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I NT RO DU ¢cc¢ctiON 

En el Derecho Mexicano la imparticién de justicia 

vor parte de los tribunales. debe auxiliarse de diversas 

ramas de la ciencia. como son: la matemdética. la aquimica. la 

fisica. la medicina. entre otras: toda vez aque. con la 

aplicacién de los conocimientos de estas materias los dorganos 

jurisdiccionales pueden descubrir la verdad juridica buscada. 

Lo anterior. da como resultado los peritajes. que son los 

estudios cientificos aue se realizan en un procedimiento. y 

cuvo objetivo primordial es el de auxiliar al juzgador en el 

desempefio de su labor jurisdiccional. 

Por lo tanto. ya que los peritajes gon parte 

nteeral en cualeuier rama del derecho. en el ovresente e 

estudio destacaremos la gran trascendencia de esta figura 

auridica v su importancia en el Derecho Penal. ya aque con un 

veritade en materia medica es posible determinar en el 

caso a tratar la existencia del delito de violacioén, la 

resvonsabilidad venal del suijeto activo en la comisidén de 

dicho ilicitc: oc bien. en base al dictamen emitido puede 

reclasificarse la conducta del sujeto activo en otro precepta 

legal. 

Pare exolicar esa trascendencia juridica aue tiene 

@. dictamen vrericial. en este caso en la rama del Derecho 

Penal. en #1 rrimer capitulo hablaremos de los elementos sue
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untegran un delito (teoria general del delito). para asi 

entender su estructura v las consecuencias de la falta de 

algunoe de sus elementos. 

En el segundo capitulo se mencionardn los delitos 

contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. como 

son el hostigamiento sexual. el abuso sexual y el estupro. 

voraue atendiends a los delitos sexuales estos se encuentran 

dentro del mismo capitule que el Cédigo Penal vara el 

-istrito Federal en Materia de Fuero Comin y. para toda la 

Repablica en Materia de Fuero Federal vrevé para tal efecto. 

si1endo necesario el hablar de ellos por su intima relaci6én 

cue guardan con el ilicito de violacion. 

En el tercer capitulo se hablard del delito de 

violaci6én y su estructura. que pertenece al capitulo de 

aelitos contra la libertad v el normal desarrollo 

vsicosexual: v finalmente. en el cuarto capitulo 

estableceremos la importancia del dictamen vericial en 

materia medico-legista. para la determinacién de uno de los 

elementos del tipo del delito de violacién. que en el caso lo 

constitutye la cépula. y de cuya comprobacién depende la 

existencia del delito. asi como la responsabilidad penal de 

un undividuo: y con este andlisis. destacar la importancia 

   
del dictamen rerizial en e1 mundo juridico.
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El método utilizado para la elaboracién de este 

trabajo recepcional es el inductivo, esto es. se parte de una 

explicacién general de las figuras juridicas ave intervienen 

en la explicacién del tema. para llegar a un conocimiento en 

carticular.



co A P © T UL O I 

EL DELITO 

A). CONCEPTOS. 

En ovrincipio. el Doctor Celestino Porte Petit 

Candaudap. en el apartado Teoria del Delito. capitulo I, 

lleva a cabo una serie de reflexiones sobre este vunto 

juridico: "La teoria del delito comprende el estudio de sus 

elementos. no estudia los elementos de cada tipo de los 

delitos sino aquellos componentes del concepto de delito aue 

son comunes a todo hecho punible..."(1) 

Para Ignacio Villalobos. “la primera nocién vulgar 

dei delito es la aue se refiere a un acto sancionado vor la 

ley con una pena”. (2) 

1.-  Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal. 
Tomo I. 16a. Ed.. Edit. PorrGa S.A... México, 1994. pdgs. 
197-199. 

Z.- Derecho Penal Mexicano. 5a. Ed.. Edit. Porrta S.A.. 
México. 1990. vag. 201.
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Por su parte, Fernando Castellanos Tena afirma: 

‘Para varios autores. la verdadera nocién formal del delito 

la suministra la ley positiva mediante la amenaza de una pena 

para la ejecucién. o la omisién de ciertos actos. pues 

formaimente hablandc expresan, el delito se caracteriza por 

su sancién penal: sin una ley que gancione una determinada 

conducta. no es posible hablar del delito".(3) 

Ahora bien. el Maestro RaGl Carrancaé y Trugillo, en 

el capitulo referente al delito. y en el apartado denominado 

la nocién del delito, hace una muy extensa explicacién 

respecto a dicha nocién y teéricamente nos ofrece una nocién 

sociolégica. y una nocién Juridica esencial. mencionando los 

pensamientos de Ferri. Pessina. Mezger. Rossi. Maggiore. 

Garéfalo. Durkheim. Floridan. Jiménez de Asta. Manzini. Mayer, 

etc.: ademds de analizar los antecedentes de los Cédigos 

Penales existentes en México. es decir, desde 1871. 1929. 

hasta 1931. y obviamente como el Maestro Porte Petit, no 

ofrece una reai definicién de delito.(4) 

Quien nos ilustra ampliamente al respecto, es Irma 

Griselda Amuchdtegui Reaquena. en los siguientes términos: 

3.- Lineamientos Elementales de Derecho Penal. 32a. Ed.. 
Edit. Porria 5.A.. México. 1992. pag. 128. 

4.- Derecho Penal Mexicano. I6a. Ed.. Edit. Porrtia S.A.. 
México. 1988. padgs. 219-220.



“Exister. tantas definiciones de delito. como 

corrientes. disciplinas y enfoques. Cada uma lo define deade 

su perspectiva particular. de modo que ecabe hablar de una 

nocién sociolégica. cldsica. positiva. doctrinal. legal. 

criminolégica. etc, 

“En realidad, interesa fundamentalmente la nocion 

juridica del delito. 

“Desde un Angulo juridico. el delito atiende solo a 

aspectos de derecho. sin tener en cuenta consideractiones 

sociolégicas. psicolégicas o de otra indole. 

El delito, como nocién juridica. es contemplado en 

dog aspectos: auridico formal y juridico sustancial”.¢5) 

La nocién Jjuridico formal fue expresada lineas 

anteriores al ofrecer la nocién respecto del delito del 

Maestro Fernando Castellanos Tena, en cuanto hace a la 

definicién Jfuridico-sustancial recurrimos al autor en 

comento. auien explica que tales nociones no penetran en la 

verdadera naturaleza dei mismo por no hacer referencia a su 

contenido: el propio Mezaer elabora también una nocién 

  

5.- Derecho Penal. Edit. Harla. México. 1990. pag. 45.



juridico sustancial. al expresar que el delito es la accion 

tipicamente antijuridica y culpable.(6) 

La autora Irma Griselda Amuchdtegui Reguena. nos 

explica al respecto, lo siguiente: 

“Los diversos estudiosos no coinciden en cuanto al 

numero de elementos que deben conformar al delito. de modo 

que existen dos corriente: unitaria o totalizadora y. 

atomizadora ° analitica. las cuales se explican a 

continuacién: 

a) Unitaria o totalizadora. Los partidarios de esta 

tendencia afirman que el delito es una unidad que no admite 

divisiones. 

b) Atomizadora o analitica. Para los seguidores de 

esta tendencia. el delito es el resultado de varios elementos 

que en su totalidad integran y dan vida al delito. 

Segiin esta corriente. algunos autores estiman que 

eli delito se forma con un nimero determinado de elementos. 

otros consideran que el delito se constituye con dos 

elementos. otros mas asefuran que se regquieren tres. vy asi 

6.- Op. Cit. vag. 129.



eucesivamente. hasta llegar a quienes afirman que el delito 

ee integra con siete elementos".(7) 

La definicién personal que podemos dar de delito es 

la giguiente: Delito es todo aquel acto u omisién humano. que 

al llevarse a cabo. trae consigo la imposicién de una pena 

prevista por el Cédigo Penal. 

Al respecto consideramos que los elementos que 

constituyen el delito son: la conducta, la tipicidad. 

la antijuridicidad. la imputabilidad, la culpabilidad y la 

punibilidad. A continuacién analizaremos eada uno de estos 

elementos. 

B;. ELEMENTOS. 

