 
Durando es competente para contestar la solicitud presentada por C. Julio Cesar Torres de 
conformidad a lo establecido en los articulos 128 y 42 Y décimo segundo transitorio de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y del articulo 10 de su 
Reglamento, por tal situación la solicitud de referencia, fue turnada a la Vice Fiscalia de 
Investigación y litigación de la Fiscalia General del Estado de Durango; para que en el ámbito 
de su competencia proporcione la información a esta Unidad, y asl estar en aptitud de dar 
contestación en tiempo y forma al requerimiento hecho por el particular y salvaguardar el derecho 
de acceso a la información que tiene el ciudadano, motivo por el cual se le requirió al Vice Flscalia 
de Investigación y Litigación de la Fiscalia General de l Estado de Durango para que remitan la 
información solicitada, la cual se detalla de la siguiente manera: 

Se anexa oficio no. V.I.l.F.GJ521J2018, signado por el lic. Iván Eliazib Botella Castro, Vice Fiscal 
de Investigación y litigación de la Fiscalla General del Estado de Durango, dando respuesta a su 
solicitud de información. 

Por las consideraciones antes serialadas, el Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
FiscaUa General del Estado de Durango, procede a emitir: 

PRIMERO.· NotifJquese el presente Acuerdo para todos los efectos legales a que haya lugar. 

As! lo acordó y firma el Responsable de la Unidad de Transparencia la Fiscalla General del Estado 
de Ourango, que autoriza y da fe.·· · • •• ••• • •••• • ••••• • ••• • ••.••••.... 

LIC. JUAN GERARDO ALVAREZ CAMPILLO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE LA FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE 
DURANGO. 
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VICEFISCALlA CENTENARIO 
DE INVESTIGACION y LITIGACION ~ 1917 .~ 2017~ 

CONSTITUC iÓN POLíTICA 
-- DE LOS EsTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FISCAlíA 
GENERAL Da ESTADO 

DE DURANCO 

OFICIO No. V.I .L.F.GJ521/2018 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

"' .. A!P'\ ' fi1I\ 1\ 
Coordll1llc!6n II~ 1: !;' .' d. Tr.",\ .'.ncll 

LIC. JUAN GERARDO ÁLVAREZ CAMPILLO ~ , '¡" .... " .,~.;.;- f'" '\1 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ; ,ti I "~' '~n 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA FISCALIA GENERAL ~ .o,.c ... ;~~ 
DEL ESTADO DE DURANGO rtt' • .)~ .. ' '4 
PRESENTE: ;.. ~&i c.~'ij~ 

Por medio del presente, en contestación a su Oficio NO. TAIF/0151/2018 en atención a la solicitud 

de información Pública de fecha 02 de abril del 2018 realizada por la PNT-INFOMEX, por el C. Julio 

Cesar Torres, con número de folio .001400418, mediante el cual solicita lo siguiente: 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación conyugal del 

periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. 

Detallar por año. 

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el del ito de v iolación conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O 1 O O 1 6 3 4 

b) Número de casos en los que la mujer fue vlctima 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O 1 O O 1 6 3 4 

e) Número de casos que se mantienen en averiguación previa 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O 1 O O 1 6 3 4 
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VICEFISCALíA CENTENARIO 
DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN 

~ '91' f 'OI'~ 
CONS TITUC iÓN POLÍTI CA 

DE lOS EsTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FISCAlíA 
GENERAL DEl. ESTADO 

DE DURANCO 

e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
O O O O O O 1 O O 1 4 3 4 

f) Número de carpetas de investigación archivadas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

g) Número de carpetas de investigación consignadas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O 2 O O 

h) Número de sentencias por el delito de vio lación conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

i) Detallar del número total de denuncias ylo querellas cuántas contaban con antecedentes de 

denuncia por algún tipo de violencia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias ylo querellas la vlctima otorgó el perdón 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 
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~ 
VICEFISCALIA CENTENARIO 

DE INVESTIGACI6N y LITIGACI6N ~ 19J7 ' 2017~ 
CONSTI TUC iÓN POLÍTI CA 

- - DE lOS EsTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FISCAlíA 
GENERAL Da ESTADO 

OE OURANCO 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo 

comprendido del aM 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O 2 1 1 2 2 9 O 

b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de 

violencia familiar y/o conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

e) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación 

conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima por el delito de 

violación conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O O O O O O O O O O O O O 

e) Detallar la relación de la victima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, 

concubinato o relación de pareja permanente 

Sin dato 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo 

comprendido del ano 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

O O O O 1384 1037 924 756 612 496 468 450 
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FISCAlíA 
GENERAL oa ESTAOO 

DE OURAHCO 

VICEFISCALjA 
DE INV ESTIGACION y LITIGACION 

CENTENARIO 
~ 1917, 2017~ 

CONSTITUCiÓN POLíTICA 
DE LOS EST .... DOS UNIDOS MEXICANOS 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la víctima 

16 seis homicidios 

c) Detallar la relación de la vlctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, 

concubinato o relación de pareja permanente 

Sin dato 

d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de 

violencia familiar y/o conyugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

O O O O O O O O O O O O 

Sin otro particular por el momento le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A E N T E: 

VICTORIA DE DURANGO, D " A lO DE ABRIL DEL 2018 

IG1 CIÓN y LITIGACiÓN 

Est DO DEe G1PSCAUA 1/. . ~~~ADO 

If 1 O ABR 20m 

OTELLO cAffi[W50rnOillCD 
VICEJISCALiA DE INVESTIGACIÓN 

J lITIGAClÓN 
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Folio de la 
solicitud: 

208585 

Dependencia 
de solicitud: 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

Descripción 
respuesta: 

Toluca de Lerdo, Estado de México; a 3 de mayo de 2018 Número de oficio: 
0527/MAIP/FGJ/2018 JULIO CESAR TORRES Hago referencia al contenido de sus 
solicitudes de información pública, presentadas el 2 de abril del año 2018, ante el Módulo 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, mismas que fueron registradas en el Sistema de Acceso a la 
Información Mexiquense, bajo los folios 00239 y 00240/FGJ/IP/2018, en la que pide lo 
siguiente: “Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 
violación conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por 
año. a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal 
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima c) Número de casos que se mantienen 
en averiguación previa d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite f) Número de 
carpetas de investigación archivadas g) Número de carpetas de investigación 
consignadas h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal i) Detallar del 
número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con antecedentes de denuncia 
por algún tipo de violencia j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas 
la víctima otorgó el perdón k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia. Solicito 
atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018 Detallar por año a) Número de carpetas de 
investigación iniciadas por el delito de feminicidio b) Detallar cuántas contaban con 
antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia familiar y/o 
conyugal c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella 
por el delito de violación conyugal d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado 
el perdón por parte de la víctima por el delito de violación conyuga e) Detallar la relación 
de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o 
relación de pareja permanente Solicito atentamente la siguiente información relacionada 
con el delito de homicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar 
por año a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por 
el delito de homicidio b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor 
y el hombre la víctima c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente 
en los casos de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente d) Detallar los 
casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de 
violencia familiar y/o conyugal. Al respecto, esta Fiscalía General de Justicia del Estado 
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de México, con fundamento en los artículos 1, 4 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hace de su conocimiento que 
de acuerdo a lo informado por los Servidores Públicos Habilitados y después de realizar 
una búsqueda en los archivos de este órgano público autónomo, se localizó información 
relacionada con el delito de violación conyugal del periodo comprendido del año 2006 a 
marzo de 2018, siendo la siguiente: NUMERO/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Denuncias y/o querellas presentadas por el delito 
de violación conyugal. 44 52 42 46 51 31 42 50 37 41 55 51 23 Casos en los que la mujer 
fue víctima. 44 52 42 46 51 31 42 49 36 40 54 49 18 Casos que se mantienen en 
averiguación previa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Casos en que se inició una carpeta de 
investigación. 44 52 42 46 51 31 42 49 33 41 54 51 23 Carpetas de investigación que se 
encuentran en trámite. 4 5 4 3 4 3 4 3 2 0 11 14 18 Carpetas de investigación archivadas. 
26 28 25 17 25 16 18 26 17 22 27 19 0 Carpetas de investigación consignadas. 11 29 15 
9 15 9 8 14 9 11 21 15 5 Sentencias por el delito de violación conyugal. 8 15 11 7 11 8 5 
14 7 11 17 15 1 Número total de denuncias y/o querellas cuantas contaban con 
antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia. 2 1 1 0 2 3 4 1 0 0 5 6 0 Cuantos 
de los casos de denuncias y/o querellas la victima otorgo el perdón. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 Cuantos de los casos hubo reincidencia 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 TOTAL 183 224 182 
175 210 134 166 206 141 166 246 220 100 En relación al delito de Feminicidio, esta 
Fiscalía General hace de su conocimiento que no cuenta con soporte documental de los 
incisos “b”, “c”, “d”, y “e”; sin embargo se proporciona la información con la que se cuenta 
y obra en los archivos de la Institución: Anualidad Número de Asuntos 2011 43 2012 45 
2013 38 2014 47 2015 61 2016 68 2017 64 2018 12 Asimismo, por lo que respecta al 
delito de homicidio se informa que no se procesa información estadística relativa al género 
del sujeto pasivo o activo del delito y estado procesal que guarda cada carpeta de 
investigación; sin embargo con la finalidad de dar cumplimiento al principio de máxima 
publicidad de la información, estipulado en el artículo 4 de la Ley en la Materia, se 
proporciona en archivo electrónico adjunto, a través del sistema SAIMEX, el número de 
denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el delito antes referido. Sin otro 
particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. A T E N T A M E N T E 
M. EN A. JORGE MEZHER RAGE OFICIAL MAYOR Y TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA YLG/LGCG. 
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LIC . J. JESÚS SORIA NARVAÉZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ARCH IVOS DEL PODER EJECUTIVO. 
PRESENTE 

R~,~ 
eomp",ml •• 

el. todo. 

Procuraduna 
Oen..,.t d. JUltlcla 

Dirección General Juridica 
Oficio: DGJ.-297212018. 

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" 
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato" 

Guanajuato, Guanajuato, a 12 de abril de 2018. 

Por este conducto me dirijo a Usted en atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 32170 recibida en esta 
Procuraduria General de Justicia del Estado, bajo el siguiente tenor literal: 

MSoficito atentamente la siguiente Infonnacl6n relacionada con el delito de violación conYugill del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detall.lr por año. a) 
Númelf) de dMunci<tS y/o querel/ils preselltildéls por el delito de v/olltCl6n COIIyugiJI b) Número de casos en los que la mujer fue ... kama e) Número de casos que se mantienen 
en averiguación prevlil d) Número de casos en que se Inició una ("rpera de Inves tigación el Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite f) Número de 
carpetas de Investigación arcMvadas g) Numero de carpetas de investigaeJón conslgnadiJs h) Numero de sentendiJs por el delito de vloliJciÓn conyuQiJl1) DetiJl""r del numero 
total ~ denundiJs y/o querelills c¡¡Jntas contawn con antec~entes de denundiJ por algun tipo de vlolenda J) Detalldr en cuantos de /os casos de denuncliJs y/o querellas la 
v!ctlma otorgd el perdón k) Detallar en cuántos de los casos hubo relncJdencJa SoliCito atentamente la siguiente In(ormiJclón relacionada COI! el deliro de femlnicidlo del periodo 
comprendido del allo 2006 iJ marzo de 2018. Detallar por afio. iJ) NUmero de CiJrpetas de InvestlgiJción inic/adiJs por el deliro de femlniddiO b) OetiJllar cuántiJS cOlltabiln con 
iJntec~entes o denunclas/querelllls previas de algún tipo de vlolMCI8 fltmll/ar y/o conyugal c) Detallar en cuántos de /os casos habla antecedentes de denundél o querella por 
el delito de violación conyugal d) Detallar en cuántos de /os CaSOS se habla otorQado el perdón por parte de la v{ctlma por el delito de violación conyugal e) Detallar liJ relacIÓn 
de la v{ctima con el agresor, principalmente en /os casos de matrimonio, concubiniJto o reliJción de pareja permanente Solicito atentamente la siguiente infom!ac/6n 
relaclonadiJ con el delito de homiddlo del períOdo comprendido del al'o 2006 a marzo de 2018. Detallar por iJlIo. a) Número de averiguaciones previas y/o Cdrpetas de 
Investigación Iniciadas por el delito de homicidio b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hom/;re la v!ctlina c) Detallar la relación de /iI 
víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concublniJto o relación de pareja permanente d) Deta lla r los CiJSOS en los que exlstíiJII antecedentes o 
demJlldas/querell,ls previas de algun tipo de vlolellc//! fam l/l/ll" y/o cOllyugal N 

Al respecto, tomando en consideración los parámetros y especificidad de datos que requiere el ciudadano, le manifiesto que no se cuenta con un 
documento o registro electrónicamente sistematizado factible de consulta que permita obtener los datos bajo la integralidad y totalidad de rubros 
requeridos, sin que esta Institución esté obligada a sistematizar la información con la que cuenta en los términos peticionados, por lo tanto, no es 
posible otorgar la misma. 

Ahora bien, con el objeto de abonar a lo pretendido por la persona solicitante, se comparte información estadistica que institucionalmente se tiene 
sistematizada electrónicamente conforme a la capacidad fáctica y juridica, siendo importante destacar que las carpetas de investigadón (yen su 
momento las avenguaciones previas), se in tegran por las denuncias y querellas presentadas ante el Ministerio Público, sobre hechos que puedan 
constituir ilicitos penales, pero no implica que se trate -per se- de detitos, ni tampoco de ta modalidad bajo la cual quedan registrados 
inicialmente en el sistema de procesamiento de la información de esta Institución, siendo hasta la consecución de la investigación, Iras el 
desahogo y substanciación de las diligencias que procedan, en que se determina si existe hecho delictuoso, y el tipo penal que se actualiza, para 
en su caso, ejercitar acción penal ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. 

Bajo tales premisas, se informa lo siguiente: 

Violación entre cónyuges 
En relación a delito de violación entre cónyuges o concubinos que prevé el articulo 183 del Cód igo Penal del Estado de Guanajuato, en tabla 
anexa se comparte el número de indagatorias (carpetas de investigación y averiguaciones previas) iniciadas en el Estado, del periOdO 
comprendido del 10 de enero de 2006 al 28 de febrero de 2018, desglosadas por año. Asimismo, le informo que de tales indagatorias se tiene 
registro que en 167 casos la victima es del género femenino. 

De igual forma, respecto al estatus actual que guardan el total de indagatonas que se reportan en el anexo al presente por lo que hace al citado 
delito, le manifiesto que el Ministerio Públ ico emitió de terminación de ejercicio de ta acción penal (consignada o judicializada) en 29 
investigaciones, en 124 se determinó el archivo o no ejercicio de la acción penal1, 6 se encuentran en trámite de investigación, y mientras Que en 
el resto se tiene registro de diversa determinación. 

, La detenTlnaaOrl d&I no Il!8fCicio dala acci6n penal se emile al ac~alir.<WS& alguna o algunas de las hp6tesis p-evistas en los articUos!pJIIll contiooaciN1 se menclORM, &lo lOmMdo lIn consicI&fación la vigencia de cada 
IKIO de los cisposiivos legales, respecto a la fecha de aclul!haa(¡n del tipo penal que corresponda: .tic1Ao 2SS del Código Nacional de ProcedWnief1tos Penalel que p-e'lé que entes de la audenciiI iIiciaI, el Minislerio Plbli::o 
podrá deae\af el no ejefociO de la acción penal cuando de Qs anlecedentes del caso l. pe~ conctJil que en el caso concrelo se actuaiza alguna de las causales de sobr&sell11ioolo preVlSlas en dicho COdigo; altiaJlo 226 
de la ley del Proceso Penal para el Estado de GJanajuaIo · el Minslirio PUblico 110 ejelcer.. acci6n penal cuando el hecho no se comeli6, el hecho iwesbgado flO consliluye delilo, ap¡Ireciefe cllII"amente eslablecda la 
not8fICUI del nculpado. el ncupado eslé exenlo de res¡x:HlSllbidad penel, sobrevenga un hectlo c¡ve, con lIfIegIo a la ley, pusiefe m ala IeSponsabidad penal del ino.I~. se actualice agl.l'la causa de edocm de la 
acción oelal (tiento de las cuales se encuenlfll el otorgamillfllO del pardoo por parte del 5uJllIII pasIVO da I!I rondllcl~ daldNiI). y eu;ando el hecho ne ~18 se tale haya sido matena de m proceso pena en el que llaya reeaido 
sen1eocta r-me respeá) dellnctrlpado; y aniculo 128 del COdlgo de ProcecimtenlOS Penales PlI'a el E, tado de GuanaJUalo· roo se OJ8lcililré acción pena CUa'"ldo los hechos NWeSltgados no son constilutivos de deiilll, cuando 
aun ~ 5eOO resulla mposibla la prueba de la eXlSlercl8 de los mismos o cuando se haya edngUldo lega~1e la acCIÓn penal. 
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2~,9 
compromiso 

d. todos 

Proc .. ~"d .. rl" 

Gc"cHII de Justicia 
Dirección General Juridica 
Oficio: DGJ.·29721201 8. 

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" 
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato" 

Guanajuato, Guanajuato, a 12 de abril de 2018. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los rubros de ~sentencias y reincidencia" , le manifiesto que conforme a los términos y reglas del procedimiento 
constitucional y legalmente establecidos, se substancian los procesos penales ante la autoridad jurisdiccional atendiendo a las formalidades y los 
derechos de los involucrados, dentro de los cuales el Ministerio Público es parte dado el ambito de competencia que nos es propio y la etapa 
procedimental que implican los rubros requeridos, por lo que la autoridad jurisdiccional sera la legitimada por antonomasia para proporcionar esta 
parte de los datos solici tados. 

Feminicidio 
Por aira parte, en relación a los cuestionamienlos sobre el delito de Feminicidio, es importante señalar que dicho tipo penal inició su vigencia en 
nuestro Estado el l' de septiembre de 201 1, en tanto que en el año 2013, se reformó ampliando el número de hipótesis para su configuración, y 
finalmente, en el año 2014, con vigencia desde el 24 de mayo de dicha anualidad, se modificó para elevar su punibilidad hasta 60 años de prisión 
y, de actualizarse concurso, hasta 70 años. 

En ese contexto, le informo que a partir del l' de septiembre de 2011 al 28 de febrero de 2018, se han iniciado 124 indagatorias por Feminicidio 
(se desglosan por año en anexo), esclareciéndose el 100% de los mismos (115 con ejercicio de la acción penal y en 9 se concluyó la 
investigación por muerte del inculpado), de los cuales, en los casos en que existía una relación entre víctima y victimario, el 75% correspond ía a 
una relación íntima, de confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato, asimismo, en los casos que se reportan no existe registro de 
que en ellos hubiera antecedentes de algún tipo de violencia bajo los parametros de la petición . 

Homicidio dofoso 
Finalmente, en atención a la última parte de sus cueslionamientos sobre el delito de homicidio doloso2, en la tabla anexa al presente se 
comparten desglosados por año, registros de dicho delito, del periodo comprendido del 10 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2018. Asimismo, 
de dichas indagatorias, se cuenta con el dato de que en 20 casos la mujer es la probable responsable y la víctima es del género masculino, de 
igual forma, es de puntualizar que en los supuestos en que hubiera existido relación de matrimonio, concubinato o de pareja, así como 
antecedentes de violencia familiar y/o conyugal , en tratandose de víctima del género femenino, el tipo penal corresponderia a Feminicidio y no a 
homiddio doloso. 

Se informa lo anterior, tomando como fundamento lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informadón 
Pública, asi como los articulos 47, 48, fracción 11 , y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. 

Con copia para : 

ATENTAMENTE 

LIC. GUSTAVO ADOLFO ÁNGELES SALAZAR, 
ENLACE ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 

@ Miro, Carbs Zamarripa Aguirro. Procurador General de Juslicia del Estado. Para su super'(¡r conocimienlo. Con anexo. Prosente. 
@ lic. Bemardina Elizabelh Duran Isals. Directora General Jurldica. Para su superior conoclmienlO. Con anexo. Presente. 

,l..u rt f..OURIA GENERAL DE JUS \1\ I 

DEL ESTADO 
JIRECCl6N GENERAL JU RiO IC/I 
'<=f"b,CHO DEL C , PRO CUR fo.I .... • 

,." '~T"'" ,... 

@ Ing, José Antonio Torres Ramimz. Direc tor General de la Agencia de In~esligaci6n Criminal. Para su conocimiento y electos cor.ducen\es. Con anexo. Presente. 
@ Acuse. 

I En las olras que se reportan se incluyen las privaciones dolosas de la ~ida previstas en los artlc~os 139, 140, 152, 153, Y 156 del Código Penal del Estado de Guooajuato 

9 oP,¡igjJloi~ .~8b!mx/p9Je9 
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ANEXO FOLIO 32170 

Indagatorias inidadas en el Estado por violación entre cónyuges o 

concubinos, dell (1 de enero de 2006 al28 de febrero de 2018 

2006 2 

2007 A 2010 O 

2011 20 

2012 21 

2013 18 

2014 38 

2015 32 

2016 24 

2017 18 

Al 28 de febrero de 2018 3 

Indagatorias inidadas vio substanciadas en el Estado por Feminicidio, del 

1° de septiembre de 2011 al28 de febrero de 2018 

2012 3 

2013 16. 

2014 21 

2015 31 

2016 24 

2017 21 

Al 28 de febrero de 2018 8 

Indagatorias iniciadas en el Estado por homicidio doloso, dell" de enero 

de 2011 a l 28 de febre ro de 2018 

2011 604 

2012 768 

2013 625 

2014 688 

2015 848 

2016 937 

2017 1076 

Al 28 de febrero de 2018 327 

/,,=,1 
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C. JULIO CESAR TORRES. 
P R E S E N T E . 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
Contraloria Interna. 
Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

OFICIO: FGElCI/UTAI/00209/2018. 

Chllpanclngo, Guerrero, a 30 de Abril del 2018. 

Con fundamento en el Articulo 150 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, hago referencia a sus solicitudes recibidas a 
través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Guerrero, con números de folio 
00195118 y 00195218. 

Derivado de los oficios nÚmeros: FGENFINV/2434/2018, de la Vicefiscalía de Investigación, 
124/2018, de la Fiscalía EspeCializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso 
Cometido en Agravio de Mujeres y Demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual 
por Identidad o Expresión de Genero y 151 /2018, de la Especializada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, al respecto notifico a usted lo siguiente' 

Delito de violación conyugal. en documento anexo se notifica la información solicitada. 

Delito de Feminicidio: Al respecto me permito hacer la aclaración de que el delito de 
Feminicidio se contempló por primera vez en el Código Penal del Estado de Guerrero, el 21 
de Diciembre de 2010, por lo tanto en esta Fiscalía Especializada, se tienen registros a partir 
del año 2011 en adelante . 

Por cuanto al inciso a) , En relación a este dato, le hago saber que de manera homogénea el 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio. entro en vigor en todo el Estado de Guerrero en Junio del 
año 2016, por lo que de 2011 a mitad del año 2016, se cuenta con registros de 
Averigupciones Previas por el delito mencionado, ya partir de Junio de 2016 en adelante ya 
son Carpetas de Investigación. 

Por cuant'? a los incisos b), cl, dI, y el; en formato anexo, remito a usted lo requerido. 

Respecto a su solicitud, donde se solicita número de averiguaCiones previas y/o carpetas de 
investigación Iniciadas por el delito de homicidio , dentro del periodo comprendido del año 
2006 a marzo de 2018. al respecto, me permito hacer de su conocimiento que dicha 
información es pública, ya que se encuentra divulgada en la página oficial del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, por lo cual, se le hace la invitación para 
que dicha información sea consultada en la página oficial del citado Organismo, para tal 
efecto, debe ingresar al portal: htlp./Isecretariadoejecutivo.gob.mx/index.php cabe mencionar, 

Roo.I'II'VlJrd R ...., Juértl l' c.s.-e::'I<'I F ............... ....v.,"" ... S(aoc.--.oz TelOfonos "94:1"1'39 E~ l C.o!G y 100'7 I n,ja $'" cesiO nIl:;:.::nA1 01 aoo 8327~¡)2 

¡,'h.nacur. ... 01-877~ ' 04 077 
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que de ésta forma no se transgrede su derecho fundamental de acceso a la información del 
solicitante, ya que el surgimiento progresivo de nuevos medios de información, ofrecen 
posibilidades a los ciudadanos de acceder a la información pública. 

Cabe mencionar, que la creación de las páginas de Internet en donde las personas pueden 
sencillamente conseguir la información que desean conocer, constituye un mecanismo que 
facilita su acceso, con lo cual , las Instituciones cumplen con su obligación de regirse por los 
principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia para garantizar el derecho de 
acceso a la información en poder del Estado. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

AT.!?~~MFNTE, 
TI~r'A"R.f)j: LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y' é SQA LA INFORMA . PÚBLICA. 

'/&-.. . 
-~o . 

. 'NIDoU) üe ,~'~F ,;;:' )?li1/P -ice DH 1'" 
'1 ~~<t4 ;)II~ ~AMiREZ BENiTEZ. 

1. PAlV~1I\-"1o .l3/.f(:.\. . ¡lo K' 
:>.f:', ): .. ~ ""c. 

" '.1,'0. 

e .c .p. Lic. José Antonio Bonilla Uribe.- V icefisc al de Investigación Encargado del Despacho de la Fiscalía 
General del Estado - Para su conocimiento. - Presente. 
Ce.p . Lic. lila na liborio Diaz .- Contralora Interna - Para su conOCimiento - Presente 

8ou¡O\Il_'" R _ Jultra;:: C'~_OIS F $Q .,k,;)n J"'''~>07 Sá"Ct1W Toio!r!<mos 43042 999 E:ort 1049 Y 'X2. lada &<11 OOtl l o rlOCIOf\a 01 800 8327 --692 
II"II ..-080onlill 0 1-8n-61o-1-Q1? 
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FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Fiscalia especializada para la investigación de delitos sexuales y violencia familiar. 
VIOLACiÓN CONYUGAL 

G"ERRE~O 

ESTADíSTICA DE VIOLACiÓN CONYUGAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201S 2016 2017 2018 
NUMERO DE DENUNCIAS YIO QUERELLAS 
PRESENTADAS POR EL DELITO DE VIOLACiÓN o o o o o 3 o 2 1 1 4 1 o 
CONYUGAL 

NÚMERO DE CASOS EN LOS QUE LA MUJER FUE o o o o o 3 o 2 1 1 4 1 o 
VíCTIMA 

NÚMERO DE CASOS QUE SE MANTIENE EN o o o o o o o 1 o o 1 o o 
AVERIGUACiÓN PREVIA 

NÚMERO DE CASOS EN QUE SE INICiÓ UNA CARPETA o o o o o o o o o o 2 2 1 
DE INVESTIGACiÓN 

NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACiÓN QUE SE o o o o o o o o o o 2 o 1 
ENCUENTRAN EN TRAMITE . 
NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACiÓN o o o o o o o o o o o 1 o 
ARCHIVADAS 

NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACiÓN o o o o o 1 o o o o o o o 
CONSIGNADAS 

NÚMERO DE SENTENCIAS POR EL DELITO DE o o o o o o o 1 o o o o o 
VIOLACiÓN CONYUGAL 

DETALLAR DEL NUMERO TOTAL DE DENUNCIAS YIO 
QUERELLAS CUANTAS CONTABAN CON o o o o o o o 1 o o 1 o o 
ANTECEDENTES DE DENUNCIA POR ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA 
DETALLAR EN CUANTOS DE LOS CASOS DE 
DENUNCIAS YIO QUERELLAS LA VICTIMA OTORGÓ EL o o o o o o o o o o 1 1 o 
PERDÓN 

DETALLAR EN CUANTOS DE LOS CASOS HUBO o o o o o o o o o o o o o 
REINCIDENCIA 
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C. SOLICITANTE 
PRESENTE. 

OFICIO: FG/UT/2627/201B 
EXP. ADMVO.INT. lTAIPJ/FG/990/201B 
y SU ACUMULADO LTAIPJ/FG/991/2018 

FOLIOS: 01645418 y 01645518 
ASUNTO: PREVENCiÓN 

Por este conducta, en via de NOTIFICACIÓN y para Que surta los cfectos legales cQ((espondlenLes. tengo a bien hacer de su 
conocimiento que del all~ lisjs practicado al contenido de las solicitudes de acceso a la Información pública, presentadas 
ante este sujeto obligado a travé-s del sistema electrónico INFOMEX JALISCO. Incorpolado a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la primerJ de ellas recfbida él las 18:04 dieciocho horas con cuatro minutos, generándose número de foUa 
01645418, la segunda registrada a las 18:05 dieciocho horas con cinco minutos, registrada con el número de follo 
01645518, de las cuales se registró su recepción el d(a 28 de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho; mismas Que se dieron 
por recibidas de m:1ncra oficial a las 09:00 nl.¡evc horils del dra 09 nueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, en \l lrtud de 
que esa fue ingresada en hora y dfa Inhábil para este sujeto obligado, en correlación a la Circular No. 05, signada IJar el 
Maestro Héctor Rafael Pérez part ida, en su carácter de Titular de la Secretar(a de Planeaclón, Administración y Finanzas, 
mediante la w;¡1 se oficializó el Periodo Vacacional de Primavera 2018, que quedó comprendido del lunes 26 de marzo al 06 
de Abril del año en curso, lo anterior de conformidad lo Que establece el artfculo 40 de la l ey par,) los servidores Púb licos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; plazo por el cual se suspendieron los términos para la substanciación de las 
solicitudes de acceso a la Información publica en este sujeto obligado, las cuales al advertirse que se trata de la misma 
información pretendida, se procede a su acumulación en los térmInos de lo dIspuesto por el 93 de la ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de 1alisco, aplicado de forma supletoria de conformidad al numeral 7tJ. punto 1 fraccIón 11 de IJ 
ley de la materia, por lo que estas se tramitaran bajo expediente lTAIP1/FG/990/2018, ello al ser este el expediente m.1s 
antiguo, se estima pertInente y necesario PRfVENIRlE a efecto de Que aclare vIo complemente su soliCItud de Información 
publlca~ ya que en los términos en que es formulada, se Cnf)sidera es amb1eua y no se tiene la certezél de qué información 
es la qve pretende obtener. Así lJues, es indispensable para las Unidades de rransparencia que el solicitante especifique la 
información que se pretende obtener, tomando en cuenta que la ley impone a los sujetos obligados el deber de recibir V 
derivar las solidtudes de acceso ti la Información publica cuando no son de su competencia, dando el tr ámite 
correspondiente para dar contestación en materIa de transparencia V rendicIón de cuentas a cada una de las petidones.J..!J. 
consecuencia al advertirse aue la información pretendida pudiese corresponder a la que genera. posee ylo administra esta 
tlsci;! lfa Generí:J1 del Estado de J¡¡!isco, se estima procedenl!! rcouerir al solicitante a efecto dp. que ~cI .. re a que se reflere 
cuando utiliza el término: "".vlolaclón conyugal ... ": debido a que resulta ambiguo determinar cu~1 es la Información que 
desea, o bien indique si la información que desea obtener al sei"ialar: ItSolicito atentamente la siguiente Informadón 
relacionada COI' el delito de vlolaclón conyugal del periodo comprendido del ano 2006 a marzo de 2018. Detallar por ario. a) 
Número de denuncias vIo querellas presentadas por el delito de vIolación convugal". (SIC) es la relacIonada al dato 
estadfst ico ~~~Averip;uaciones Previas ylo Carpetas de Investigación iniciadas por el delito de y'lolación donde la victima ~ea 
el cónyuge. Asimismo en su cuestlonamlento que \lcrsa: "". c) Número de casos que se mantienen en averIguación prevla."H 
si lo que requiere es conocer el dato estadlstlco de Averiguaciones pre\lias Que se encuentran en trámite. Siguiendo el 
orden de sus cuestlonamlentos, es necesario que aclare respecto de: ~ ... Sollcito atentamente la siguIente Información 
relacfonada con el delito de femln lcldlo del periodo comprendido del ano 2006 a marzo de 2018. Detallar por ano. a) Número 
de carpetas de Investlgac1ón Iniciadas por el delito de femlnlcldlo .. ;H (SIC), aclare si su pretensión e~ la de obtener 
informiidón est.adística en relí:Jdón al número de Averiguaciones Previas vio Carpetas de Inve:)tigación Iniciadas por el 
delito de Femlnicidio. De igual manera, respecto de lo solicitado y relativo a sus cuestionamieflto que velsan en: " ... a) 
Ntlmero de averiguaciones previas V/o carpetas de Investlgaclón inleladas por el delito de homlcldfo .. :" (Slq, esta Unidad de 
Transparencia estima imprescindible que complete su sollciwd de información pública, es pred so que espeCifIque si JI 
referirse a '·homicidio". lo que pretende es obtener el número averlsuadones prevIas Y/o carpeta~ de Investigación Iniciadas 
respecto a homicidIo dolosoy/o culooso. 