B.l CONDUCTA 

La conducta es un comportamiento humano voluntario 

(a veces una conducta humana involuntaria puede tener. ante 

el derecho venal. como consecuencia un delito culposo) activo 

taceién o hacer positivo), o, negativo fAnactividad o no 

hacer) aque produce un resultado. 

  

7.- Ibidem. pag. 146.



"Como antes se precisé. sélo el ser humanc es capaz 

de ubicarse en ls hipdétesis de constituirse en sujeto activo 

del delito: por tanto. se descartan todas las creencias 

respecto a si los animales, los objetos o. las personas 

morales pueden ser sujetos activos del delito. 

Ante el derecho penal. la conducta puede 

manifestarse de dos formas: accién y omisién".(8) 

La accién en Lato sensu consiste en actuar o hacer, 

es un hecho positive, el cual implica que el agente lleva a 

cabo uno oO varios movimientos corporales, y comete la 

infraccién a la ley por si mismo oo. por medio de 

instrumentos. animales. mecanismos e incluso mediante 

personas. (Se le utiliza como un sindénimo de la conducta). 

En stricto sensu. la accién es todo hecho humano 

voluntario. todo movimiento voluntario del organismo humano 

cavaz de modificar el munde exterior o de poner en peligro 

dicha modificacién. Para el maestro Cuello Calén, la accién 

en sentido estricto. "es el movimiento corporal voluntario 

encaminado a la produccién de un resultado consistente en la 

modificacién del mundo exterior o en el peligro de que se 

produzca."(9) 

8.- Ibidem. pag. 48. 
9.- TIbidem. pag. +52.



“La conducta se puede realizar mediante un 

comportamiento o varios, por ejemplo. para matar a alguien, 

el agente desarrolla una conducta a fin de comprar ia 

sustancia letal. con otra prepara la bebida, con otra mds 

invita a la victima a su casa. vy con ja Ultima le da a beber 

el brebaje mortal’.(10) 

Los elementos de la accién son: ia voluntad. la 

actividad. el resultado y la relacién de causalidad. llamado 

este Ultimo también nexo causal. los cuales se explicaran «# 

continuacién: 

a) Voluntad. Es el querer. por parte del sujeto 

activo. de cometer el delito. Es propiamente la intencién. 

b) Actividad. Consistente en el “hacer” o actuar. 

Es el hecho positive o movimiento humano encaminado a 

producir el ilicito. 

¢) Resultado. Es la consecuencia de la conducta: el 

fin deseado por el agente y previsto en la ley venal. 

d) Nexo de causalidad. Es el nexo que une a la 

conducta con el resultado. e1 cual debe ser material. Dicho 

10 - Villalobos. Ignacio. Op. Cit. pag. 202.



nexo es lo que une a la causa con el efecto. sin el cual este 

ultimo no puede atribuirse a la causa. 

Se insiste en que el nexo causal debe ser material, 

ya aque. si es moral. espiritual o psicoldgico. sera 

irrelevante para el derecho penal. Quien desea matar debe 

actuar de forma que el medio, o, los medios elegidos para tal 

propésito sean objetivos y, por tanto. idéneos: se requiere 

ademés de los medios materiales para atribuir el resultado 

tipico. 

Invocar espiritus 0. rezar para que el sujeto 

pierda la vida no constituyen medios idéneos de tipo material 

para causar su muerte. Atn ante la hipdédtesis de que 

sobreviniera la muerte. ésta no podria imputarse al "“presunto 

sujeto activo", porque fdeticamente no realizé ningin acto 

material idéneo para producir el resuitado. Puede haber 

voluntad y resultado. pero neo nexo causal que debe ser 

material.(11) 

Resulta ldégice suponer que la simple invocacién de 

espiritus. o. el llevar a cabo determinadas oraciones. no ha 

lugar a suponer la existencia de una accién, fundamentalmente 

porgue no hay un movimiento corporal evidente que dé lugar a 

  

11.- Castellanos Tena. Fernando. Op. Cit. pdg. 152.



establecer gue hubo un comportamiento humano susceptible de 

catalogarse como accién de tipo delictivo. 

La omisi6én consistente en realizar la conducta 

tipica con abstencién de actuar., esto es. no hacer o 

dejar de hacer. Constituye el modo, o. forma negativa del 

comportamiento. 

La omisioén puede ser simple o comisién por omisién. 

"“OMISION SIMPLE. 

"También conocida como omisién propia. consistente 

en no hacer lo cue se debe hacer, ya sea voluntaria o 

culposamente. con lo cual se produce un delito. aunque no 

haya un resultado. de modo que se infringe una norma 

preceptiva. por ejemplo portacién de arma prohibida. 

“COMISTON POR OMISION. 

“También conocida como comisién impropia. es un no 

hacer voluntario culposo, cuya abstencién produce un 

resultado material. y se infringen una norma preceptiva y 

otra prohibitiva por ejemplo: abandonar de la obligacién de
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alimentar a los hijos, con lo que se causa la muerte de 

éstos. 

“Los elementos de la omisién son ia voluntad, la 

inactividad., el resultado y el nexo causal. 

“En La comisién por omisién, en la cual se produce 

un resultado a causa de la inactividad. se debe dar y 

comprobar el nexo causal, por ejemplo, la madre que. con el 

fin de procurar su aborto, deja de tomar el alimento. suero o 

medicamento indicado por el médico, para proteger la vida del 

vroducto. de manera que causa la muerte del mismo. comete el 

delito de aborto. En este caso deberd comprobarse el nexo 

causal a partir del dictamen médico y las pruebas de 

laboratorio aque establezcan aque la causa de la muerte del 

producto fue el no alimentar. o . ia no administracién del 

suero o medicamento”.(12) 

En la omisi6én simple lo ave ocurre es la no 

observancia a determinada prohibicién. por ejemplo: No portar 

arma es la prohibicién. quien la porte, omite cumplir con 

ello y aun cuando no hay wun resultado real, si se da wun 

peligro de dafio. 

12.- Amuchdétesui Requena, Irma Griselda. Op. Cit. pag. 52.
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En la comigién por omisién en cambio si hay un 

efecto real y a todas luces evidente. cabe citar como 

ejemplo de delito cometido bajo esta forma especial de 

omision. el abandono del cényuge e hijogs: habrad comisién por 

omisién si alguno de ellos fallece a causa de dicho abandono. 

rues ge presenta cuando hay incumplimiente de obligaciones 

alimentarias. 

En nuestro particular punto de vista. el requisito 

fundamental de la conducta. es la voluntad en el actuar del 

hombre para que 8¢ origine el delito. 

B.2 TIPICIDAD. 

Con el objeto de entender lo que es la tipicidad. 

consideramos imprescindible definir el concepto tipo, mismo 

aque debe ser entendido como lo que crea el legislador y lo 

plasma en la ley. en el presente caso, tipo es el injusto 

descrito en el Cédigo Penal o en una ley especial. 

La citada Irma Griselda Amuchdtegui Requena. nos 

explica lo siguiente: 

“La ley penal y diversas leyes especiales 

contemplan abstractamente los tipos. los cuales toman “vida
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real" cuando en casos concretos un sujeto determinado incurre 

en ellos. 

De no existir el tipo. aun cuando en la realidad 

alguien cometa una conducta que afecte a otra persona, no se 

vodr4 decir aue aauél cometid un delito. porgue no lo es y. 

sobre todo. no se le podrd& castigar. Mas bien. se estard en 

vresencia de conductas asociales o antisociales, pero no de 

delitos. 

La criminolegia estudia comportamientos que por no 

estar contemolados en la ley penal. carecen de penalidad. 

somo tla ovrostitucién. el alcoholismo, la drogadiccién v 

otros". (13) 

Por lo antes explicado. bien podria decirse gue el 

‘Tédigo Penal contiene tipos y por ello es incorrecto hablar 

de los delitos aue contiene el Cédigo Penal. 

El Doctor Sergio Garcia Ramirez nos manifiesta en 

relacién con la tipicidad. lo siguiente: 

“La tivicidad es la adecuacién de la conducta al 

sivo o sea. ei encuadramiento de un comportamiento real a ia 

Cit... pda. 60. 