Razón per la cual, es necesi'lrio Que aporte dichos datos para que esta Unidad de Transparencia e5té en la posibilidiK.l de 
realizar la búsqueda de li) información y en su caso determinar la competencia de la misma, o bien resolver su procedenci,) 
o improcedencia, por tanto y ante la ausencia de la total idad de los requisitos que la ley de la materia exige para la 
admisión V substanciación de su solicitud de información, re~ulta indispensable para ésta Unidad de Transparencia contar 
con los elementus que prrmitan identificar y en si caso loc<lllzar la información solicitada, par,) que en su oportunidad 
emitir la correspondiente respuesta dentro de los términos establecidos en la ley de la materia, y en consecuencia 
procesal de lo anterior V de conformidad a lo establecido en el articulo 82 punto 2 de lii ley de Tram.pí:J(encia y Acceso a la 
InformaCión Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá prevenirse a la solicitante, a fin de que complete su 
solicitud de acceso a la información pública, haciendo de su conocimiento del término legal establecido para tal fin . siendo 
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de dos dla hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención, para dar cumplimiento a lo requerido. so pena de no 
hacerlo denl ro del término legal se~alado. su solicitud de información pública será rechazada por no cumplir COll los 
requIsitos de ley. 

Bajo este orden de Ideas. le informo que, de conformidad con lo establecido en el arUculo 82 punto 2 de la misma lev, 
usted cuen ta con un plazo de 02 dos dfas hábiles siguientes al que surta efectos legales la presente notiflcaclón, para que dé 
cumplimiento a la presente prevención; de tal manera que, en caso de no hacerlo dentro del término legal scftalado. su 
solici tud de información será rechazada por no cumpli r con los requisitos de ley. 

Sin más de momento, en espera de su pronunciamiento, esta Unidad de Transparencia se encuentra ti su disposki6n para 
cualquier duda o comentario al rC5pcctO. 

ATENTAMENTE 
GUADAl AJARA, JALISCO; A 11 DE ABRIL OH ANO DEL ANo 

·'lOí8, Cl: loJ 1" I:NArl lo UE LA CIlU\r.tÓN DEl MUNlCIPIO DE P~ J fHTO 

JIiLlSCO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
UCENClAO GERMAN GALLE AlQUEZ ~ti~ALfA GEN ERAL 

ENCARGADO DE LA UNIDAD D TRANSPME , EN AUSENCIA DF. . 
CONFORME LO DISPONE ELARTrCU O 66 DEL GLAMENTO DE LA lEY~d pt9,EJAlISCO 

FISCALfA GEN RALO 

Unidad de T" Mpar( odl: Avenida 16 dé 5epliembre U 400, IIm luil\f libertad, en el Centro H¡ ~I ÓI ¡co de Guadal:\J .1 fa, ¡al. HOrario de; atención ,,1 póbhco de Ivrlt!¡ 
a viernes de 09:00 a 15:00 hOla'. t~ úme,o te- tefÓII'Codile(to: 01 (.n ¡ 3&68-1971, oa trav~s del con mut.ldot: Ol (33) 3837-EOOO exteniloM 1 47874 , 47879. 

GGV/~I'SANDY. 
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Transparencia y acceso ' • 
" a la Información ~ Procuraduna General 
,.,' Pública del Poder: '" de .Justicia (PG.J' 

Ejecutivo del Estado 

Oficio N" 366/2018 
A S UNTO: Resp uesta a solicitud de info rm ación 

C. JULIO CESAR TORRES 
PRESENTE. 

M orelia , M ichoacán . a 27 de abril de l 2018 . 

Con fundamento legal en los articulos 1°. 3°. 4°. 5° . 6°. 8°, 9°, 64, 65, 66, 67, Y 68 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de M ichoacán 
de Ocampo y en atención a las solicitudes de información presentada con fecha veintiocho de marzo de dos 
mil dieciocho, registradas bajo el folio número 380218 y 380318, correspondientes al s istema Plataforma 
Nacional de Transparencia INFOMEX MICHOACAN, relati vas a : 

" . . Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación conyugal del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año, al NÚmero de denuncias Y!o querellas presentadas 
por el delito de vlolac/ón conyugal bJ Número de casos en los que la muler fue vlcrima el Numero de casos que se 
mantienen en aver/quac!6n previa dJ NÚmerQ de casos en que se Inició una carpeta de Investigación el NÚmero de 
carpetas de Inyestigaclón que se encuentran en trámite O NÚmero de carpetas de InYesUgaclón archivadas gl 
Número de carDetas de Investigación consignadas hl NÚmero de sentencias por el delito de violación conyugallJ 
Detallar del número total de denuncias vio querellas cuántas contaban con antecedentes de denuncia por algún 
tipo de violencia O Detallar en cuantos de los casos de denuncias vio querellas la vlctima otorgó el perdón k l 
Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia Solicito atentamente la siguiente información relacionada con 
el delito de feminlcldio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. al Número de 
carpetas de investigación Iniciadas por el delito de feminlcldio bJ Detallar cuántas contaban con antecedentes o 
denuncias/guerellas previas de algún tipo de violencia familiar vio conyugal el Detallar en cuántos de los casos 
habla antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación conyugal dI Detallar en cuántos de los casos 
se habla otorgado el perdón por parte de la vlctima por el delito de violación conyugal e l Detallar la relac ión de la 
vlctlma con el agresor. principalmente en los casos de matrimonio concubinato o relación de pareia permanente 
Solicito atentamente la siguiente Información relacionada con el delito de homicidio del periodo comprendido del 
año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. al Número de averiguaciones previas vio carpetas de investigación 
iniciadas por el delito de homicidio bl Detallar el número de homicidios en los que la muier es el agresor y el 
hombre la ylctima c) Detallar la relación de la yfctima con el agresor. principalmente en los casos de matrimonio 
concubinato o relación de parela permanente dl Detallar los casos en los gue existlan antecedentes o 
denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia familiar vio conyugal (Sic) H 

Consecuentemente, pongo a su d isposició n la siguiente información: 

..... Solicito atentamente la siguiente infOrmación relacionada con el delito de violación conyugal del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. al Número de denuncias Y/o querellas presentadas por el 
delito de violación conyugal bl NÚmero de casos en los gue la mujer fue vlctlma c) Número de casos que se mantienen 
en averiguación previa dI Número de casos en que se Inició una carpeta de investigación el NÚmero de carpetas de 
Investigación que se encuentran en trámite f) Número de carpetas de Investigación archivadas gl Número de carpetas 
de investigación consignadas hl Número de sentencias por el delito de violación conyugal j) Detallar del nÚmero total 
de denuncias vio querellas cuántas contaban con antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia O Detallar en 
cuantos de los casos de denuncias vio guerellas la victlma otorgó el perdón kl Detallar en cuántos de los casos hubo 
reincidencia .' 

Hago de su conocimiento que no se cuenta con la información requeridn todn vez que el delito de violnción conyugal 
no se encuentra tipificado como tal en nuestra legislación; solamente establece el delito de violación. 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo comprendido del año 
2006 a marzo de 2018. Detallar por ano. al Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de femlnlcldio bl 

Peri' t rico Independe nc ia Nu m. 5000. Col. Sentimien tos de la Nación 
Morelia. Michoacán. Me"ieo. c.P. 58170. Telefono (443) 322 36 00 

_.pgje.mkhoac.n.gob.m. 
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Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algÚn tipo de violencia familiar vio 
conyugal el Detallar en cuántos de los casos habla antecedentes de denuncia o querella DO, el delito de vjo lación 
convugal dI Detallar en cuántos de los casos se habla otorgado el perdón por parte de la v/clima Dor el delito de 
violación conyugal el Detallar la relación de fa víctima con el agresor. principalmente en los casos de matrimonio. 
concubinato 9 relación de earela permanente: 

Hago de su conocimiento que se cuentan con los siguientes registros, toda vez que el delito de (eminle/dio se 
encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de Michoscán, a partir del 17 de diciembre de 2014: 

Año 2015, se ¡niclaron 12 carpetas por el delito de feminicidio, de las cuales van incluidas averiguaciones 
previas. 
Año 2016, se iniciaron 26 carpetas por el delito de femjn;cidlo en las cuales van inc/uldas averiguaciones 
previas. 
Año 2017, se iniciaron 26 carpetas de investigación por e/ delito de feminicldlo. 
De las cuales solo existe registro de dos carpetas en las que existen antecedentes de las victimas que 
reporlan que vivian violencia familiar. 

Haciendo de su conocimiento que esta Institución se ajusta a los lineamientos de la norma técnica sobre la 
nueva clasificsción pars el registro de la incidencia delictiva derivado del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

Solicito atentamente la siguiente Información relacionada con el delito de homicidio del periodo comprendido cfftl año 
2006 a mano de 2018. Detallar por año. al Número de averiguaciones previas vIo carpetas de Investigación Iniciadas 
por el dalUo de homicidio b) Detallar el número de homicidios en los que la muier es el agresor y el hombre la vFctima 
cl Detallar la relaciÓn d, la vlcUma con el agresor principalmente en los casos de matrimonio. concubinato o relación 
de parela permanente dI Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algún 
tipo de violencia familiar vIo conyugal 

En relación al inciso a) anexo tablas del total de homicidio doloso y homicidio culposo desglosado por año, en 
relación al Inciso b) se anexa tabla con la cantidad de carpetas donde aparece un Imputado del sexo femenino y un 
ofendido del sexo masculino desglosado por año, en r,lación al inciso c) se anexa tabla con el desglose del 
parentesco del imputado con la victlma desglosado por año, en relación al inciso d) no se cuenta con la información 
de si exlstlan denuncias previas por violencia familiar relacionadas con casos de homicidios. 

AÑo I 200. I 
TOTAL I •• , I 

AÑo I 200. I 
TOTAL j , 1 

HOMICIDIO OOLOSO POR AAo 
2007 J 200e l 2009J.2010 2011 2012 2013 I 2014 2015 2016 1 2017 ENE-MAR201e 

527 1 542 1 700 1 661 1 773 I 755 I 902 I 904 ! 777 ! 1.287 11 ,277 ! 317 

HOMICIDIO OOLOSO AGRESOR FEMENINO VICTIMA MASCUUNA 
2007 1 2008 1 2009 1 2010 I 2011 1 2012 I 2013 I 2014 120151 2016 12017 IENE-MAR2018 

10 I 4 I 11 I 17 I 10 I 8 I 7 I 17 I 10 I 

Periférico Independencia Nüm, 5000, Col . Sentimientos de la Nacion 

Morelia, Michoadn. Me)(jeo. c.P. 58170. Teléfono (443) 322 3600 
www.pgJ-.ml(hoa~n.gob.m)( 

2 I 2 I O 
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HOMICIDIO COLOSO DESGlOSADO POR PARENTESCO DEl. IMPUTAOO CON LA VICTlMA 

AÑo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 4 2015 2016 2017 ENE-MAR 2018 

CONCUBINO o o o o o 1 o o 1 o 1 o 1 

cuÑ,ooo o o o o o o o o 1 o o o 2 

ESPOSO o 1 o 2 1 1 1 o o 3 1 o 1 

EX ESPOSO o o o o o o o 1 o o o o 1 

HER~O o o o 1 o 2 o 1 3 o 1 o 3 

HWO 1 o o o o o 1 2 1 o 1 o o 
NIETO 1 o o o o o o o o 1 o o o 
MADRE o o o o o o o 1 o o 1 o o 
NO\110 o o o 1 o 1 o o o o o o o 

PADRASTRO o o o o o o 1 o o o 3 o 1 

PADRE o o 1 o o o 1 o o o 3 o 1 

PAAEJA o o o o 1 1 o o 1 o o o 1 

PRIMO 1 o o o o 1 1 o o o o o o 
SOBRINO o o o o o o 1 o o , o o o 

no o o o o 1 o o 1 o o o o 1 

VECINO o o o o o o o o o 1 o o o 
YERNO o o o o o o o 1 o o o o o 

SIN ESPECIFICAA 65B 526 541 696 65B 766 749 B95 B97 770 1276 1277 304 

TOT.AL 661 527 5'2 700 661 773 755 902 90' 777 1287 1.277 316 

HOMICIDIO CULPOSO POR Afilo 
1'fI0 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 12015[ 2016 I 2017 IENE-MI\R 2018 

TOTAL I 6SS 1 

AÑO 1 2006 1 

TOTAL I 9 1 

957 I 1131 1 1329 I 13SS I 1499 1 1532 I 150S I 1461 1 '2751 1,093 1 997 I 244 

HOMICIDIO CULPOSO AGRESOR FEMENINO VIC11MA MASCUUNA 
2007 I 2006 1 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 12015 1 2016 !2017 !ENE-Mo;R. 2016 

11 I 13 I 13 1 9 I 13 I 7 I B I 9 I 7 1 

Periférico Independencia Núm. 5000. Col. Sentimientos de la Nación 
Morelia, Michoadn. Mexico, c.P. 581 70, Tel!fono (443) 322 3600 

www.pgJe.mkhoac.an.gob.mx 

9 1 6 1 1 
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HOMICIDIO DOLOSO OESa.OSAOO POR PARENTESCO DEL IMPUTADO CON LA VICTIMA 

"",,o 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 4 2015 2016 2017 ENE-MAR 2018 

ABUELO (A¡ o o o 1 o o o o 1 o 1 o o 
CONCUBINO o o o o o o o o o o o o o 
CONSUEGRO o o o o o o o o o o o o 1 

CHOFER o o o 1 o o o o o 1 o o o 
CU ~""O (A¡ o o o o o o o o o 1 o o o 
ESPOSO (A¡ 1 o o o o o o 2 1 2 o 3 o 
EX ESPOSO o o o o o o o o o o o 2 o 

HERMl>NO(A¡ o 1 o 1 o o o o 2 o 1 1 o 
HIJO (A¡ o o 1 o o o 2 o 1 1 3 o o 
NIETO o o o o o o o o o 1 o o o 
MADRE o o o o o o 1 1 o o o o o 
NO'v10 o o o o o o o o o o o 1 o 

P.ADRASTRO o o o o o o o o o o o o o 
PADRE o o o 1 1 o o 1 o 4 o 5 o 
PAREJA o o o o o o o o o o o o o 
PRIMO o o o o o o 1 o o o o 1 o 

SOBRINO o o o o o o o o o o o 1 o 
TlO o o o o o o o 1 o o 1 o 1 

VECINO o o o o o o o o o o o o o 
YERNO o o o o o o o o o 1 o o o 

SIN ESPEC1FICAA 667 956 11 30 1325 1367 1498 1528 1503 1456 1264 1087 963 242 

TOTAl. 666 957 1131 1329 1368 1498 1532 1508 1461 1275 1093 997 244 

En la intel igencia que dichos datos fueron proporcionados por las unidades administrativas de esta 
dependencia. encargada dé emitir la información solicitada. 

<, 

Sin otro particular po~ el momento,' ~nvío un cordial saludo. 
I "'.1 

ATENTAMENTE 

._ TITULAR DE LA U~~~~~9. .. D~PARENCIA 

"'~T~~ 
LIC . GAií'RiÉL. DIAZ GONZALEZ. 

Periferico Independencia Núm. 5000, Col. Sentimientos de la Nación 
Morelia, Michoacán, Mexico. c.P: 58170, Teléfono (443) 322 36 00 

www.pgje.michoac~n ,gob.m)( 
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              “2018, Año de la Autonomía en la Procuración de Justicia”  
  

EXPEDIENTE 208/2018  
NÚM. DE OFICIO: FGJ/DTAIYAJ/25/2018  

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO RECAÍDO A SOLICITUD 
DE  

INFORMACIÓN FOLIO 00565718  
  

Monterrey, N. L., a 23 de abril  de 2018.  
  

ESTIMADO(A) SOLICITANTE  

P r e s e n t e.  

  
En mi carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 10, 

fracción I, inciso “a” del Lineamiento Provisional para la Organización Interna de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en relación con el oficio 

430-D/2018, mediante el cual el Fiscal General de Justicia del Estado me designó 

como Encargado de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y 
Asesoría Jurídica de la Vicefiscalía Jurídica; y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 58, fracción V de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León (en lo sucesivo, Ley de Transparencia), enseguida 

procedo a notificarle el Acuerdo que recayó a la solicitud de información cuyos datos 

de registro se indican al rubro.  
  
Una vez analizada su solicitud y en observancia a lo establecido por los artículos 

58, fracciones II y IV, y 156 de la Ley de Transparencia, en relación con los diversos 
18, fracción IV y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 

de Nuevo León  y 35 del  Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia, aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto 
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transitorio del referido decreto número 314;  esta Unidad de Transparencia turnó su 

solicitud a la Dirección General de Administración, con el objeto de que se realizara 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  
  

INCOMPETENCIA   

  
El artículo 11 de la Ley de Transparencia refiere que toda la información en 

posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de excepciones definidas, legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática, en tanto que el artículo 18 de la propia 
norma establece el deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Ambos preceptos 

legales ponen de manifiesto que los sujetos obligados sólo están obligados a 
documentar la información que procesan y, en su caso, a pronunciarse sólo 

respecto de ella cuando se les formule una solicitud de acceso, habida cuenta que 
lógicamente no pueden autorizar el acceso a información con la que no cuentan.   

  
Precisamente por ello, los artículos 57, fracción II, 161 y demás relativos de la Ley 
de Transparencia permiten que las solicitudes de acceso a la información sean 

respondidas en sentido negativo debido a que la información peticionada es ajena 

al ámbito de competencia del sujeto obligado a quien se solicita.  

En este sentido, usted solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado 
información relacionada con procesos y resoluciones judiciales (inciso “h” del primer 

apartado de su solicitud), lo cual no es competencia de aquel sujeto obligado, al no 

surtirse alguno de los supuestos a que se contraen los artículos 87 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León y 4, 5, 6, 7 y demás relativos de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; sino del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en términos de lo establecido en los 

artículos 21, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafos primero, segundo y tercero de la 
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Constitución Política del Estado de Nuevo León; y 1, 26, fracción I, 36, 36 bis, 36 

bis 1, 36 bis 2, 36 bis 3, 36 bis 4, 36 bis 5 y 36 bis 6, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León.   

Sólo el Poder Judicial del Estado de Nuevo León puede proporcionarle información 
fidedigna en torno a la información por usted solicitada, de tal suerte que en 

términos de lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Transparencia, se le 

sugiere dirigir a aquél su solicitud a través de la siguiente liga:  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_st
ate= maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account   
  

INEXISTENCIA PARCIAL   

  
El artículo 11 de la Ley de Transparencia refiere que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 

sujeta a un claro régimen de excepciones definidas, legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática, en tanto que el artículo 18 de la propia 

norma establece el deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Ambos preceptos 
legales ponen de manifiesto que los sujetos obligados sólo están constreñidos a 

documentar la información que procesan y, en su caso, a pronunciarse sólo 
respecto de ella cuando se les formule una solicitud de acceso, habida cuenta que 

lógicamente no pueden autorizar el acceso a información con la que no cuentan.   

  
Concomitante a ello, si bien el artículo 19 de la Ley de Transparencia establece en 

su primer párrafo la presunción de que debe existir la información si se refiere a las 

facultades, competencias y funciones del sujeto obligado, en su segundo párrafo 
dispone que en caso de que esas facultades, competencias o funciones no se 

hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
sustenten la inexistencia.   

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
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Bajo esa perspectiva, se hace de su conocimiento que el delito Feminicidio fue 

tipificado mediante Decreto número 72, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el 26 de junio de 2013, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
Este dato es revelador d que lógicamente es inexistente la información estadística 

solicitada por usted del año 2006 a diciembre de 2012 respecto al feminicidio 
(segundo apartado de su solicitud), por tratarse de información relativa a 

anualidades que anteceden a la fecha en que entró en vigor aquel Decreto, 

precisamente porque el delito de Feminicidio no existía como tal en aquella época.   
  
Por otra parte, es muy importante destacar que el área competente informó que la 

búsqueda de la información estadística por usted solicitada se realizó en las bases 
de datos de los sistemas “Justina” y “SPA”, que contienen información de los 

procesos tradicionales a los que resulta aplicable el Código de Procedimientos 
Penales y de los procesos penales acusatorios, respectivamente. Esto es relevante 

debido a que el sistema “Justina” no cuenta con datos tan específicos como los 

solicitados por usted en lo que atañe a la “violación conyugal”, pues sólo se 
registraban los delitos propiamente dichos, en este caso, violación, pero no sus 

modalidades (como la circunstancia de que el sujeto activo del delito sea cónyuge 
del sujeto pasivo), de tal suerte que, como tal, no existe la información por usted 

solicitada en el apartado “1” de su solicitud, en lo que respecta al período de año 

2006 al 2011. Es importante señalar que en la época en que se habría generado 
aquella información no existían los mismos medios de control, consulta y archivo 

documental actuales, ni tampoco se encontraba en vigor disposición normativa 
alguna que determinara la forma en que deberían de ser resguardada la información 

de este sujeto obligado; por lo que bajo esta premisa es que se configura la 

imposibilidad jurídica y material para proporcionar la información solicitada en ese 
lapso de tiempo.  

  

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA   
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En atención a que el artículo 3, fracción XXX de la Ley de Transparencia define 

información como los datos contenidos en los documentos que los sujetos 

obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier 
título o aquella que por disposición legal deban generar; el área competente 
remitió la información pública por usted solicitada, a la cual se le concede el 
acceso a través del anexo de este oficio.  

  

RECURSO DE REVISIÓN  

  
Se hace de su conocimiento que queda a salvo su derecho de interponer, respecto 
de la presente respuesta, el recurso de revisión, en los términos de los artículos 167 

al 186 de la Ley de Transparencia, de manera presencial o por vía electrónica, ya 

sea en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en sus 
oficinas ubicadas en avenida Constitución número 1465-1,  edificio Maldonado, 

Zona Centro, Monterrey, o a través de su liga de internet 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi); o bien, directamente 

ante la Unidad de Transparencia, en la oficina ubicada en planta baja del edificio de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado, sitio en la calle Melchor Ocampo, número 
470, poniente, en el centro de Monterrey, a través del Sistema INFOMEX en la 

opción denominada “Registro de recurso de revisión”, o a través de correo 
electrónico destinado a transparencia@fiscalianl.gob.mx  

  
  
Sin otro particular, aprovecho para reiterarle la seguridad de mi invariable 
consideración y respeto.  

  
   

A t e n t a m e n t e,  
   

DR. ALONSO CAVAZOS GUAJARDO SOLÍS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA  DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi
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Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León   

        

Delitos: Violación Conyugal, Feminicidio y Homicidios Dolosos  

Período:  2006  --  Marzo 2018     

        

1.- Violación Conyugal       

        

a) Cantidad de iniciadas       

        

Año Cantidad       

2006 al 2011 

No se 
cuenta 
con 
dicha 
informac
ión       

2012 0       

2013 0       

2014 28       

2015 44       

2016 23       

2017 26       

2018 8       

        

b) Casos en que la mujer es víctima      

        

Año Cantidad       

2006 al 2011 

No se 
cuenta 
con 
dicha 
informac
ión       

2012 0       

2013 0       

2014 28       

2015 44       

2016 23       

2017 26       

2018 8       

        

c) Cantidad que se mantiene en averiguación previa    
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Cero Eventos       

        

d) Cantidad que se inició una carpeta      

        

Eventos : 129       

        

e) Cantidad de carpetas de investigación en Trámite    

        

Año Cantidad       

2014 6       

2015 20       

2016 12       

2017 19       

2018 8       

        

f) Cantidad de carpetas de investigación archivadas     

        

Año Cantidad       

2014 18       

2015 19       

2016 7       

2017 4       

2018 0       

        

g) Cantidad de carpetas de investigación consignadas    

        

Año Cantidad       

2014 1       

2015 1       

2016 3       

2017 3       

2018 0       

        

i) Cuantas contaban con antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia   

        

Año  Cantidad        

2015 13       

2016 8       

2017 2       

2018 4       
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j) Cantidad en que la víctima otorgó el perdón     

        

Año Cantidad       

2014 0       

2015 1       

2016 0       

2017 0       

2018 0       

        

k) Cantidad de casos con reincidencia      

        

Cero Eventos       

        

2.- Feminicidio       

        

a) Cantidad de iniciadas       

        

Este delito se tipifico en año 2013      

        

Año Cantidad       

2013 1       

2015 1       

2016 3       

2017 42       

2018 17       

        

b) Cuántas contaban con antecedentes de tipo de violencia familiar y/o conyugal  

        

Año Cantidad       

2018 1       

        

c) Cuántas contaban con antecedentes por el delito de violación conyugal   

        

Cero Eventos       

        

d) Cantidad de casos que se otorgó el perdón por el delito de violación conyugal   

        

Cero Eventos       

        

a) Relación de la víctima con el agresor; principalmente en los casos de matrimonio, 
concubinato o relación de pareja permanente 
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Año Cantidad       

2015 1       

2016 2       

2017 7       

2018 1       

3.- Homicidio       

        

a) Cantidad de iniciadas       

        

Año Cantidad       

2006 156       

2007 251       

2008 237       

2009 209       

2010 556       

2011 1256       

2012 1010       

2013 555       

2014 445       

2015 402       

2016 524       

2017 540       

2018 109       

        

b) Cantidad en donde la mujer es el agresor y el hombre la víctima   

        

Año Cantidad       

2006 9       

2007 13       

2008 6       

2009 10       

2010 5       

2011 10       

2012 30       

2013 16       

2014 21       

2015 9       

2016 6       

2017 13       

2018 3       
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c) Relación de la víctima con el agresor; principalmente en los casos de matrimonio, 
concubinato o relación de pareja permanente 

        

Año Cantidad       

2014 5       

2015 8       

2016 13       

2017 2       

2018 1       

        

d) Cantidad de casos que existían antecedentes de algún tipo de violencia familiar y/o 
conyugal 

        

Cero Eventos       
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UnlDAD DE TAAnSPAAEnCIA 
PGE ORKACR JUIITOS CONSTRUIMOS El CAMBIO 

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

SEC'F'ÓN: , 
NÚMERO: 

OFICINA DE LA UNIDAD D'E 

TRANSPARENCIA. 

FGEO/DAJ/U.T./S2S/2018 

ASUNTO: ~S~E~EN~V~í~A~R~E~S~'U~E~S~TA~A~S~O~l~IC~IT~U~D~ ____ -" 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 de abril de 2018. 

CIUDADANO. 
JULIO CESAR TORRES. 
PRESENTE. 

En atención a su so licitud de información con número de folio 00283718, realizada a través de la 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), ante el sujeto obligado Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, por ese mismo medio y conforme a lo dispuesto en los artículos 45 fracciones 11 y V 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 66 fracciones VI y X Y 123 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública para el estado de Oaxaca, en vía de notificación me 
permito adjuntarle el oficio que en la parte inferior se describe, el cual da una respuesta a su solicitud, 
asimismo, se le hace de su conocimiento que el presente oficio y el que se adjunta, quedan a su 
disposición para su consu lta en las oficinas que ocupa la Unidad de transparencia de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca. 

No omito manifestar que conforme a la Ley de datos personales de sujetos obligados del Estado de 
Oaxaca, quedan protegidos sus datos personales. 

N.' NÚMERO DE OFICIO FECHA AUTORIDAD SIGNANTE 

DEl 
OFICIO 

1 FGEO/CSIE/0608/2018 17/04/2018 M.e. DAGOBERTO CERVANTES PÉREZ. 

COORDINADOR DE SISTEMAS, INFORMÁTICA Y 
ESTADfsTICA. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ENO ES LA PAZ". 

E S NTOS JURíDICOS y RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

ENCIA DE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO. 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo V Judicial "G ral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria". Edificio Álvaro Carrillo, Segundo Nivel. Reyes 
Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. c.P. 71250. Te!. (951) 50169 00, ext. 21775. Correo elect. utransparencia.fgeo@gmal!.com 
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~ 
O¡¡HAC I' 

SECCiÓN : COORDINACiÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICA Y ESTADisTICA 

NÚMERO: FGEO/ CSIE/ 060812018 
¡' 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
• 

Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax., a 17 'de abril de 2018. 

L1C. MARIA SOLEDAD PEREZ CHAVARRIA 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS y RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALlA GENERAL DEL ESTADO 
PRESENTE 

En atención a su oficio número FGEO/ DAJ/ U.T.l458/2018 , mediante el cual remite la 
solicitud de información con número de folio 00283718, presentada por JULIO CÉSAR TORRES , 
conforme a las atribuciones de la Coordinación de Sistemas Informática y Estadística, le remito la 
información estadística registrada en las bases de dat os de esta unidad a mi cargo en documento 
anexo. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 último párrafo de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 6 ° Fracción 1, apartado 1, numeral 1.7, 
art iculo ,10 Fracciolles XVI I, XIX, Y 37 Fracción 1, IV del reg lamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado. 

Se proporcicna la información contenida en las Bases de Datos, para el adecuado 
ejercicio de las atribuciones, facultades o funciones del área solicitante, dicha información es 
capturada y actualiz.3da por las áreas administrativas y órganos auxiliares de la Fiscalía a través 
del sistema de captura y medios digitales; e l uso, divulgación o difusión de la información es 
responsabilidad del solicitante; así como SOl") causas de sanción usar, sustraer, destruir, ocultar, 
inutilizar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, sin causa legítima, los datos a los 
cuaLes tengan acceso con motivo de su empleo, cargo o puesto, de conformidad con Las 
disposiciones Legales aplicables . 