 



hipétesis legal. Asi. habrd tipicidad cuando ia conducta de 

alguien encaje exactamente en la abstraccién plasmada en la 

ley. 

Diddcticamente, se puede decir que los tinos 

cenales son las viezas de un rompecabezas: asi. la tipicidad 

consistiré en hacer ove cada pieza encuadre de manera exacts 

en el lugar cue le corresponda. con la aclaracién de que no 

existen doc figuras iguales.” 

Cada tipo penal sefiala sus vropios elementos. los 

cuales deberdn reunirse en su totalidad de acuerdo con lo 

sefialado en la norma. de manera que la conducta realizada sea 

idéntica a la abstraccién legal. por ejemplo. el articulo 395 

raccion * del Cddige Penal para el Distrito Federal en 

Materia Coman. y para toda la Reptblica en Materia Federal 

sefiaia. entre otros elementos del delito de despojo, gue el 

medio con ¢1 cual deberd Lllevarse a cabo dicho delito sea 

cualquiera de los siguientes: violencia. amenaza. furtividad 

2 engafio. Si ¢l agente emplease un medio distinto. aun cuando 

¢2 vresenten los demdés elementos del tipo. no habra 

tipicidad. por faltar uno solo de ellos”.(14) 

  

Edit. UNAM... México. 1979. vcadgs. 56-57.
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Dieno de otra forma. la tipicidad es la 

concretizacién er el terrenc de la vida real de aquello que 

en abstracto vlasma el legislador en un Cédigo Penal. 

B.3  ANTIJURIDICIDAD. 

El Maestro Eduardo Villarreal More consideraba 

indebido e incorrecto. utilizar la denominacién Elementos 

Positivos del Deiito, pues afirma con razdén. que resultabs 

absurdo referirse a un elemento positivo: con el prefiso 

anti. razon por la cual sostenemos aque la antijuridicidad es 

un elemento estructural muy importante del delito y ademas 

Froponemos que para evitar confusiones y malos manejos del 

Lenguaje técnico juridico. que este elemento sea denominado 

antijuridicidad y no antijuricidad. ya que. lo contrario a 

Derecho es antijuridico y no antijurico. (15) 

Una ves explicado lo anterior. cabe decir en 

consecuencia, aue la conducta serd antijuridica cuando va én 

contra de los bienes que protege o tutela el Derecho Penal. 

bienes que pueden ser la vida. la propiedad y la libertad 

entre otros. 

  

omados durante el curso de Derecho Penal 
Derecho UNAM, México. 1971. 
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La antituridicidad es lo contrario al derecho. El 

Ambito penal vorecisamente radica en contrariar lo establecido 

en la norma jurid:ica. 

Carnelutti sefiala: “antijuridico es el adjetivo. en 

santo que antiguridicadad es el sustantivo", y agrega: 

‘Turidico es lo que esté conforme a derecho”.(1i6) 

Si la ley penal tutela la vida humana mediante un 

“ipo aque consagra al delito de homicidio. guien comete éste 

vrealiza una conducta tipica antiguridica. 

Ignacio Villalobos nos manifiesta: “Se distinguen 

tipos o clases de antijuridicidad: material y formal: ta.
 

o a 

a) Material. Es propiamente lo contrario a 

derecho. vor cuanto hace a la afectacién genérica hacia la 

tclectividad.” 

“t) Formal. Es la violacién de una norma emanada 

del Estado. De acuerdo con Jiménez de Asta, constituye ia 

tivicidad. mientras que la antijuridicidad material es 

pPropiamente la antijuridicidad, por lo que considera que no 

tiene caso esta distincidn. 

 



“La tipicidad opera como un inicio de la 

antiijuridicidad. como un valor provisorio. que debe de ser 

contigurado o desvirtuado mediante la comprobacién de las 

causas de justificacién, por ello, la antijuridicidad es 

curamente objetiva. atiende solo al acto. a la conducta 

externa: se acepta como antijuridico lo contrario al derecho 

que no esté protegido vor una causa de justificacion. 

Lo antijuridico implica un desvalor: es la negacién 

del orden jiuridico: aquello que. segin los ideales éticos del 

hombre debe ser y sin embargo no es, por el triunfo de la 

conducta delictuosa sobre la norma penal” .(17) 

B.4 IMPUTABILIDAD. 

Para Sergio Garcia Ramirez el concepto que 

comunmente ofrece al penalismo mexicano regpecto a 1a 

imputabilidad. proviene del segundo pdrrafo del articulo 8% 

ael Cédigo Penel Italiano de Rocco, cuya nocién es 1a 

siguiente: “Es imputable cuien tiene la capacidad de entender 

vy querer” .(18) 

  

io. Op. Cit.. pags. 284-285.



1? 

El Doctor Eduardo Lépez Betancourt nos recuerda 

aue: “La imputabilidad implica salud mental. aptitud psiquica 

de actuar en el dAmbito venal. precisamente al cometer el 

delito.(19) 

For cuanto hace a las acciones libres en su causa. 

ei citado autor sefiala: “Las acciones liberae~in-causa son 

asuellas libres en su causa y consiste en que el sujeto. 

ntes de cometer el delite, realiza actos de manera mn 

voluntaria 9, culrosa. que lo colocan en un estado en el cual 

no es imputable y comete un acto criminal: por tanto. la ley 

lo considera responsable del delito., por ejemplo. quien bebe 

inmoderadamente v después lesiona o mata. en el momento del 

ilicito no es imrutable. pero antes si. Se ilaman asi vorgque 

sen acciones libres en cuanto a su causa. pero determinadas 

en lo referente a su efecto”. (20) 

Para el suscrito el elemento conocido como 

umputabilidad. es la capacidad de entender las consecuencias 

vidicas de nuestra conducta dentro del campo del Derecho 

a se dijo que el delito es una conducta gue debe 

ser tivica y artijuridica: ahora se estudiard el otro 

Li.- Imputabil:dac vy Culwabilidad. Edit. Porrg’a $3.A., México, 
13993. cag. BE 

Lul- Ibidem. pag. 29.
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elemento necesario para integrarse en su totalidad el delito: 

la culpabilidad. 

B.5 CULPABILIDAD. 

La culeoabilidad es la relacién directa que existe 

entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta 

realizada. 

Para Sergio Vela Trevifio, “la culpabilidad es el 

elemento subjetivo del delito y el eslabén que asocia lo 

material del acontecimiento tipico y antijuridico con la 

subjetividad del autor de la conducta"”.¢21) 

De acuerdo con los lineamientos del Cédigo Penai 

vara el Distrito Federal en Materia de Fuero Comin y para 

toda la Repiiblica en Materia de Fuero Federal, los grados o 

tipos de culpabilidad son: dolo y culpa. 

DOLO. 

El dolo consiste en causar intencionalmente el 

resultado tipico. con conocimiento y conciencia de la 

  

- Culpabilidad vy Causas de Justificacién. Fdit. Trillas, 
México. 1988, pag. 134. 
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antijuridicidad del hecho. La doctrina le llama delito 

intencional o doloso. 

CULPA. 

La culpa es la segunda especie de este elemento. 

hay culpa cuando se causa un resuitado tipico sin intencién 

de producirlo, pero se ocasiona solo por imprudencia o falta 

ae cuidado o de precaucién. debiendo ser previsible y 

evitable. 

El Doctor Celestino Porte Petit define la 

culpabilidad como: "El nexo intelectual y emocional que liga 

al sujeto con el resultado de su acto".(22) 

En opinién de Ignacio Villalobos: “La culpabilidad 

genéricamente consiste en el desprecio del sujeto por el 

orden juridico y por los mandatos y rerohibiciones, que 

tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se 

manifiesta por franca oposicién en el dolo, o indirectamente 

por indolencia o desatencién nacidas del desinterés o 

subestimacion del mal ajeno frente a los propios deseos en la 

eulpa."(€23) 

Cit. Por. Castellanos Tena. Fernando. Op. Cit.. pags. 
233 y 234. 
Op. Cit. p4g. 283. 

N tw
 ' 

nN Ww ‘



B.6 PUNIBILIDAD. 