........ .J.f.~~'7".;.d CERVANTES PÉREZ 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicia l "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" I Edificio Jesús "Chu" Rasgado 
Primer Nivel I Reyes Mantecón I San Bartolo Coyotepec I Oaxaca I C.P. 71250 1(951)501 69 00 ex!. 20150 
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I 

EXPEDIENTES INICIADOS POR EL DELITO DE VIOLACiÓN CONYUGAL 

AÑO !\iÚMERO DE EXPEDIENTES 

r 2014 1 

2015 8 

, 2016 5 

2017 9 
- I 
l 2018 3 

EXPEDIENTES INICIADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO 

AÑO NÚMERO DE EXPEDIENTES 

2006 1477 

2007 1258 

2008 913 

2009 918 

2010 842 

2011 761 

2012 774 
- ---

1171 r-i 2013 

1405 

--

2014 

2015 1740 

2016 1737 

2017 1719 

2018 258 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "G ral. Porfirio Oíaz, Soldado de la Patria" I Edificio Jesús "(hu" Rasgado 
Primer Nivel I I~eves Mantecón I San Bartola Coyotepec I OalCaca I C.P. 71250 1(951) 501 69 00 ext. 20150 
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, 

" . 

, 

EXPEDIENTES INICIADOS POR EL DELITO DE FEMINICIDIO 

AÑO NÚMERO DE EXPEDIENTES 

2013 
, 

84 . 
2014 129 

2015 44 

2016 50 

2017 57 

2018 7 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo V Judicial "Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" I Edificio Jesús HChu" Rasgado 
Primer Nivel I Reyes Mantecón I San Bartola Coyotepec I Oaxaca I C.P. 71250 )(951) 50169 00 ext. 20150 
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C. Julio Cesar Torres  
  
En atención a su solicitud, relativa a conocer:   
“Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación conyugal 

del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal  
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima  
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa  
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación  
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite  
f) Número de carpetas de investigación archivadas  
g) Número de carpetas de investigación consignadas  
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal  
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con antecedentes de 

denuncia por algún tipo de violencia  
j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el perdón  
k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia  

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del 

periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio  
b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de 

violencia familiar y/o conyugal  
c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito de 

violación conyugal  
d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima por el 

delito de violación conyugal  
e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, 

concubinato o relación de pareja permanente  
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del 

periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.   
a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de 

homicidio b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre 

la víctima  
c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 
matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  
d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 
algún tipo de violencia familiar y/o conyugal”. (sic)  
  

Unidad  de Transparencia      
Folio:  00 4486 18   

Fecha:   1 1 / 0 4 /201 8     
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Con fundamento en los artículos 150 y 156, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Puebla, hacemos de su conocimiento que no se cuenta 

con el nivel de desagregación solicitado. Esta Fiscalía cuenta con registros de incidencia por 

los delitos señalados en su solicitud, de conformidad con las Obligaciones de 

Transparencia Comunes en su artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, las Obligaciones Generales de Transparencia en 

su artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, así como de los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información, emitidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, como se presenta a en nuestro Portal de Transparencia y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia en los siguientes sitios web:   
  
PORTAL DE TRANSPARENCIA  
http://www.fiscalia.puebla.gob.mx -- > Transparencia -- > Obligaciones -- 

>Artículo 77 -- >  Fracción XXX -- > Estadísticas -- > Hipervínculo a las bases de 
datos -- > http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-
delictiva/incidencia-delictiva-fuerocomun-nm.php -- > Formatos PDF y XLSX, 

donde podrá consultar la información relativa a la incidencia delictiva por año, mes 

y municipio del delito de violación.   
  
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
http://www.plataformadetransparencia.org.mx -- > Sistema de Portales de 

Obligaciones de  

Transparencia -- > Ingresa al SIPOT -- > Entidad federativa -- > Tipo de Sujeto 
Obligado -- >  

Sujetos Obligados -- > Ley -- > Artículo 77 -- > Formato -- > Fracción XXX -- > 
Estadísticas -- > Hipervínculo a las bases de datos -- > 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-
fuero-comun-nm.php -- > Formatos PDF y XLSX, donde podrá consultar la 

información relativa a la incidencia delictiva por año, mes y municipio del delito de 

violación.   
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Por otra parte, el delito de Feminicidio se tipificó en el Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, en el artículo 312 Bis, por Decreto Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2012. Posteriormente, con fecha 

15 de julio de 2015, el tipo penal de Feminicidio se reforma y adiciona el artículo 
338, derogándose el artículo 312 Bis. Asimismo, en fecha 30 de diciembre de 

2016, se reforma y adiciona modificándose el tipo penal.   

  
Cuando la investigación arroja elementos para encuadrarse en el tipo penal de 

Feminicidio, se ejercía la acción penal como tal, de conformidad con el Acuerdo 
A/009/2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, relativo al Protocolo de 

Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 

signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, Lic. Víctor 
Antonio Carrancá Bourget. Actualmente, los homicidios dolosos se investigan de 

conformidad con el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio  para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla de fecha 9 de diciembre de 2016, signado por 

el Fiscal General del Estado, Lic. Víctor Antonio Carrancá Bourget. De lo anterior, 

en los años 2013 y 2014 se presentan los siguientes registros:   
  

AÑO  2013  2014  

FEMINICIDIOS  14  7  

  
A partir del año 2015 y al mes de febrero de 2018, la información relativa al delito de feminicidio 

se encuentra disponible nuestro Portal de Transparencia y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia en los siguientes sitios web:   

  
PORTAL DE TRANSPARENCIA  
http://www.fiscalia.puebla.gob.mx -- > Transparencia -- > Obligaciones -- 
>Artículo 77 -- >  Fracción XXX  -- > Estadísticas  -- > Hipervínculo a las 
bases de datos  -- > http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-
delictiva/incidencia-delictiva-fuerocomun-nm.php -- > Formatos PDF y 
XLSX, donde podrá consultar la información relativa a la incidencia delictiva por 
año y mes del delito de feminicidio.   
  
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
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http://www.plataformadetransparencia.org.mx -- > Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia -- > Ingresa al SIPOT -- > Entidad federativa -- > 

Tipo de Sujeto Obligado -- >  
Sujetos Obligados -- > Ley -- > Artículo 77 -- > Formato -- > Fracción XXX -- > 

Estadísticas -- > Hipervínculo a las bases de datos -- > 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-
fuero-comun-nm.php -- > Formatos PDF y XLSX, donde podrá consultar la 

información relativa a la incidencia delictiva por año y mes del delito de feminicidio.   
  
Asimismo, la información sobre el delito de homicidio la podrá consultar en nuestro 
Portal de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia en los 

siguientes sitios web:   

  
PORTAL DE TRANSPARENCIA  
http://www.fiscalia.puebla.gob.mx -- > Transparencia -- > Obligaciones -- 

>Artículo 77 -- >  Fracción XXX -- > Estadísticas -- > Hipervínculo a las bases de 
datos -- > http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-
delictiva/incidencia-delictiva-fuerocomun-nm.php -- > Formatos PDF y XLSX, 

donde podrá consultar la información relativa a la incidencia delictiva por año, mes 

y municipio del delito de homicidio tanto doloso como culposo.    
  
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
http://www.plataformadetransparencia.org.mx -- > Sistema de Portales de 

Obligaciones de  

Transparencia -- > Ingresa al SIPOT -- > Entidad federativa -- > Tipo de Sujeto 
Obligado -- >  

Sujetos Obligados -- > Ley -- > Artículo 77 -- > Formato -- > Fracción XXX -- > 

Estadísticas -- > Hipervínculo a las bases de datos -- > 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/incidencia-delictiva-
fuero-comun-nm.php -- > Formatos PDF y XLSX, donde podrá consultar la 

información relativa a la incidencia delictiva por año, mes y municipio del delito de 

homicidio tanto doloso como culposo.    
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SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

Santiago de auerétaro, aro , 16 de abril de 201 8. 

FOLIO: 0023231 8 

PETICIONARIO: Julio César Torres 

INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito atentamente la siguiente información relacionada con 
el delito de violación conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar 
por año. 

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal 
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima 
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa 
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación 
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 
f) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Número de carpetas de investigación consignadas 
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal 
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con antecedentes 

de denuncia por algún tipo de violencia 
j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el perdón 
k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 
b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo 

de violencia familiar y/o conyugal 
c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito 

de violación conyugal 
d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima por 

el delito de violación conyugal 
e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 

matrimonio, concubinato o relación de 
pareja permanente 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito 
de homicidio 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la víctima 
c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 

matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 
d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 

algún tipo de violencia familiar y/o conyugal 

.lllh. 
lateral Autopista México-Ouerétaro No. 2060 I Centro Sur I C.P. 76090 I Santlago de Querétaro, aro. 1 Tet 01 (442) 238 76 00 I 

www.fiscaliageneralqueretaro.gob.mx 
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EN RESPUESTA A LO SOLICITADO: 
Con relación al delito de violación conyuga l del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 

2018. 

Elle~ 

ah 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar 

"T' 
201.8 

3 4 7 6 18 15 11 12 7 12 9 7 3 

b) 114- mujeres 
e 98- averiQuaciones previas. 
d 16- carpetas de investigación 

g.e 0- en trámite 
f] 16- archivadas 

9 17- consiQnadas 
h 1- sentencia 
i O 
i: En nin!lún caso 

; k) En ningún caso 

En el delito de feminicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018: Se informa 
que no se cuenta registro de inicios de carpetas de investigación por el delito de Feminicidios. 

En el delito de Homicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. 

a)-

b)-

""":;1, 

. 2M - Igiol1, 
¡iS. 'Ji 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011: 2016 2017 

52 57 58 90 59 98 110 111 103 139 119 176 

2006 2007 2008 2009 2010 201t 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 3 O 3 1 3 5 1 5 O 3 3 

Lateral Autopista México-Querétaro No. 2060 I Centro Sur 1 C.P. 76090 I Santiago de Querétaro, aro. 1 Te!. 01 (442) 238 76 00 I 
www.fiscaliageneralqueretaro.gob.mx 

Ene~ 
mar 
20.18 
39 

. Ene" 
mar 

.2018 
O 

Total 

.• 114 

ir" 
'<Total ; 

1211 

¡ 

Total 

28 
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I'OO(A mcUT1\lO 
Orlm...ooO[ 

SAN lUlS POTOSI 

~.:1IIL" 
PROSPEREMOS JUNTOS 

¡,!. 'l'(~ ¡ .... ¡ 
I 

PROCURADURíA 
GENERAL DE JUSTICIA 

2018: "Ai'lo de Manuel Jos~ Othón" 

10 de abril del 2018 

SOLICITUDES CON NÚMEROS DE FOLIO: 00219818 Y 00219918. 

Por medio del presente y en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, me permito dar respuesta a sus solicitudes consistentes en información diversa sobre violación, feminicidio y homicidio del 2006 a 
marzo del 2018. 

Se hace mención que no obra estadística generada en el rubro, y a fin de atender sus solicitudes se realizó la búsqueda por las Áreas competentes, 
que en el caso, y de conformidad con la normatividad de la Dependencia, resulta ser la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación 
Inst itucional; por lo que haciendo tales precisiones se proporciona la inform ación en el estado en que se encuentra; con fundamento en los artículos 

59 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; lo anterior con las siguientes precisiones: 

• ANEXO AL PRESENTE OFICIO NÚMERO PGJE/DTIII/1687/2018 EN FORMATO PDF DE LA DIRECCiÓN DE TECNOLOG fAS DE LA 
INFORMACiÓN E INNOVACiÓN INSTITUCIONAL, MISMO QUE CONTIENE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. 

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el plazo para inconformarse 
mediante recurso de revisión con esta respuesta, es de 15 días hábiles 'l;ontados a parti6'flfJa notificación que se le haga del presente. 

i r·' 

1':](' Viil1 No tOO Zona Centro 
S,III I.ui s PotosI. S.L.P. c.P. 78000 
Tel. (4 H)lIlllfi 24 

ATENTAMENTE \ 

o 
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LIC. IVAN JUÁREZ OJEDA 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE . -

PROSPEREMOSJUNTOS 
GObiClno del E~lado 10'5'2011 

PROCURADURíA 
GEN ERAL DE JUSTICIA 

DIRECCiÓN DE TECNOlOGíAS DE LA 
INFORMACiÓN E INNOVACIÓ\J INSTITUCIONAL 
OFICIO: PGJE/DTIII/l687/2018 

San Luis Potosi. Son Luis Potosí o 09 de Abril de 2018. 

Con fundamento en lo dispuesto por los edículos 36 rracción xx y 68 de lo ley Orgánico de lo Procuraduría 
General de Justicia del Estado. así como al numeral 87 Fracción Y de su Reglamento; en atención a su 
oficio No. UT/ 095/ 2018 de fecho 02 de abril de 2018, derivado de lo solicitud de Información vía tNFOMEX 
con números de folio 00219818 y 00219918, mediante la cual requieren información de ecuerdo o los 
preguntas que se enlisto en el documento de referencia. 

Por lo anterior, me permito exponer a Usted, confame o los facultades y atribuciones conferidos en esto 
Dirección o mi cargo, únicamente almaceno la información reportado por los Agentes del Ministerio 
Público o cargo de codo uno de las Mesas Investigadoras y/o Unidades de Investigación, relativo o la 
Incidencia Delictivo, es decir delitos registrados dentro de Averiguaciones Previos y/o Carpetas de 
Investigación conforme o los requerimientos del Centro Nocional de Información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nocional de Seguridad Público; por lo que una vez consultado lo base de datos con lo que se 
cuento en esta Dirección, me permito anexar 01 presente 01 una foja útil con los registros de los delitos de 
Vlolaclón,_ Femlnlcidio y Homicidio. 

ienlo, aprovecho lo oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

,~ -~. 

w~w:;o ot mx 
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VIOLACiÓN 

FEMINICIOIO 

HOMICIDIO' 

• P,r, .Ite r.port. ~ conlllbIJlu" dentro c!t homicidio Itl ,ver~u.clonu prevlll V/o mptlll de \~IU"tl6n INcl,du por el6el~o d. homIddlo (011 .rml de fueco. (on ,rml blllIU, r;OI1 otrll 
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OFICIO No. DGTIC-1748/18  
Hermosillo, Sonora, a 16 de abril de 2018 2018: “Año de la Salud” Página 248 

de 299  
 

 

LIC. JESÚS FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

Encargado del Despacho de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la 

Información  

P r e s e n t e.-  

    
En atención a la solicitud de acceso a la información pública de fecha 28/03/2018, con 

número de folio 00476418 presentada por el C. Julio Cesar Torres [sic], en la que se 

solicita:  

  
“Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación 
conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal  
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima  
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa  
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación  
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite  
f) Número de carpetas de investigación archivadas  
g) Número de carpetas de investigación consignadas  
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal  
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con 

antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia  
j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el 

perdón  
k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia  
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del 
periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio  
b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún 

tipo de violencia familiar y/o conyugal  
c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el 

delito de violación conyugal  
d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima 

por el delito de violación conyugal  
e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 

matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  
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Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del 
periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito 

de homicidio  
b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la 

víctima  
c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 

matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  
d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 

algún tipo de violencia familiar y/o conyugal” [sic]  
  
Adjunto al presente se le remite, conforme a la información contenida a la fecha en el 

Banco de datos que obra en esta Dirección General a mi cargo: Información de Feminic id io 

y los Tipos Delictivos de Violación cometido por cónyuge y Homicidio Doloso, en el 

Estado de Sonora, en el período de enero 2006 a marzo de 2018.   

  
 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Transparenc ia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.  

    
 Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo, reiterándole la seguridad de mi 

más atenta y distinguida consideración.  

A T E N T A M E N T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
C. DIRECTORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.  