Este es el elemento que genera un alto indice de 

polémica. pues para algunos estudiosos del Derecho Penal, es 

elemento del delito y para otros es una consecuencia del 

ilicito. nosotros sostenemos que si es un elementos del 

delito. por contener el mismo la coercibilidad del Derecho, 

como una caracteristica sine qua non de la Ciencia Juridica, 

Celestino Porte Petit Candaudap, se inclina a 

establecer lo siguiente: “La punibilidad es un elemento del 

delito”. RaGl Carraned y Trujillo e Ignacio Villalobos no 

consideran a la punibilidad como elemento del delito."(24) 

El ya referido Maestro. Fernando Castellanos Tena, 

define a la punibilidad como: "El merecimiento de una vena en 

funcién de la realizacidén de cierta conducta”. Agregando que: 

“Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la 

pena. tal comportamiento acarrea la conminacién legal de 

aplicacién de esa sancién.” (25) 

El Doctor Sergio Garcia Ramirez, ubicdndose en una 

posicién ecléctica, refiere en cuanto a la punibilidad lo 

24.- Cfr. Castellanos Tena. Fernando. Op. Cit.. pdg. 276. 
25.- Ibidem. pag. 277.
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siguiente: “La pvunibilidad. elemento o consecuencia del 

delito es la sancionabilidad legal penal del comportamiento 

tipico, antidjuridico., imputable y culpable. Rige el dogma 

“nulla poena sine lege”, consignado en el articulo 14 

Constitucional e implicitamente en el articulo 7 del 

Co."(sie)(28) 

C. ASPECTOS NEGATIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO-. 

En el presente apartado, llevaremos a cabo un 

estudio amplic de los aspectos negativos de cada uno de los 

elementos aque estructuran el delito. a saber son los 

esr.guientes: 

De la conducta, hablaremos de la correlativa 

ausencia de conducta. de la tipicidad. analizaremos la 

atipicidad, respecto a la antijuridicidad analizaremos las 

causas de justificacién. en relacién con la imputabilidad, 

haremos el estudic de la inimputabilidad- 

Por cuanto se refiere a la culpabilidad, nos 

remitiremos a la inculpabilidad y por titimo hablaremos de 

las excusas absolutoriags que son el aspecto negativo de la 

punibilidad. 

26.- Op. Cit. pag. 70



Cc. 1 AUSENCIA DE CONDUCTA 

Fernando Castellanes Tena, en cuanto a la ausencia 

de conducta dice: "... si falta alguno de los elementos 

esenciales del delito, este no se integrard; en consecuencia. 

si la conducta esta ansente, evidentemente no habra delito a 

pesar de las apariencias ... Muchos llaman a la conducta 

soporte naturalistico del ilicite penal” .(27) 

El Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia 

de Fuero Comin y para toda la Repaiblica en Materia de Fuero 

Federal, en su articulo 15 fracciones I y X, establece Las 

dos principales causas de ausencia de conducta, la cuales 

son: 

“Art.i5.- El delito se excluye cuando: 

I. El hecho se realice sin la intervencién de la 

voluntad del agente: ... 

Esta fracecién indica que no se puede constituir una 

conducta delictiva cuando no se presenta la voluntad del 

agente, ya que para la actualizacién de esta fraccién se debe 

ejJercer una fuerza humana exterior e irresistible en contra 

de la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la 

conducta delictiva. 

27.- Op. Cit. pdg. 162.



La fraccién X del articulo 15 del referids 

ordenamiento legal establece: 

"Art .15.- El delito se excluye cuando: 

"ll. X. El resultado se produce por caso fortuito.” 

Esta fraccién se actualiza cuando el sujeto realiza 

una accién en sentido amplio (accién u omisidén) coaccionado 

por una fuerza fisica e irresistible proveniente de la 

naturaleza. 

C.2 ATIPICIDAD 

Segin Garcia Remirez: "Para la exclusién de la 

tipicidad hay que distinguir entre la falta de tipo (ausencia 

de férmula legal incriminadora) y la falta de adecuacién 

tipica de la conducta a la hipdétesis penal (atipicidad). En 

ambos casos, la conducta del agente resulta penalmente 

irrelevante. No hay delito; no hay sancidén."(28) 

En opinién de Fernando Castellanos Tena, la 

atipicidad es la ausencia de adecuaciédn de la conducta al 

tivo. Si la conducta no es tipica, damés podra ser 

de lictuosa. (29) 

28.- Garcia Ramirez. Op. Cit.. pdg. 56. 
29.- Cfr. Castellanos Tena. Op. Cit., pag. 174.
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El articulo 15 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal. actualmente dispone: 

"El delito se excluye cuando: 

II. Falte alguno de les elementos del tipo penal 

del delito que se trate." 

Para nosotros, la atipicidad es, el no 

encuadramiento de la conducta con lo previsto por el Cédigo 

Penal. 

C.3 CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Estas son el correspondiente aspecto negativo de la 

antijuridicidad. consistente en aguellas causas que eliminan 

la antisuridicidad de la conducta. en decir, cue en las 

causas de justificacién no hay delito. 

Estas anulan lo antijuridico o contrario a derecho, 

de suerte que cuando hay alguna causa de fustificacién 

desaparece lo antijuridico: en consecuencia, desaparece el 

delito, por considerar aque la conducta es licita oa 

Justificada por el propic derecho.



Nuestra legislacién, actualmente solo regula como 

causas de justificacién a la legitima defensa. al 

consentimiento. al estado de necesidad. al cumplimiento de un 

deber y al evercicio de un derecho, cuyo fundamento juridico 

lo encontramos en el articulo 15 fracciones III a la VI del 

Cédigo Penal vara el Distrito Federal. 

EL articulo 15 del Cédigo Penal aplicable en el 

Distrito Federal. en sus fracciones III a VI nos sefialan las 

causas de justificacién. las cuales se ubican de la siguiente 

forma: consentimiento (III). legitima defensa (IV), estado de 

necesidad (V). cumplimiento de un deber juridico y ejercicic 

de un derecho (VI). 

Las fracciones en mencién sefialan lo siguiente: 

“l.. ILI. Se actte con el consentimiento del 

titular del bien juridico afectado, siempre que se llenen los 

siguientes requisitos: 

a) Que el bien juridico sea disponible; 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad 

Juridica para disponer libremente del 

mismo: y 

c) Que el consentimiento sea expreso o tdcito y sin 

que medie algtin vicio: o bien. que el
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hecho se realice en circunstancias tales 

aque permitan fundadamente presumir que. de 

haberse consuitado al titular éste hubiese 

otorgado el mismo:" 

“IV Se repela una agresién real, actual o 

inminente. y sin derecho, en proteccién de los bienes 

jJuridicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de 

la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie 

provocacién dolosa suficiente ¢ inmediata por parte del 

agredido o de la persona a quien se defiende.“ 

“Se presumird como defensa legitima., salvo prueba 

en contrario. el] hecho de causar dafio a quien por cualquier 

medio trate de penetrar, gin dereche, al hogar del agente, al 

de su familia. a sus dependencias, o a los de cualquier 

persona que tenga la obligacién de defender. al sitio donde 

se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que 

exista la misma obligacién: o bien, lo encuentre en alguno de 

aquellos iugares en circunstancias tales que revelen la 

probabilidad de una agresién:" 

“VV. Se obre por la necesidad de salvaguardar un 

bien juridico propio o ajeno, de un peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o iguai valor que el 

calvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por



otros medios y el agente no tuviere el deber Jjuridico de 

afrontarlo:" 

“VIL La accién o la omisién se realicen en, 

cumplimiento de un deber jJuridico o en ejJercicio de wn 

derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho. y que 

este ultimo no se realice con el solo propdésito de perjudicar 

a otro.” 

C.4 INIMPUTABILIDAD 

Significa la falta de capacidad para entender los 

etectos de nuestra conducta, en el campo del Derecho Penal. 