  
LIC. REBECA SALAZAR PAVLOVICH  

C.c.p. Archivo   
RSP/arv-ampc  
Respecto a las partes del anexo de solicitud que se refieren al ‘’punto j) Detallar 
en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el perdón,” 
Y ‘’d) Detallar en cuantos de los casos se había otorgado el perdón por parte de 
la víctima por el delito de violación conyugal’’. Se rechazan, lo anterior en virtud 
que no existen, a la fecha, campos específicos para capturar la información 
como lo requiere el solicitante, y de acuerdo con los Lineamientos Generales 
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en su artículo 
13, “por regla general, la solicitud de información pública no trae como 
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consecuencia generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya 
existentes.” Ahora bien, respecto al resto de la solicitud:  

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA  

CARPETAS DE INVESTIGACION POR EL TIPO DELICTIVO DE VIOLACION 
DONDE EL IMPUTADO ES  

CÓNYUGE DE LA VÍCTIMA  
EN EL ESTADO DE SONORA  

PERIODO: ENERO 2006 A MARZO 2018  
  

A) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de 
violación conyugal.  

 TIPO DE CASO POR VIOLACIÓN COMETIDO POR CÓNYUGE  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

DENUNCIA  1  1  0  1  2  2  3  3  4  1  2  0  0  20  

QUERELLA  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  

OTROS  0  1  0  1  2  1  0  1  0  0  0  0  0  6  

TOTAL  1  3  0  2  5  3  3  4  4  1  2  0  0  28  

  

B) Número de casos en los que la víctima fue mujer.  
CASOS DE VIOLACIÓN COMETIDO POR CÓNYUGE DONDE LA VÍCTIMA ES DEL SEXO FEMENINO  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

DENUNCIA  1  1  0  1  2  1  2  2  3  1  2  0  0  16  

QUERELLA  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  

OTROS  0  1  0  1  2  1  0  1  0  0  0  0  0  6  

TOTAL  1  3  0  2  5  2  2  3  3  1  2  0  0  24  

  

C) Casos que se mantienen en averiguación previa.  
 CASOS QUE SE MANTIENEN COMO AVERIGUACIÓN PREVIA  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

EN TRAMITE  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  6  

  

D) Casos en que se inició una carpeta de investigación.  
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 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR VIOLACIÓN COMETIDO POR CÓNYUGE  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CASOS  1  3  0  2  5  3  3  4  4  1  2  0  0  28  

  

E) Número de carpetas de Investigación que se mantienen en trámite.  
 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN TRÁMITE  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

EN TRAMITE  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  6  

  

F) Número de carpetas de investigación archivadas (Reserva o Archivo 
Temporal).  
F) NO SE ENCUENTRAN REGISTROS DE CARPETAS ARCHIVADAS POR VIOLACION CONYUGAL  

No hay registros.  

  

G) Carpetas de Investigación Consignadas (o Judicializadas).  
 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONSIGNADAS/JUDICIALIZADAS  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CONSIGNADAS  1  2  0  2  4  1  2  2  3  0  1  0  0  18  

  

H) Sentencias por violación cometida por un cónyuge de la víctima.  
SENTENCIAS POR EL TIPO DELICTIVO DE VIOLACION COMETIDO POR CÓNYUGE  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

ABSOLUTORIA  1  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  7  

CONDENATORIA  1  2  0  0  3  8  3  3  1  2  1  0  0  24  

TOTAL  2  5  0  0  3  9  3  3  1  2  1  2  0  31  

  
I) Casos por Violación cometida por un cónyuge con antecedentes de 

Violencia Intrafamiliar  
CASOS DE VIOLACION COMETIDO POR CONYUGÉ CON ANTECEDENTES POR VIOLENCIA FAMILIAR  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CASOS  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  3  

  

K) Casos con Reincidencia  

REGISTROS DE REINCIDENCIA POR VIOLACION COMETIDO POR CÓNYUGE  

No hay registros de reincidencia por Violación Conyugal.  
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*En el Estado de Sonora no se encuentra tipificado el delito de Violación Conyugal, por lo que se 
procedió a buscar los delitos de Violación donde la relación de la Víctima y el Agresor sea 

Conyugal. Por el momento nos encontramos trabajando para sistematizar la relación entre el 
agresor y la víctima en el Sistema Informático del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.  

  

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA  

CARPETAS DE INVESTIGACION POR 
FEMINICIDIO EN EL ESTADO DE 

SONORA  

PERIODO: ENERO 2006 A MARZO 2018  
  

A) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de 
feminicidio.  

 CARPETAS DE INVESTIGACION POR FEMINICIDIO *  

CONCEPTO  2006*  2007*  2008*  2009*  2010*  2011*  2012*  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

FEMINICIDIO  --  --  --  --  --  --  --  0  18  25  23  29  7  102  

  

B) ¿Cuántas contaban con antecedentes de Violencia Intrafamiliar?  
 B) CASOS DE FEMINICIDIO CON ANTECEDENTES POR VIOLENCIA FAMILIAR  

CONCEPTO  2006*  2007*  2008*  2009*  2010*  2011*  2012*  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CARPETAS  --  --  --  --  --  --  --  --  1  2  0  1  0  4  

  

C) ¿Cuántas contaban con antecedentes de Violación Conyugal?  
REGISTROS DE FEMINICIDIO CON ANTECEDENTES DE VIOLACION CONYUGAL  

No se encuentran registros de Feminicidios con antecedentes de Violación cometida por un Cónyuge.  

  

E) Relación del Agresor con la Víctima.  

RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VICTIMA EN LOS CASOS DE FEMINICIDIO**  

CONCEPTO  2006*  2007*  2008*  2009*  2010*  2011*  2012*  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CONCUBINO (A)  --  --  --  --  --  --  --  0  1  0  0  0  0  1  

ESPOSO (A)  --  --  --  --  --  --  --  0  2  0  0  0  0  2  

HERMANO (A)  --  --  --  --  --  --  --  0  0  1  0  0  0  1  

HIJO (A)  --  --  --  --  --  --  --  0  1  1  0  0  0  2  

NOVIO (A)  --  --  --  --  --  --  --  0  1  0  0  0  0  1  
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NINGUNO  --  --  --  --  --  --  --  0  13  24  5  1  0  43  

OTRO  --  --  --  --  --  --  --  0  1  0  0  0  0  1  

NO ESPECIFICADO  --  --  --  --  --  --  --  0  1  0  1  0  0  2  

TOTAL  --  --  --  --  --  --  --  0  20  26  6  1  0  53  
*El Delito de Feminicidio se tipificó en noviembre de 2013.  
**Nos encontramos trabajando para sistematizar la relación entre el agresor y la víctima en el Sistema 
Informático del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.  

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA  

CARPETAS DE INVESTIGACION POR EL TIPO DELICTIVO DE 
HOMICIDIO DOLOSO, EN EL ESTADO DE 
SONORA  

PERIODO: ENERO 2006 A MARZO 2018  

  

A) Número de casos de Homicidio Doloso.  
 CARPETAS DE INVESTIGACION POR EL TIPO DELICTIVO DE HOMICIDIO DOLOSO    

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

HOMICIDIOS  219  274  338  390  497  399  442  517  497  421  487  601  152  5234  

  

B) Número de Homicidios Dolosos en los que el agresor es del sexo 
Femenino y la víctima es de sexo masculino.  

CASOS DEL TIPO DELICTIVO DE HOMICIDIO DOLOSO DONDE LA VÍCTIMA SEXO MASCULINO Y AGRESOR SEXO  
FEMENINO  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CARPETAS  8  18  12  13  9  15  20  11  15  11  4  0  0  136  

  

C) Relación del Agresor con la Víctima.  
RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA EN LOS CASOS DE HOMICIDIO DOLOSO*  

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

ABUELO (A)  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  2  

AMIGO (A)  15  17  15  18  7  8  12  15  5  7  2  0  0  121  

COMPAÑERO (A) TRABAJO  0  1  0  1  0  2  0  1  0  0  0  0  0  5  

CONCUBINO (A)  3  4  4  1  3  3  2  1  1  2  0  0  0  24  

CONOCIDO (A)  11  3  8  9  8  7  9  4  1  3  1  0  0  64  

CUÑADO (A)  1  0  1  3  0  1  0  1  1  1  1  0  0  10  

EMPLEADO (A)  0  0  2  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  5  
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ESPOSO (A)  0  3  1  2  1  0  2  1  1  1  0  0  0  12  

HERMANO (A)  0  4  2  1  0  1  1  3  0  0  0  0  0  12  

HIJO (A)  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  5  

JEFE  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  

MADRE  0  0  0  0  0  1  1  2  2  0  0  0  0  6  

NIETO (A)  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  5  

NOVIO (A)  2  1  3  1  1  2  0  2  0  0  0  0  0  12  

NUERA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  

PADRASTRO  0  0  0  0  1  2  3  2  1  1  0  0  0  10  

PADRE  0  0  1  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  5  

PARIENTE  3  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  

PRIMO (A)  3  3  1  2  0  2  1  0  1  1  0  0  0  14  

SOBRINO (A)  0  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  4  

TIO (A)  0  1  0  2  0  0  4  0  1  0  0  0  0  8  

VECINO (A)  7  3  1  0  2  2  2  1  0  2  2  0  0  22  

YERNO  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  

NINGUNO  158  210  255  263  382  269  342  412  405  361  156  1  0  3214  

OTRO  4  1  1  3  1  3  1  3  6  1  0  0  0  24  

NO ESPECIFICA  37  45  65  104  106  115  85  92  80  53  20  0  0  802  

TOTAL  245  300  363  411  513  423  470  543  508  433  185  1  0  4395  

  

D) Casos de Homicidio Doloso con Antecedentes de Violencia Intrafamiliar  
CASOS DEL TIPO DELICTIVO DE HOMICIDIO DOLOSO CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR   

CONCEPTO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CARPETAS  2  12  19  16  27  23  33  43  47  48  16  48  19  353  
*Nos encontramos trabajando para sistematizar la relación entre el agresor y la víctima en el Sistema 
Informático del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.  

 

 

 

Fiscalía General de Justicia  
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones  

Blvd. Rosales y Paseo del Canal S/N, Col. Centro, C.P. 83000  
Teléfono: (662) 259 4800 Ext. 14500, Hermosillo, Sonora www.fiscalia.sonora.gob.mx  

  
 



  

255 
 
 
 

 

e: ... <lo Llb,. '" 
....... r a no d. T._ ..... 

No . o. acuerdo , FGE/UTA: P/2 74 /2 018 
No . O. Lo1i.o!l el-. 1 ... ao1.ic.ib.>d."; 00483 518 \' 00483618 

Tipo de .~.~do , Disponibilid3d d~ la 
I:~or_ci6n 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO . VÁLLAHE~~SA , 

VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECI OCHO . 
TABil..$CO , A 

CUENTA: En fecha veintio c ho de marzo del dos mil dieciocho. se r ecibi6 
la solicitud de informaci6n hecha via Plataforma Nacional de 
Transparencia por quien se hace llamar corno : Julio Cesar Torras, 
asignándoles los números de folios : 0048351 8 y 00483 61 8 . En 
consecuencia y, atento a lo previsto por el artícu:'o 4 de l a Ley de 
Transparencia y Acceso a la InforIr.ación Pública d e l Estado d e Taba s.::o , 
procédase a e mitir el acuerdo correspondient e. Conste . 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda : ----------- - -------- ----- -----

PRIMERO: A través del escrito de cuenta , se tiene l a 
información ~ealizada por quien dice llamarse como h a 
líneas arriba , por medio del cual solicitó 10 siguiente : 

solici t ud de 
sido s e !'\alddo 

"Solicito atentamente la sigu iente información r elacionada con el delito d e violacion conyugal del 
periodo com p re ndid o del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por a ño. a) Nú mero dI! denuncias y/o 
q uerellas presentadas por el delito de violación conyugal b) Número de casos e ll los q ue la m ujer fue 
víctima e) Número de casos que se manti enen en averiguación previa d) Número de casos en q u e se 
inició una carpeta de investigación e) Número de carpetas de inves tigación qu e se encuen t ra n en 
trámite f) Número de carpetas de investigación archivadas g) Número de carpetas de inves t:gadón 
consignad as h) Núm e ro de s entencias por el delito de violación conyugal i) Detall ar del númem total 
de denun cias y/o qu erellas cuántas contaban con antecedentes de denuncia por a lgún t ipo de 
violencia j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la victima otorgó e l pel1:ló n k) 
Detallar en cuántos d e los casos hubo reincidencia Solicito a tentHmente la siguiente infonn ación 
relaciona da con el delito de feminicidio del periodo comprendido del a ño 2006 a m arzo tic 20 18. 
Detallar por año. a) Número de carpetas de investigación inicia da ::; por el delito de femin icld. io b) 
DetaJlar cuántas contaban con a nteced entes o denuncias/querellas previas d e a lgún tipo de viole ncia 
familia r y/o conyugal c) Detallar en cuá ntos de los casos habia antecedentes de denuncia o querella 
por e l delito de violación conyugal d) Detallar e n cuántos de los casos se ha bia otorgado el p e rdón 
por parte de la víctima por el d elito de violación conyugal e) De talla r la relación de la víc tima con e l 
agreso r, principalmente en los ¡;:asos de m atr imoni o, concubinato o rel aciÓn de pa reja p ermanente 
Solicito atentamente la siguien te información relacionada con el delito de homicidio del periodo 
comprendido del a ño 2006 a ma rzo de 20 18. Detallar por año. a) Número de a ve rigu aciones previas 
y/o carpetas de investigación iniciadas por e l delito de homicidio b ) Detallar el número de 
homicidios en los q u e la muje r es el agresor y el hombre la víctima c) Detallar la re lación de la vkt ima 
con e l agresor, principa lmente e n los casos de matrimonio, concubinato O relación de ):a reja 
permanente d) Detallar los casos en los qu e existían a ntecede ntes o denuncias/querellas p revia,> de 
a lgún tipo de violencia famil ia r y/o conyuga l."SlC. 

SEGUNDO : Con fundament.o en los ar;:iculos 6, 22 , 23 49 , 50 fIacc i >:1es 
11, III, IV Y VI, 76 fracci6n XIII, 129,130 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d e Taba3~o , 

es competem:. e para t:ramitar y resolver la solicitud de i nformación 
pública motivo de este acuerdo en los términos siguient2s . ---- ---------

Con fecha 11 y 23 de abril del presente año, se recib ieren lo~ ofi ;ios 
números: FGE / DGDC/ EA/730/ 2018 suscrito por el Director Gar.e ra.l de 
Delitos Co munes y FGE/DAVG/ 366/ 2018 sig:.-lado po:: la Direc t o r a par~. la 
Atención a la Violencia de Genero de esta Fiscalía General del Es :.ado 

Av Paseo Usumaemm No S02 Col GIl Y Sáenz 
(Antes El ÁgUila) . Vmaherrnesa. Tabasco 
Telefene 01 (993) 31365 5{) 

wwwfiKallataba$CO gob m~ 
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e.,.do Llbn. V 
_ . ..... d . T ..... _O 

No. o. acuerdo: FGE/U'lAIP I2"74 !201B 
No. De ~oliD. de las solici tud •• : 00483518 y 00'13618 

Tipo da acuaré~: Di~poni bilid ~d dt la 
Int'ormacion 

de Tabasco , mismos que se adjuntan al pre sente pr oveido y ::nedian tH el 
cual , se propo r ciona la informaci ón requerida por el solicit~nte 

TERCERO: Tomando en conslderac~6n que el inter esado , Fr esent6 su 
solicitud de acceso a la información vía electrónica , noti:iquesele el 
presente Acuerdo de disponibilidad de la información, por e l mismo 
medio, conforme a lo establecido en los articulas 50 fracción VI, 132 Y 
133 de la presente Ley, y en su oportunidad publi quese la sol i citud 
recibida y la res;:m€sta dada en el Portal de Transparencia de .aste 
Sujeto Obligado . --- ----------- ---------------------------- - ---- - -------

CUARTO: Cúmplase .-- - - - ---- -------- ---- ------- ------------- -- - - - ----- - -

Asi lo acuer da, manda y firma, e l Lic. Juan Salinas Romero, Titul a r. de 
la Unidad de Transparencia y Acceso a l a Informaci6n PUbl i ca dE: la 
Fiscalia Gener a l del Estado de Tabasco. ----------------------------- - ---- - -

~ ____ v 

Av Paseo Usumacm!a No. 802 Coj Gil y Saeoz 
(Ames El ÁguIIB) V,lIahermcsa. Tabasco 
Teléfono 01 (993) ~1 3 65 50 
www.lisealtit1abascogobm. 