Conforme a lo que sefiala Fernando Castellancs Tena: 

“Como la imputabilidad es soporte bdsico y esencialisimo de 

la  culpabilidad. sin aquella no existe ésta y sin 

culpabilidad no puede configurarse e¢1 delito: Iuego la 

imputabilidad es indispensable para la formacién de la figura 

delictiva. Ya hemos dicho que la imputabilidad es la calidad 

del sujeto referida al desarrollo y la salud mentales: la 

inimputabilidad constituye al aspecto negativo de la 

imputabilidad. Las causas de inimputabilidad son, pues, todas 

agquellas capaces de anular o neutralizar. ya sea el



desarrollo o la salud de la mente. en cuyo caso el sujeto 

carece de aptitud psicolégica para la delictuosidad."(30) 

El fundamento juridico de la inimputabilidad. lo 

encontramos en la fraceién VII del articulo 15 del Cédigo 

Penal vigente para el Distrito Federal. que a la letra dice: 

“El delito se excluye cuando:" 

“l.. VII.- Al momento de realizar el hecho tipico, 

el agente no tenga la capacidad de comprender el cardcter 

rlicito de aguél o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensién, en virtud de padecer trastorno mental o 

desarrollo intelectual retardado. a no ser que el agente 

hubiere provocadc un trastorno mental dolosa o culposamente, 

en cuyo caso responderd por el resultado tipico siempre vy 

cuando lo haya previsto o le fuere previsible.” 

“Cuando la capacidad a que se refiere el pdrrafo 

anterior sdélo se encuentre considerablemente disminuida. se 

estara a lo dispuesto en el articulo 69-Bis de este Cédigo:" 

Cc. & INCULPABILIDAD 

“La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad: 

Significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal. 

 



vor faltar la voluntad eo el conecimiento del hecho. Esto 

tiene una relacién estrecha con la imputabilidad: asi. no 

puede ser culpable de un delito quien no es imputable. 

Por lo anterior. cabe agregar que el delito es una 

conducta tipica, antijuridica, imputable y culpable."(31) 

Seguin el tratadista - Jiménez de Asta la 

inculvabilidad consiste en: "La absolucién del sujeto en el 

Suicio de reproche.“(32) 

Por otra parte. Fernando Castellanos Tena dice que: 

“La culpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos 

esenciales de la culpabilidad: conocimiento y voluntad."(33) 

El articule 15 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal, en su fraccién VIII, dispone: 

“El delito se excluye cuando: 

“\., VIII. Se realice la accién o la omisién bajo 

un error invencible; 

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que 

integran el tipo penal: o 

  

31.- Amuchdtegui. Cp. Cit., pag. 100. 
Al - Cit. Por. Castellanos Tena, Fernando. Op. Cit., pag. 

257. 
33 - Op. Cit.. pdg. 258.
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B) Respecto de la ilicitud de la conducta. ya sea 

porque el sujeto desconozca la existencia de la 

ley o el aleance de la misma, o porque crea 

que estd justificada su conducta. 

Si log errores a que se refieren los incisos anteriores 

son vencibles, se estard a lo dispuesto por el articule 66 de 

este Cédigo:” 

Desvués de transcrita la fraccién VILI del numeral 

de referencia, concluimos que el error invencible es la tinica 

causa de inculpabilidad en el Derecho Penal Mexicano. 

C. 8 EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

Las excusas absolutorias constituyen la razén o 

fundamento que e! legislador consideré para que un delito, a 

vesar de haberse integrado en su totalidad. carezca de 

punibilidad. 

En la legislacién penal mexicana existen casos 

especificos en los que ocurre una conducta tipica, 

antijuridica, imoutable y culpable, pero por disposicién 

legal expresa, no punible. 

Esta ausencia de punibilidad obedece a diversas 

causas, como se verd en cada caso concreto.
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Segin Fernando Castellanos Tena, las principales 

excusas absolutorias son: 

“Excusa por estado de necesidad. Aqui ja ausencia 

de punibilidad se presenta en funcién de que el sujeto activo 

se encuentra ante un estado de necesidad, por ejemplo: 

Robo de famélico (articulo 379 del Cédigo Penal 

para el Distrito Federal). y aborto terapéutico (articulo 334 

d=l Cédigo Penal para el Distrito Federal). 

Excusa vor temibilidad minima. En funeién de la 

poca peligrosidad que representa el sujeto activo, tal excusa 

puede existir en el robo por arrepentimiento (articulo 375 

del Cédigo Penal para el Distrito Federal). 

“Excusa por ejercicio de un derecho. El caso tipico 

se presenta en el aborto. cuando el embarazo es producto de 

una violacién (articulo 333 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal). 

"Excusa por imprudencia. Un ejemplo de este tipo de 

excuga es el aborto causado por imprudencia de la mujer 

embarazada. (articulo 333 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal).



“Excusa por no exigibilidad de otra conducta. Uno 

de los ejemplos mds comunes es el encubrimiento de 

determinadas parientes y ascendientes y de otras vergonas 

(articulo 400 del Cédigo Penal para el Distrito Federal). 

“Excusa por innecesariedad de la pena. Esta excusa 

es aquelia en la cual cuando el sujeto activo sufrid 

consecuencias graves en s8u persona que hacen notoriamente 

innecesaria e irracional la aplicacién de la pena (articulo 

55 del Cédigo Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Comain y para toda la Reptiblica en Materia de Fuero 

Federal). (34) 

24.- Tbidem. g. 110. iS
 a.



c A P IT UL O II 

LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 

Como ya se dijo en la introduccién de este trabajo. 

en el presente capitulo habliaremos de los delitos de 

hostigamiento sexual, abuso sexual y estupro. ya que estos 

ilicitos guardan una estrecha relacién con el delito de 

violaci6én. que se analizard mds adelante, y también forman 

parte de los delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual, por lo que se lleva a cabo su estudio 

para tener una mejor comprensién de la trascendencia de la 

medicina forense en el delito de violacién. 

A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

El articule 259-Bis del Cédigo Penal para el 

Distrito Federal. de reciente creacién, publicado mediante la 

reforma ocurrida e. 21 de Enero de 1991, dispone:
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“Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a 

personas de cualquier sexo, valiéndose de su posicién 

gerarquica derivada de sus relaciones laborales. docentes. 

domésticas o cualquiera otra que implique subordinacién, se 

le impondrd sancién hasta de cuarenta dias de multa. Si el 

hostigador fuese servidor piiblico y utilizace los medios o 

circunstancias aque el encargo le proporcione, se le 

destituird de su cargo. 

Solamente serd punible el hostigamiento sexual. 

cuando se cause un perjuicio o dafio. 

Solo se procederd& contra el hostigador, a peticién 

de parte ofendida". 

Los elementos de este delito son: 

1. Asedio con fines lascivos. 

2. Posicién jerdrquica. 

3. Relacién de trabajo. 

4. Uma dependencia de subordinacién. 

Gramaticalmente asedio, Significa Ila accién y 

efecto de asediar, asediar es en sentido figurativo, 

importunar a uno sin descanso con pretensiones. 

Por lascivo podemos entender como aquella persona 

aue tiene tendencia a los deleites carnales.
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La posicién jerdrquica, es la categoria que tiene 

un sujeto respecto a otro. 

La relacién de trabajo, es el enlace personal que 

ge presenta con motivo de laborar en un mismo sitio. 

La subordinacién es la relacién de dependencia que 

da lugar al mando o dominio de uno, por tener ambas 

categorias diferentes. 

A este numeral de nueva creacién, el Doctor 

Carranca y Rivas. hace el siguiente comentario: 

“He vreferido hacer una sola neta en vez de 

interealar varias en el nuevo texto. segin y conforme las 

criticas del casc. He optado aqui por tail sistema para 

Mantener una unidad de pensamiento. La primera pregunta que 

uno se hace es de orden nimero, de colocacién o ubicacién del 

nuevo delito en el Cédigo. 4 Por qué el articulo 259 “bis"?, 

auiere decir dos veces. duplicado, repetido. 4Por qué no se 

incluy6é en el Titulo Decimoquinto que atafie a los delitos 

gexuales. hoy absurdamente llamado de otra manera?. iQue 

tiene que hacer al final de un capitulo, aunque ya derogado, 

que trata sobre los juegos prohibideos? El legislador ademas. 

se contradice: no sigue una unidad ideolégica ni atiende a



los principios ‘fundamentaies de la doctrina. Por qué se 

refiere a "fines lascivos", cuando acaba de quitar lo de 

“intencién lasciva” de los atentados al pudor?. 

Ya nos hemos ocupado en otra nota de la enorme 

dificultad de definir aquello de “intencién lasciva" (da lo 

mismo. para el caso, “fines lascivos"). Si de por si esta 

absurda figura de hostigamiento sexual es de suyo incompleta 

y absurda més lo es al meterle elementos de naturaleza tan 

confusa. Ahora bien, después de una atenta lectura del nuevo 

articulo resuita que nada mds se puede hostigar. si hay una 

relacién de subordinacién entre el sujeto activo y el pagivo. 

24Esto significa cue el legislador sélo ha querido proteger a 

la mujer subordinada y no a otra?, zPor qué esta segregacién 

o diferencia?. La verdad es que cualquier mujer. subordinada 

o no. puede ser hostigada. 

Claro. 21 legislador considera come sujeto pasivo a 

persona de cualquier sexo: pero en el fondo, y de acuerdo con 

los testimonics de las sesiones en la Cdémara de Diputados. 

dizque siempre se traté de defender a la mujer de las 

agresiones sexuales de los hombres (olvidando que en la vida 

moderna son muchas las mujeres que en este sentido agreden a 

los varones).
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Pero hay que ir a una critica vertical y a fondo de 

este nuevo tipo. Objetivamente hablando y a primera vista. se 

puede tratar mds bien de un problema estrictamente laboral. 

El patrén que asedia (para decirlo en términos de 

ley) a la trabajadora doméstica. o© a SU empleada: o el 

profesor aue asedia a sus alumnos. La rescisién del contrato 

de trabajo se hace aqui evidente, aparte de las sanciones de 

orden laboral. 

Sin embargo, si se quiere o pretende que el asunto 

no sea laboral sino penal, he alli otros tipos penales a los 

cuales se puede recurrir. Si el patrén, por ejemplo, asedia 

hasta el grado de amenazar no hay duda que se pueden invocar 

las amenazas: y en algunes casos extremosos también se 

podrian invocar las lesiones. Por otra parte, al legislador 

se le ha olvidado una hipétesis que no es poco frecuente en 

la vida real: me refiero a la dei subordinado que asedia y 

hostiga a su superior Jerdrquico. 

También se pregunta uno qué es en la especie 

agediar u hostigar: Primero hay que ver el significado de las 

palabras. Aqui evoco un pensamiento por demas exacto de Max 

Weber “pensar las palabras es tarea central y peculisrisima
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del abogado". Y para pensarlas, hay que e¢studiarlas, 

conocerlas. sentirlas. 

Asediar es en sentido figurado importunar a uno sin 

descanso. con pretensiones (sic). No se olvide que pretensién 

equivale al emperio en conseguir algo. Hasta aqui. si bien s¢ 

ve. no hay delito: salvo que el llamado asedio sexual se 

concrete con actos especificos. lo que entonces podria ser 

constitutive de un delito sexual. Y hostigar a su vez quiere 

decir. también en sentido figurado. perseguir. molestar a 

une. ya burldndose de 61, ya contradiciendo. o de otro modo. 

Tampoco hasta aqui hay delito a la vista; asi que no es muy 

feliz en el caso el empleo de tal palabra. Mejor hubiera 

sido. en ultima instancia. sdédlo referirse al asedio, que se 

ajusta de manera mds convincente a la idea del legislador; 

acerca de esto. gue en la primera parte del precepto la ley 

se refiere al asedio y en la segunda al hostigamiento:; 

identificando dos palabras de contenido distinto. 

La ley dice que solamente seraé punible el 

hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o dafio 

<Cual puede ser en la especie tal perjuicio o dafio?. Si se 

habla de esto. de dafio y de perduicio, se esta hablando de un 

resultado concreto; resultado aque no es compatible con Ila 

figura tipica de el hostigamiento. la cual sélo se reduce 4
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importunar, a pretender. a perseguir. a burlarse de otro. Lo 

que viene a demostrar que en el hostigamiento en si no hay 

resultado. 

En otros términos. no hay cambio o peligro de 

cambio en el mundo exterior. De donde resulta gue dicha 

ecuivoca figura mas se parece a una tentativa que a una 

consumacioén. La nica verdad es que el legislador ha caido en 

su propia trampa. puesto que si el agente alcanza el fin 

lascivo se tratard de un delito sexual ya tipificado en el 

Cédigo: si no lo aleanza estaremos en presencia, como ya se 

dijo, de una tentativa. 

En suma. si estudiamos con cuidado lo que es el 

cortejo y el pirovo (creo que Eugenio D’Ors decia que es un 

madrigal dicho de rodillas), veremos que todo hombre corteja 

y piropea; claro, a su manera y de acuerdo con su educacién y 

cultura. gy por esto es ya un delincuente en potencia; o algo 

peor. un delincuente real?. 

Miles de piropos ¥ de cortejos se podrian 

identificar con asedio y hostigamiento, segtin el legislador~. 

Y en beneficio suyo. en el del legislador, he de decir que a 

mii juicio en todo hostigamiento y asedio hay un contenido de
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riropo y cortejo Si no se me cree piénsese., entonces, en lo 

siguiente: 

El hombre piropea a una mujer, io hace de manera 

insistente. Esto ya podria ser asedio, gpor qué no?. Y si 

insiste y ademas del piropo le envia flores a su casa, y la 

llama por teléforo, y la aborda en la calle o en su oficina 

"con pretensiones”, 4no estaradé ao oun paso de ser un 

delincuente?. 

Yo no niego que la mujer deba ser defendida, sobre 

todo en los paises de origen latino, como el nuestro (por la 

sangre espaficla que tenemos), de algunos requerimientos 

groseros dei hombre. Hasta alli. Y para defenderla no hay por 

qué hacer de los galanteos, requiebros, piropos y cortedjos. 

una nueva especie de delitos. 

Cuando el hombre se extralimita, desde siempre, ha 

caido en terreno de la ley; pero advirtiendo que dichas 

extralimitaciones ya ge hallan tipificadas en el Cédigo. Se 

trata, en el caso, de los delitos sexuales, de las amenazas, 

de las indjurias (sie), de las lesiones, etc., etc. Lo que es 

que el legislador importé, segin una malsana costumbre, 

figuras penales.
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Esta del hostigamiento sexual es de factura 

anglosajona, que no va de acuerdo con nuestra idiosincrasia. 

Para concluir. el Derecho no debe penetrar en 

ciertas zonas de la vida de las personas. Al tratar estos 

temas en la Facultad de Derecho de la Universidad. yo conclui 

una conferencia con las siguientee palabras. “Dejemos en paz 

al hombre y a la mujer en su 6rbita de relaciones ya de suyo 

harto compliejas. Todos somos, de laguna manera y forma 

asediados y hostigados todos, igualmente, hostigamos y 

asediamos. Es la vida con sus trampas y espejismos."(1) 

Por cuanto se refiere al andlisis del delito de 

hostigamiento sexual consideramos que el legislador tuvo un 

indiseutible acierto al crear el tipo especifico descrito por 

el articule 259 Bis del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal. toda vez que previé una serie de conductas que 

desafortunadamente suceden con frecuencia. no obstante que la 

penalidad més alta es de 40 dias: es francamente absurda por 

lo benévola. porque valua e1 dafio moral que sufre la victima 

del delito en aproximadamente 850 pesos, cantidad que es 

ridicula por donde quiera que se observe. 

1.- Carranca y Trujillo. Ratl. Carraned y Rivas, Ratl. 
Cédigo Penal Anotado. 18a. Ed.. Edit. Porrtia 5.A.. 
México. 1925. pdg. 682-685.
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Agsimismo. es confuso el numeral mencionadeo. ya que 

habla de un dafio o perjuicio, nosotros consideramos que esta 

conducta siempre causaré a la victima (generalmente mujer) 

dafios, quizd irreparables desde el punto de vista psicoldgico 

ahora bien. por lo que hace a los dafios fisicos. de sufrirlos 

el sujeto casivo del delito. estariamos hablando més bien de 

lesiones. 