TRANSP· 'Nl'" 

Y ACCESUA LA 

INFORMAl;ION 

PUBLICA 
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E.I. .. lo Llb'. Y 
Sobe,ano'" T.ba5co 

"2018, al\o del V Centenario del encuentro de los dos mundos en Tabasco' 

NO, DE OFICIO: FGE/DGDClEAl730/2018 

Vill.hermosa, Tab., 23 de abril de 2018 

Asunto: se atiende fol io, 

lIC. JUAN SALINAS ROMERO 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Pre sente. 

En atención a su ofi cio FGE/UTAIP/306/2018 de fecha 04 de abril de 2018, con motivo 

de la solici tud de quien se identifica como Julio Cesar Torres, a la que se recayó el 

número de fo lio 00483518, 00483618, Y que textualmente dice: 

'solicito atentamente la sigu iente información relacionada con el delito de violación conyugal del periodo 

comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 
al Numero de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal. 
b) Numerode casos en los que la mujer fue victima. 
el Numero de casos que se mantienen en averiguación previa. 
dI Numero de casos en que inició una carpela de investigación 
el Numero de carpetas de investigación que se encuentran en trámite 
r) Número de carpetas de investigación archivadas 
g) Numero de carpetas de investigación consignadas 
h) Numero de sentefICias por el delito de violación conyugal 
i) Detallar del numero tOlar de denufICias y/o querellas cu~ntas contaban con antecedentes de denuncia por algun tipo de 

violencia 
jI Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la victima otorgó el perdón 
k¡ Detallar en eu;!¡ntos de los casos hubo reincidencia. 

Sol icito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo comprendido del año 
2oo6a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Numero de carpetas de investigación iniciadas por el del ito de feminicidio 
bl Detallar cuántas contabilO con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de violencia famil iar y/o 

conyugal. 
el Detallar cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación conyugal. 
d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la vídima por el del ito de violación 

conyugal. 
e) Detallar la relación de la vídima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, concubinato o 

relación de pareja permanente. 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo comprendido del año 
2006 a marlQ de 2018. Detallar por año. 

a) Numero de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 
b) Detallar el numero de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la vidima 
cl Detallar la relación de la víctima con el agresor, princi palmente en los casos de matrimdnio, concubinato o 

relación de pareja permanente. 
d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de algun tipo de violencia 

fami l iar y/o · Sic. 

MD'RHRI ,¡cr ARGC 

... ~. I',,~ U.um.,'"\~ No 802 Col Gil y Skru 
l¡\"'~' [1 A.u'¡~). V.III~rmos. fJb~s<o 

1~I~ fooo 0119931313 65 70 
wwwhscahaub.S<OIOb"," 
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btado Libre ~ 
s-.a .... de TabUCO 

"2018. allo del V Centenario del encuentro de los dos mundos en Tabasco' 

En relación a so licitado por el peticionario informo: 

1.- Delito de violación conyugal: para dar cumpl imiento del inciso a) al inciso k), número de 

denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal, informo que se cuenta 

con cero (O) registro de denuncias o querellas presentadas en esta Unidad Administrativa. 

2.- Delito de Feminicidio: 

a) número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de femin icidio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Feminiddlo 

o o O O o o o o O 7 2S 10 3 

b) Se cuenta con cero (a' registro hasta este momento de cuantos casos contaban con antecedentes 
o denuncias/querellas previas de ;:¡Igún tipo de violenci;:¡ famili;:¡r ylo conyugal, en el delito de 
feminicidio. 

e) Se cuenta con cero (O) registro hasta este momento de en cuántos de los casos había 
antecedentes de denuncia o querella por el delito de violación conyugal, en el delito de 
íeminicidio. 

d) Se cuenta con cero (O) registro hasta este momento de en cuántos de los casos se había 
otorgado el perdón por parte de la victima por el delito de violación conyugal , en el delito de 
feminicidio. 

el Se cuenta con cero (al registro hasta este momento en la relación de la víctima con el agresor, 
principalmente en los casos de matrimon io, concubinato o relación de pareja permanente, en 
el delito de feminicidio. 

3.- Respecto al del ito de homicidio (donde la vídima es hombre): para dar cumpl imiento del 

inciso a) al d), número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el 

delito de homicidio, informo que se cuenta con cero (O) registro de denuncias o quere llas 

presentadas en esta Unidad Administrativa. 

Sin otro particu lar, me es grato sa ludarle cordialmente. 

ENTE 

'e "","".1,,,,,,, 
,~, El '-.i!.u", ~,U.h~,-,,,(I,. hb~~to 

r~. ,r·o 011'1'}lIlU6S7Q 

""""" h\tahal~lNo¡w·iGl)·m~ 



  

259 
 
 
 

 

Es tada Ub •• y 
S<lb .... no d. T.t..sco 

DIRECCiÓN PARA LA ATENCiÓN A LA ] 

L-__ • _______ V_'_D_LE_N_C_'_A_D_E_G_E_· N_E_R_D_. ______ __ 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco a 11 de Abril del 201 8. 

Lic. Juan Salinas Romero. 

No. de Oficio: FGElDAVG/366/2018 
Asunto: El que se indica. 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública. 
Presente. 

En contestación a su oficio número FGElUTAIP/307/201B, de fecha 04 de Abril del 
2018, relativo a los folios 00483518, 00483618, mediante el cual solicita lo siguiente: 

"Solicito atentamente la s iguiente información relacionada con el delito de violación 
conyugal del periodo comprendido del silo 2006 a marzo de 2018, Detallar por año. 

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación 
conyugal 

Al respecto se informa a partir del 06 de Junio del 201 6, fecha de creación de esta 
Dirección: 

2016.- 13 Denuncias presentadas 
2017.- 15 Denuncias presentadas 
2018.- 01 Denuncias presentadas 

b) Número de casos en los que la mujer fue víctima 

Al respecto se informa a partir del 06 de Junio del 2016, fecha de creación de esta 
Dirección: 

2016.- 13 casos 
2017. - 15 casos 
201 B.- 01 caso 

e) Número de casos que se mantíenen en averiguacíón prevía 

R. - Ningún caso l 
3 '" ps. 

) i 
-l 
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j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la victima 
otorgó el perdón. 

RESPUESTA-

En ningún caso la victima ha otorgado perdón 

k) Detallar en cuantos de los casos hubo reincidencia 

RESPUESTA-

En ningún caso 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 
feminicidio del periodo comprendido del ano 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 

Al respecto se informa a parti r del 06 de Junio del 2016, fecha de creación de esta 
Dirección: 

En el municipio del Centro, se iniciaron los siguientes casos: 

2016.- 6 Carpetas de Investigación 
2017.- 10 carpetas de Investigación 
2018.- 1 carpeta de Investigación 

En la Agencia Regional de feminicidio con sede en Cárdenas, se iniciaron los siguientes 
casos: 

2016.- O carpetas de Investigación 
2017.- 04 carpetas de Investigación 
2018.- 03 carpetas de Investigación 

b) Detallar cuantas contaban con antecedentes o denuncias /querellas previas 
de algún tipo de violencia familiar V/o conyugal . . 

RESPUESTA.- No existen antecedentes 
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e) Detallar en cuantos de los casos habla antecedentes de den~ncias o 
querella por el delito de violación conyugal 

RESPUESTA.-

No existen antecedentes 

d) Detallar en cuantos de los ca.sos se habia otorgado el perdón por parle de la 
victima por el delito de violación conyugal 

RESPUESTA.-

No existen casos en que se haya otorgado el perdón por violencia conyugal 

e) Detallar fa relación de la victima con el agresor, principalmente en los casos 
de matrimonio. concubinato o relación de pareja permanente t 

RESPUESTA.-

2016.- 1 caso sin relación 
2017.- 1 caso por relación de noviazgo; 2 casos por parentesco por afinidad y 1 caso sin 
relación 
2018.- 0 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del 
periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 

a) Numero de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación in;cladas 
por el delito de homicidio ¡ ., 

RESPUESTA.-

2006-2011.- O 1, 

2012.- 1 
2013.- O 
2014.- 2 
2015.- 5 
20162018.- O 

; . 
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b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el 
hombre la victima 

RESPUESTA.- No hay casos donde la mujer sea el agresor 

e) Detallar la relación de la victima con el agresor, principalmente en los casos 
de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 

RESPUESTA.-

Existe un caso del año 2014 en que el agresor era esposo de la víctima 

En el año 2015, existe un caso en que existió relación de amistad 

d) Detallar los casos en los que existía antecedentes o denuncias/querellas 
previas de algún tipo de violencia familiar y/o" Sic. 

RESPUESTA.-

Existe un caso del año 2014 en que existen antecedentes de violencia familiar. 

c. c. p. Archivo 
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I~ PROCURADURíA 
_ , _ GENERAL DE 
_ , . JUSTICIA 

.. TAMAULlPAS 

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de 

feminicidio 

b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas 

previas de algún tipo de violencia familiar y/o conyugal 

c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o 

querella por el delito de violación conyugal 

d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte 

de la víctima por el delito de violación conyugal 

e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, prinCipalmente en los 

casos de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 

homicidio del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar 

por año. 

a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 

iniciadas por el delito de homicidio 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el 

hombre la víctima 

c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los 

casos de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente 

d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o 

denuncias/querellas previas de algún tipO de violenCia familiar y/o 

conyugaf.. "(sic) 

En virtud de lo solicitado, me permito comunicarle que con fundamento en los artículos 38, 

fracción IV, 146, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resuelve que le 

plazo de 20 dias hábiles para notificar la respuesta de su petición, se prorroga hasta por 10 

dias hábiles. 

~GCUPADUllr:. GENERAL DE ....uSncl .... DEL Esr.!.COOE TAMAL1LIP"S 
':":EI\IIOA _OSE SULo\l~IÁ'~ CH':'Gr.v N EI\I"7"FONQUE cml ueRAt.lIEN"70 

"-I':'CIONE5 UNIO¡;.S TEl: ~ :-;0::' -r 
CIUD .. C. 'vICTO>::'; TAM.\ULIFA5 t-1::'(tCO CP~;039 EXT: 'T :.:.:: 
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a PROCURADURíA 
~ . ~' GENERAL DE 
~ "~ o JUSTICIA 
... \ TAMAUl1 PAS 

Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 16, puntos 4 y 5, 39, 

fracción IX, 40, 146 Y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas; 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tamaulipas, en relación con el 92 del Reglamento de la Ley 

Orgánica en comento y el Acuerdo 37/2016 de fecha 25 de mayo de 2016, signado 

por el entonces Procurador General de Justicia del Estado. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al 

respecto. 

c.c.p ArChiV/ ' 
MASC 

9-P0 

~OCUR.4DUR!A GENEIl ... l DE ..A.ISnCI,., DEL EST.;CO DE Tto~~UW ¡'':''s 
~IENID.t.. ....osE SUL" l>\ÁN CHAGN,)N ENTPQNOU:: CON _leRAMiE'\jTO 

N.l,CIONE5 UNIDAS TEL: 
C1UD¡l.D .,ICTORIA T.l,t.I':"UUP':"S to-U:."(tC,J CP~;039 EXT, r- ' 
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2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala”  

                                                                                               
OFICIO No: U.C.S /409/2018.  

  
ASUNTO: SE ENVÍA RESPUESTA.  

  
C.JULIO CESAR TORRES.  
P R E S E N T E.  

  
  

En respuesta a su solicitud de información, que remitió vía 
Plataforma Nacional de Transparencia de Tlaxcala a la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado a mi 
cargo, con número de solicitud 00153318. Mediante la cual solicita 
conocer información  con el delito de violación conyugal 2006-2018. Tengo 
a bien informar lo siguiente.    

  
DELITO DE VIOLACIÓN CONYUGAL  

  
AÑO  N. DE  

DENUNC
I 
AS  

N. DE  
CASOS  
VICTIM
A  
MUJER  

N. DE  
CASOS  
EN  
AVERIG
U 
ACIONE
S  
PREVIAS  

N.DE  
CASO
S  
EN C.I  

C.I EN  
TRÁMITE
.  
  

C.I EN  
ARCHIV
O  

SENTENCI
A  

CONSIG
N ADAS  

CUANTAS  
CONTABA
N  
CON  
ANTECEDE 
NTES  DE  
DENUNCIA  
POR  
VIOLACIÓ
N  

EN  
CUANTA
S   
SE 
OTORGÓ  
EL 
PERDÓN  

EN  
CUAN
T 
AS  
HUBO  
REINCI 
DENCI 
A.  

200
6  

5  5  4  3  0  0  0  1  0  0  0  

200
7  

2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  

200
8  

2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  
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200
9  

1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  

201
0  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
1  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
2  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
3  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
4  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
5  

1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  

201
6  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
7  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

201
8  

1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  

DELITO DE FEMINICIDIO  

  
AÑO  NUMERO DE C.I 

INICIADAS.  
ANTECEDENTES PREVIOS DE  
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
FAMILIAR O CONYUGAL  

ANTECEDENTES 
POR EL  
DELITO DE 
VIOLACIÓN  
CONYUGAL   

EN CUÁNTOS 
CASOS   
SE OTORGÓ EL  
PERDÓN POR 
PARTE  
DE LA 
VÍCTIMA DE  
VIOLACIÓN  
CONYUGAL  

RELACIÓN DE LA 
VÍCTIMA CON EL 
AGRESOR  

2006  0  -  -  -  -  
2007  0  -  -  -  -  
2008  0  -  -  -  -  
2009  0  -  -  -  -  
2011  0  -  -  -  -  
2012  0  -  -  -  -  
2013  0  -  -  -  -  
2014  5  -  -  -  -  
2015  0  -  -  -  -  
2016  1  -  -  -  -  
2017  2  -  -  -  1(cónyuge)  
2018  0  -  -  -  -  

Libramiento Poniente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. 
C.P. 90000   O ficina: (246) 46 50 500 Ext. 13465 

www.pgjtlaxcala.gob.mx  
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2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala”  

                                                                                               

  

DELITO DE HOMICIDIO  
  

AÑO  NÚMERO DE C.I Y/O 
A.P INICIADAS  

NÚMERO DE HOMICIDIOS EN 
LOS QUE LA  
MUJER ES EL AGRESOR Y EL 
HOMBRE LA VICTIMA  

DETALLAR LA RELACIÓN DE LA 
VÍCTIMA CON EL AGRESOR  

CASOS EN LOS QUE EXISTA  
ANTECEDENTES DE 
VIOLENCIA FAMLIAR  

2006  28  2  -  -  
2007  43  1  -  -  
2008  48  1  -  -  
2009  47  1  -  -  
2010  47  1  -  -  
2011  71  0  -  -  
2012  51  0  -  -  
2013  58  2  -  -  
2014  51  0  -  -  
2015  26  0  -  -  
2016  48  0  -  -  
2017  114  1  -  18 ( cónyuges)  
2018  34  0  -  -  

  

  
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de  

los Estados Unidos  
Mexicanos, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 4, 9, 11 fracción I y 22 de 
la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, y artículos  113, 115, 116 y 124 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.   
  

*NOTA: En caso de que la respuesta no satisfaga sus necesidades, tiene derecho de 
recurrir ante el Instituto por medio del Recurso de Revisión, previsto en el artículo 134 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.   

  

Sin más sobre el particular quedo a sus órdenes.     
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A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. 

NO REELECCIÓN.” 
TLAXCALA, TLAX., A 4 

DE JULIO DE 2018.  

  
  

DANIEL IRVIN ANGULO JUÁREZ  
RESPONSABLE DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA DE  LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO.  
  
  
  

c.c.p.-.- Lic. José Aarón Pérez Carro- Procurador General de Justicia del Estado.- Para su 
superior conocimiento.  
c.c.p.- José Antonio Aquiahuatl Sánchez.- Subprocurador de Operaciones Interino de la 
PGJE.- Para su conocimiento.c.c.p. - Archivo.  
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( 1) ':(1 '1 (; r, ' iI?i:1J -.¡ 
\!; III' I1(i,) ~J(¡. 7{1 7. 

HOMIC IDIO 
TOTAL 
* Fuente de Información Sistema de Inves tigaciones Ministeriales, se hace la aclaración que la Información se 
sl€ue actualizando constantemente, por lo que no pudiera co incidi r con otros repo rtes. Fecha de corte al 6 de 
abri l de 2018 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la víct ima. 

En relación a este punto le comento que no se genera estadistica de relación uno a uno 

agleso;· cor1tril la victimas pOlio que no ruedo dar respuesta a lo solicitado. 
e) Detallar I~ ¡elación de la víct íma con el agresor, principa lment e en los casos de mtltrim onio, 

concubinato o fplación de parej- permanente - . o 

RELAC ION VICT IMA VICTIMARIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 <?017 

COMPANER05 DE CLASES o o o o o o o o o o o o 
EX PARE A o o o o o o o 1 o o o o 
NOVIA2GO o o ·0 o o o o o 1 o o o 
SE DESCO NOCE o o o o o o o o 11 27 o o 
NO ESPECIFICADO 1471 1602 1716 1777 1729 2086 2123 1707 1436 1589 2028 2672 
TOTAL 1 4~1 1602 1716 1777 1729 2086 2123 1708 1448 1616 2028 2672 

Fuente de Información Sis tema de Investl¡::aclones Ministeriales, se hace la aclaraclon que la InformaClon se sl¡::ue 
actualizando constan temente, por lo que no pudiera coincidir con otros reportes. Fecha de corte al 6 de abril de 2018 

di Detzllar JO$ casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 2: lg1'11'l 

tipo de violencia familiar y /o conyugal. en relación a este punto le corne¡;to Que no ,e 

genera estadística relacionada al estado prev io o la situac ión juridica previa a víctimas 

de Ilomicid io y no es posible investigar cuantas víctimas de violencia familiar y/o 

conyugal fueron víctirnas de homicidio, puesto que el código penal del estado d¡:· 

Veracruz son figuras típicas antijurídicas diferentes. 

Sin otro particular reciba un cordial sa ludo. 

Atentamente 

Página 3 de 3, Of. 1768/18 

Ing. NDS/czh 
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Asunto: Resolución 

Número de Folio: 311018 
Mérida, Yucatán, a 16 de abril de 2018 

 
Para resolver la solicitud marcada con el folio 311018 que se tuvo por presentada 

en fecha 29 de marzo de 2018, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Con fecha 29 de marzo del año en curso, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 

General del Estado, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública 
marcada con el folio 311018. 

 
II. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: 
 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de violación 
conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año. 
a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación 
conyugal  
b) Número de casos en los que la mujer fue víctima  
c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa  
d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación  
e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite  
f) Número de carpetas de investigación archivadas  
g) Número de carpetas de investigación consignadas 
h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal  
i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con 
antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia 
 j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima 
otorgó el perdón  
k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia   
 
Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio 
del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio 
b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas 
de algún tipo de violencia familiar y/o conyugal  
c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella 
por el delito de violación conyugal  
d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la 
víctima por el delito de violación conyugal  
e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos 
de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente   
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 



  

275 
 
 
 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio 
del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
 a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas 
por el delito de homicidio  
b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el 
hombre la víctima  
c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos 
de matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  
d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas 
previas de algún tipo de violencia familiar y/o conyugal” (SIC) 
 

III. Con fecha 02 de abril del año en curso, se requirió a los Titulares de la Dirección de 
Atención Temprana y de la Dirección de Control de Procesos ambas de la Fiscalía 
General del Estado, atender la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 311018, los cuales dieron respuesta mediante oficio números 860, de fecha 
02 de abril del año en curso y FISC-DCP-200/2018, de fecha 09 de abril del año 
en curso, respectivamente, así como en versión electrónica. 

 
 CONSIDERANDOS 
 
Primero. Que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, tiene entre sus 
funciones  recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean de su 
competencia, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 
fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
correlación con el artículo 59 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública 
del Estado de Yucatán. 
 
Segundo. Del análisis de la documentación remitida por la unidad administrativa requerida 
se advierte que es de carácter público por lo que se determina poner a disposición del 
solicitante la documentación en versión  electrónica a través del Sistema INFOMEX. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalía General del Estado. 
 

RESUELVE 
 
Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema INFOMEX, 
el documento en versión electrónica con la información solicitada, de conformidad con el 
considerando segundo de la presente resolución. 
 
Segundo. Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a 
través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de ésta resolución. 
 

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General 
del Estado, Maestro en Derecho Juan José Galicia López, en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
el día lunes 16 de abril del año 2018. 
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C. JULIO CESAR TORRES 
Presente.- 
 

      Por medio del presente y en atención a su solicitud marcada con el folio 
número 311018, de fecha 29 de marzo del año en curso, me permito hacerle de 
su conocimiento que mediante resolución de fecha 16 de abril del año en curso, 

la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, determinó lo 
siguiente:  
 

Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema 

INFOMEX, el documento en versión electrónica con la información solicitada,  de 
conformidad con el considerando segundo de la presente resolución. 
 
Segundo. Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través 
del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.  
 
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de ésta resolución. 

 
En tal virtud, cumpliendo con el punto resolutivo primero, se adjuntan los 

oficios números 860, de fecha 02 de abril del año en curso y FISC-DCP-200/2018, 

de fecha 09 de abril del año en curso, mediante el cual dan respuesta a su solicitud. 
 

Atendiendo a los puntos resolutivos segundo y tercero, sírvase el presente 
como vía de notificación para los alcances legales establecidos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 

M.D. JUAN JOSÉ GALICIA LÓPEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
JJGL/EAM/ir 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Fecha: 16 de abril de 2018 

Asunto: Respuesta al folio 311018 
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\ 
Yucatán 
Gobierno del Estado ( ... ,,,,,,,,, .. ,,,,,, .0tI :~ -,",,1M 

2012 · 201B 

Oficio No. FISC-DCP-20012018 
Fecha: 9 de abril de 2018 
Asunto: Se rinde informe 

M.O. JUAN JOSÉ GALlCIA LÓPEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO. 
EDIFICIO. 

En respuesta a la solicitud marcada con el número de folio 311018, realizada en 
fecha 2 dos de abril trece de marzo del año en curso, en la que se solicita: 

"Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de 

violación conyugal del período comprendido del año 2006 a marzo de 

2018. Detallar por año. 

h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal 
oo. " (sic). 

Me permito informarle que esta dependencia sí cuenta con la información 
solicitada, la cual se anexa en archivo adjunto para los efectos legales 
correspondientes, dicho documento está conformado de 1 una foja útil en la modalidad 
de copia que se entregará vía electrónica a través del Sistema Infomex, con 
fundamento en el articulo 133 de la Ley General de Transparencia y Aft:casq ,a .la . \ 1. 

FkC\1 
Información Pública. D 

lO) rD.:.c~~ - ' ~ In 
~~ b-~t;.~4J~ 

D1 RI-.CC10\' .JL' i{lDICA 
.. ' -'. ',: -'~' . :: ,-( 

Sin más por el momento quedo de usted. 

LIC. FRANCISCO JAVI ENDOZA AGUILAR 
Responsable de la Unidad Admin trativa competente 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 
Kilómetro 45.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel Tablaje 20832 C. P. 97217 Mérida. Yucatán, México. 

Teléfono: 930-32-50 Email:fiscalia@vucatan.gob.mx 
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Gobierno del Estado 
(O<T'9rc" ""_(",, ,,,...,,."' .... 

lOn·2C'S 

Mérida, Yucatán, a 9 de abril del 2018 

Dirección de Control de Procesos de la F.G.E. 

Por este medio y en atención al oficio de fecha 2 dos de abril del año en curso, signado por 
el M.O. Juan José Galicia López, Director Jurídico y Encargado de la Unidad de Transparencia 
de la Fiscalía General del Estado, recibido en esta Dirección, el propio dia, por medio del cual 
se solicita información para atender la solicitud de Acceso a la Información Pública con número 
de folio 311018, hago de su conocimiento que después de solicitar y recibir los informes 
respectivos elaborados por el personal encargado de cada Distrito Judicial en el Estado, se 
RINDE lo siguiente, en los términos que a continuación se relacionan: 

VIOlACION CONYUGAL 

NUMERO DE 

Alio SENTENCIAS 

2006 o 

2007 o 

2008 o 

2009 o 

2010 o 

2011 o 
2012 o 
2013 o 
2014 o 
201S o 
2016 o 
2017 o 

HASTAMAR20 o 

2018 

Fiscalía General del Estado de Yucatán 
Kilómetro 45.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel Tablaje 20832 C. P. 97217 Mérida. Yucatán. México. 

Teléfono: 930-32-50 Email:f iscalia@vucatan.gob.mx 
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Folio: 00580118  

 

Solicitante: Julio Cesar Torres.  

Información solicitada: Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el 
delito de violación conyugal del periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. 
Detallar por año.  

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal  

b) Número de casos en los que la mujer fue víctima  

c) Número de casos que se mantienen en averiguación previa  

d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación  

e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite  

f) Número de carpetas de investigación archivadas  

g) Número de carpetas de investigación consignadas  

h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal  

i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con 
antecedentes de denuncia por algún tipo de violencia  

j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el 
perdón  

k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia  

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del 
periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio  

b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún 
tipo de violencia familiar y/o conyugal  

 

 

                                           EN TRANSICIÓN 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA    

FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA  DEL ESTADO   
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c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el 
delito de violación conyugal  

d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima 
por el delito de violación conyugal  

e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 
matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del 
periodo comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  

a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el 
delito de homicidio  

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la 
víctima  

c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 
matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente  

d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 
algún tipo de violencia familiar y/o conyugal  

  

Respuesta: En respuesta a su solitud se le informa lo siguiente:  

a) Número de denuncias y/o querellas presentadas por el delito de violación conyugal  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  1  4  6  5  7  17  18  4  62  

  

b) Número de casos en los que la mujer fue víctima  

  

AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  1  4  6  5  7  17  18  4  62  

  

c) Número de casos que se mantienen en averiguación 
previa  
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AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

d) Número de casos en que se inició una carpeta de investigación.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  1  4  6  5  7  17  18  4  62  

  

e) Número de carpetas de investigación que se encuentran en trámite.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  0  0  0  0  2  7  3  12  

  

f) Número de carpetas de investigación archivadas.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  4  4  4  5  10  7  0  34  

  

g) Número de carpetas de investigación consignadas.  

  

AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  1  0  1  1  1  5  2  0  11  

  

h) Número de sentencias por el delito de violación conyugal.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  1  0  1  1  1  1  0  0  5  

  

i) Detallar del número total de denuncias y/o querellas cuántas contaban con antecedentes de 
denuncia por algún tipo de violencia.  

 

AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  0  3  2  4  2  7  0  18  

  

j) Detallar en cuantos de los casos de denuncias y/o querellas la víctima otorgó el perdón.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  0  0  0  1  6  4  0  11  
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k) Detallar en cuántos de los casos hubo reincidencia.  
AÑO  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  TOTAL  

CANTIDAD  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de feminicidio del periodo 
comprendido del año 2006 a marzo de 2018. Detallar por año.   

  

a) Número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio  
INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA  2015  2016  2017  
MARZO  

2018  

a) Carpetas de  

investigación iniciadas 

por feminicidio.  
8  21  18  11  

  

b) Detallar cuántas contaban con antecedentes o denuncias/querellas previas de algún tipo de 
violencia familiar y/o conyugal  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
2015  2016  2017  

MARZO  

2018  

b) detallar cuantas  
contaban con antecedentes 

y/o denuncias querellas  
previas de algún tipo de 

violencia.  

0  0  1  2  

 

 

c) Detallar en cuántos de los casos había antecedentes de denuncia o querella por el delito de 
violación conyugal.  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  2015  2016  2017  

MARZO  
2018  

  

  

c) detallar en cuantos de los  
casos había antecedentes de 

denuncia y/o querella por 
delito de violación conyugal.  

0  0  0  0  
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d) Detallar en cuántos de los casos se había otorgado el perdón por parte de la víctima por el 
delito de violación conyugal  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
2015  2016  2017  

MARZO  

2018  

d) detallar en cuantos de los  
casos se había otorgado el 

perdón por parte de la  
víctima por el delito de 

violación conyugal.  

0  0  0  0  

  

e) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de matrimonio, 
concubinato o relación de pareja permanente  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  2015  2016  2017  
MARZO  

2018  

e) Detallar la relación de la víctima  
con el agresor, principalmente en los  
casos de matrimonio, concubinato o 

relación de pareja 
permanentemente.  

   
Matrimonios  

0  
   

Concubinato  

0  

Relación de 
pareja  

Permanente  
1  

Noviazgo 2  

   
Matrimonios  

3  
Concubinato  

2  
Relación de 

pareja  
Permanente  

0  

Noviazgo  
6  

Amistad  

   
Matrimonios  

0  
Concubinato  

2  
Relación de 

pareja  
Permanente  

0  

Noviazgo  
4  

Amistad  

   
Matrimonios  

0  
Concubinato  

0  
Relación de 

pareja  
Permanente  

0  

Noviazgo  
2  

Amistad  

 Amistad   0  1  0  

 
0  

No aplica porque 
aún no se tiene  
Responsable  

No aplica porque 
aún no se tiene  
Responsable  

No aplica porque 
aún no se tiene  
Responsable  

 No aplica porque 
aún no se tiene  
Responsable  

0  2  3  

 0  Hermanos     Nieto  

    
   

1  
   

   
   

1  
   

  

  

Solicito atentamente la siguiente información relacionada con el delito de homicidio del periodo 
comprendido del año  

2006 a marzo de 2018. Detallar por año.  
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a) Número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de 
homicidio  

AÑO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

CANTIDAD  9  4  6  8  13  32  88  94  49  76  245  366  71  

 

 

b) Detallar el número de homicidios en los que la mujer es el agresor y el hombre la víctima  

 

AÑO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

CANTIDAD  0   0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  4  15  

  

c) Detallar la relación de la víctima con el agresor, principalmente en los casos de 
matrimonio, concubinato o relación de pareja permanente.  

AÑO  2010  2011  2013  2014  2015  2017  2018  

RELACIÓN DE  
LA VÍCTIMA  

CON EL  
AGRESOR  

NOVAZGO  PAREJA 
SENTIMENTAL  CONCUBINATO  ESPOSO  ESPOSO  

ESPOSO  
ESPOSO  
ESPOSO      
EX POSO  

NOVIAZGO  
(13)      

ESPOSOS (2)   

  

d) Detallar los casos en los que existían antecedentes o denuncias/querellas previas de 
algún tipo de violencia familiar y/o conyugal  

No se cuenta con denuncias previas.  

Fuente de información: Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, 
Agencias de Asuntos Especiales, Unidad especializada de Investigación en delitos contra la 
Libertad Sexual e Integridad de las Personas y Unidad Especializada en la Investigación de 
Delitos de Feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  
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