B) ABUSO SEXUAL 

El articulo 260 del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Comin, y para toda la Repiiblica 

en Materia de Fuero Federal, sefiala: “AL que sin 

consentimiento de una persona y sin el propésito de llegar 4 

la cépula, ejecute en ella un acto sexual, o la obligue 4 

ejecutarlo, se le impondrd pena de tres meses 4 dos afios de 

prisién. 

Si hiciere uso de la violencia fisica o moral, el 

minimo y el méximo de la pena aumentardn hasta, en una 

mitad.” Veamos el andélisis de este delito, efectuado por el 

reconocido autor. Doctor Raul Carrancé y Rivas: 

"Rl Titulo Décimo Quinto. ya derogado, se 

denominaba asi "Delitos Sexuales Capitulo I". Atentades al 

Fudor. Estupro, vor lo tanto, mas amplia (sic). Genérico,
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como se sabe. es comin a muchas especies. Hay un principio 

universal de Derecho Penal que se puede leer. incluso. en el 

diccionario cuando éste explica lo que significa la palabra 

“egpecificar", a saber, “La Ley no especifica todos Los 

delitos". zPor qué restringir. entonces, o especificar? La 

nueva denominacién me parece eriticable. 4De qué libertad se 

trata? Eso de “Delitos Contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual", habida cuenta de la sintaxis de la 

oracién. hace suvoner que se pudiera tratar de libertad 

psicosexual. cuando lo correcto. a mi juicio es hablar de la 

libertad sexual. y punto; ya que la libertad psiauica se da 

vor entendida. 4Pero qué es exactamente el normal desarrollo 

veicosexual, con qué pardmetro se califica? Es evidente que 

lo que para unos es normal para otros no lo es. El asunto es 

muy complejo y se corre el riesgo, al querer definirlo 90 

restringirto, de entregarle al juez una especie de eartabén 

con que mida. muy a su manera, ega normalidad. Asi se llega 

al desahogo malsano del puritanismo o de los complejos de 

inferioridad. Yo creo que el legislador, en el caso, mezcia 

ecyivocadamente doctrina con ley. La teoria. en efecto, 

faculta al juez - lo mismo que los articulos 51 y 52 de éste 

Cédigo - para que indague hasta el fondo fisico y psiquico 

causado por los atentados sexuales: lo que significa que no 

hay qué meter La coctrina en el contenido de la ley.
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Obsérvese. por otra parte, que al juez se le olvidé 

aludir a les atentados al pudor. gPorqué no les da 

importancia? «Cual es la razén por la que no los ha incluido 

en el Titulo Décime Quinto?..." 

“En estas sutilezas, de fondo y forma, descansa 

mucho del arte de la interpretacién de las normas juridico 

penales, del que dependen la equidad y la Justicia. Realizar 

una acto sexual stricto sensu es. como dice Manzini y 

equipardndolo con la cépula. “la introduccién del érgano 

viril de una versona en el cuerpo de otra, de modo que haga 

posible el coito o un equivalente anormal de éste”. 

En cambio, la posible satisfaccién de algin deseo 

erdtico o para casarse es otra. Los deseos eréticos sexuales 

no tienen siempre relacién directa con la cépula. 

Cuando el sujeto pasivo es una persona piber. debe 

haber expresa o tdcita ausencia de consentimiento. Cuando es 

impuber la ley considera que en caso de existir. estd viciado 

y no es libre. por el incompleto desarrollo moral del pasivo 

y que en consecuencia es inoperante. por lo que se es sudjeto 

pasivo del delito, sea que otorgue el consentimiento o no. El 

sujeto pasivo es calificado: persona piber o imptber. 

El delito se consuma por la perpetracién del hecho 

en aue consiste el acto erdético-sexual. Sdélo es punible
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cuando es consumado (ver articulo 261 Cédigo Penal para el 

Distrito Federal). por lo que la tentativa es siempre impune- 

El acto erdtico-gexual es un acto diverso del 

acceso carnal y no consistente en palabras, ejecutado por el 

sujeto activo con o sobre o en la persona del pasivo, por 

ésta. con o sobre o en la persona del activo. o por sobre o 

en ambos sujetos. y “dirigido a excitar o a satisfacer la 

propia concupiscencia del activo. aunque no se Illegue al 

completo desarrollo de la ludjuria", por ejemplo, refregar el 

6rgano sexual de la victima con el miembro viril. hacerse 

tocar el miembro viril, palpar las piernas o los pechos a una 

mujer o introducirle los dedos en la vagina, besar aplicando 

labios y lengua lubricante, etc. Procede la agravacién de la 

pena si el acto erético sexual se verifica con el empleo de 

violencia fisica o compulsién moral sobre el pasivo. segGn el 

vdarrafo final del articulo comentado. 

Ei dolo especifico del delito radica en la voluntad 

y conciencia del agente de consumar el hecho en que consiste 

el acto erdédtico~sexual con al propésito de excitar la propia 

lasciva y con exclusién del dnimo de violar (caso éste en el 

aue habria tentativa de violacién) y el corromper, de 

injuriar. etcétera. Desnaturaliza este dolo especifico el que 

el activo se »sroponga, de modo indirecto y mediate, la 

verificacion del acceso carnal como consecuencia de la
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excitacién de su lascivia y de la del pasivo. Tal propésito 

configuraria tentativa de diverso delito y no el consumado de 

atentado al pudor: por ejemplo tentativa de estupro (articulo 

282 del Cédigo Penal) de violacién (articulo 265 del Cédigo 

Penal). conforme al articulo 12 del Cédigo Penal. 

Delito de lesién, dolese. Su objeto Juridico: el 

pudor de las personas o sea "el respeto fisico de nosotros 

mismos", semtGn la definicién de Spencer; sentimiento que se 

concretiza en la honestidad y en el recato, que frenan en las 

personas sus impulsos sexuales. nacientes o adultos. 

La persecucién del delito es de oficico. Hubiera 

Sido precedente que lo fuera de querella necesaria, por la 

publicidad connatural a procesos de esta especie. lo que 

puede dafar para siempre la reputacién de una mujer. 

El texto derogado decia a la letra: “Al que sin 

consentimiento de una persona ptber o imptiber. °o con 

consentimiento de esta ultima. ejecute en ella un acto 

erdético-sexual. sin el propésito directo e inmediato de 

llegar a la cépula. se le aplicardn de tres dias a seis meses 

de prisién y multa de cinco a cincuenta pesos". ¥ en su 

segunda parte: “Si se hiciere uso de la violencia fisica o



a7 

moral: la pena serd de seis meses a cuatro afios de prisién y 

multa de cincuenta a mil pesos". 

A mi me parece absurdo que se hayan quitado los 

elementos calificados del sujeto vasivo; a saber: “piber" o 

“4mpuiber’: porque ellos definian con toda claridad la 

naturaleza de tal sujeto. No es lo mismo, evidentemente, la 

falta de consentimiento en una persona ptiber que ei 

consentimiento en una imptiber. 4Por qué lo ha suprimido el 

legislador?. Ahora el juez, frente al vacio de la ley. debera 

reflexionar en dichas circunstancias. Por otra parte yo 

entiendo que la pretensién de la intencién lasciva es algo 

muy dificil de  vrobar. aparte de que tla lasciva es 

consubstancial al acto sexual de gue se habla. La primera 

acepcién de la palabra lasciva es la de “propensién a los 

deleites carnales". que evidentemente se halla inmersa en el 

acto sexual de la especie; lo que significa que es wm 

contrasentido sancionar determinado acto carnal ejecutado con 

intencién lasciva. Luego vienen otras acepciones: una 

anticuada que tiene gue ver con el apetito inmoderado de una 

cosa y otra que es sinénima y afin de la Iluduria. de la 

impudicia, de la deshonestidad. 4A cual acepciédn se ha 

referido el legislador del nuevo texto de la ley? Lo légico a 

mi juicio es suponer que a la primera. Aflddase que la palabra 

lascivia se identifica en su sentido con la sensualidad, por
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io que es de preguntarse si el acto sexual de la especie 

puede ser ajeno a ia sensualidad. 

En el texto derogado se habla de “sin el propdésito 

directo e inmediato de llegar a la cépula. lo gue en el nuevo 

se suprime. Me vrarece un desacierto porque la ausencia de 

aquél propésito directo e inmediato desnaturaliza que el 

activo se proponga el acceso carnal, como consecuencia de la 

excitacién de un libido y de la del pasivo. En otros términos 

esto Ultimo. configuraria tentativa de diverso delito y no el 

consumado de atentando al pudor. Lo cierto es que en la 

ejecucién del acto sexual a que se contrae el nuevo articulo 

260 hay, quiérase o no, y por légico mandato de la 

naturaleza, un propésito. ni importa que diluido o nebuloso: 

de llegar a la cévula; en virtud de lo cual es tan necesario 

que dicho provésito sea calificado tipicamente de directo # 

inmediato. 

Pocas cosas hay tan sagradas como la libertad del 

individuo. de la ave es parte preciosa la libertad sexual. 

Uno se pregunta. al respecte, si ante la ola creciente de 

atentados sexuales basta y sobra con la penalidad de la nueva 

ley. Desde luego se aumenté la pena en relacién con el texto 

derogado. pero en forma tan reducida que se sigue alcanzandco 

el beneficio de la libertad bajo caucién. 4Cual fue. entonces
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el motivo substancial de la reforma? Desde luego no creemos 

que las sanciones severas lo resuelvan todo. No obstante. y 

habida cuenta del ascenso en los delitos sexuales, hubiese 

sido conveniente que no se alcanzara la libertad caucional. 

En todo lo aue concierne al articuio 260 se ha 

suprimido afortunadamente. aquello de “intencién lasciva" que 

se puso apenas en la reforma de enero de 89. 

Se trata, como se ve (escribo esta lineas en marzo 

de 1991), de hacer y rehacer. de enmendar y remendar, de 

mover a veces sin ton ni son la enorme maquinaria 

eonstitucional dei Poder Legislativo: obedeciendo, sospecha 

uno. a fluctuaciones caprichosas del momento. Siendo aue lo 

peor. ya lo observa en su época Dorado Montero, es la moda 

legislativa que jamds atiende al fonde de la norma juridice 

eultural. V. la nota 857 en la que hago una critica de 

aguello de “intencsién lasciva". Pero hay asuntos de fuste a 

les que no suele atender el legislador. Yo me pregunté si en 

1 caso del articulo 260 no estamos en presencia de una ov 

violacién en grado de tentativa. Me parece que si alguien. 

sin el consentimiento de un tercero y sin el propdésito de 

Llegar a la cépule. ejJecuta en é6ste un acto sexual o bien lo 

obliga a edecutarlo, ha realizado asi actos encaminados 

inmediata y directamente a la realizacién de un delito que no
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se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (me 

acojo aqui a la férmula original de la tentativa en el Cédigc 

del 31, pasando por alto la absurda reforma del 85 al 

articulo 12: V. nota nim. 40a. a dicho articulo 12). Todo 

indica, por lo menos en principio, que se trata de una 

violacién en grado de tentativa: zporque ¢cémo averiguar si 

hubo o no propésiteo de llegar a la cépula? (yo corregiria 

esta deficiencia tipica del vigente articulo 260). Esto me 

parece un contrasentido, pero aparte de aue el legislador 

condiciona el tipo a la falta de propésito para llegar a la 

cépula (rerito, izceomo saberlo?), sefiala al mismo tiempo que 

el sujeto activo ejecuta en el pasivo un acto sexual. Y esto 

es tentativa, aunque mal explicada o peor legislada. 

Por Ultimo. y como alguien ya ha observado con 

sutil inteligencia. hay una clara contradiccién o anomalia 

entre la primera parte y la parte final del articulo que se 

comenta. En efecto, si el agente ejecuta en su victima un 

acto sexual, sin el consentimiento de ésta u obligdandola a 

ejecutarlo. es claro que hizo uso de la violencia. 4Porque el 

legislador hace especial mencién de la violencia en la parte 

final. como si ella no se diera también en la parte primera?. 

Pero velviendo al punto antes tratado, y habida 

cuenta de una defectuosa descripcién tipica. yo no
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consideraria irracional al agente del Ministerio Piblico o al 

juez que frente al articulo 260 optard. como ya lo tengo 

dicho. por invocar el dispositivo modificador del tipo de la 

tentativa sosteniendo que el sujeto activo queria violar o 

estuprar. Y esto ultimo en virtud de que el engafio en el 

estupro es sin duda una forma o manifestacié6én de la llamada 

violencia moral’.(2) 

EL delito de abuso sexual, contiene en su 

descripcién tipica garrafales errores de técnica legislativa, 

pues se contradice gravemente. ya que no se puede llevar a 

cabo el acto sexual sin cépula y en dicho articulo (260 del 

Cédigo Penal para el Distrito Federal), se habla de “la 

ejecucién de un acto sexual sin el propdésito de llegar a la 

eépula”, en el pdrrafo citado, existe una seria aberracién 

légico-djuridica: ya que muy a pesar de que no aceptamos mds 

que la cépula. como acto de un hombre y una mujer. suponiendo 

sir. conceder, que vudiera hablarse de cépula hombre a mujer. 

entendida esta. como la define el segundo pdrrafo dei 

articulo 265 dei Cédigo Penal para el Distrito Federal, para 

gue haya cépula se requiere en principio de un acto sexual. 

35 a 690. o 2.- Ibaidem. pdes.



7) ESTUPRO 

El estupro se define como el “acceso carnal del 

hombre con una doncella legrado con engafio o abuso de 

confianza (se aplica también, por equiparacién legal. a 

algunos casos de incesto). Se decia también del coito con 

soltera nabil ° con viuda, logrado sin su libre 

consentimiento”.(3) 

El Diccionario Juridico Mexicano. conceptiia de esta 

manera al estupro: “Es el acto ilicito con doncella o viuda 

deshonestidad, trato torpe. lujuria, torpeza, deshonra; 

adulterio. incesto, atentado contra el pudor, violencia, 

accién de corromprer, seduccién. El vocablo latino estupro, 

equivale a estuprar violar por la fuerza a una doncella, 

quitarle su honor: contaminar, corromper, echar a perder’. 

En la actualidad, el articulo 262 del Cédigo Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comin, y para 

toda la Repiblica en Materia de Fuero Federal. prevé lo 

siguiente: “Al que tenga cdépula con persona mayor de doce 

anos y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por 

  

3.- Diccionario para Juristas. Edit. Mayo. México, 1981. 
pag. 561.
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medio de engafio. se le aplicard de tres a cuatro afios de 

prisién." 

El alcance de delimitacién del concepto estupro, 

con independencia de su origen etimolégico ha tenido 

variacién pues a través del tiempo se ha reducido el acceso 

carnal del hombre con una mujer. lograde con abuso de 

confianza o engafic o bien. como dice Francisco Carrara es el 

conocimiento carnal entre una mujer honesta mediante 

seduccién y sin mediar violencia. 

El articulo de mérito fue reformado en su 

penalidad. en virtud de que antes ésta. era de un mes a tres 

afios de prisi6Gn. 

Hasta antes de la reforma objeto de este apartado,. 

la definicién que daba el Cédigo Penal de referencia, hablaba 

de la seduccidén o engafio. 

Celestinc Porte Petit, nos explica lo siguiente: 

"Si. originalmente el estupro tuvo una amplitud tal 

que podriamos afirmar abarcaba cualquier delito de los que 

hoy ge relacionan con la libertad o inmadurez de juicio en lo 

sexual, hoy en dia se alude a otro agspecto aque le otorga un
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sentido més estricto. Se requiere en su reguiacién que la 

musger (pasivo) sea honesta y que el medio sea la seduccién o 

engafio; la honestidad pertenece a la esencia del hecho y a la 

calidad de victima, pues desde el momento en que la 

desfloracién no es elemento indispensable del estupro. la 

honestidad viene a reemplazar dicha caracteristica, porque 

podria acontecer que la simple fornicacién se confundiera con 

el estupro”.(4) 

El Doctor Ratil Carrancd y Rivas establece que: 

“A virtud de la reduccién que se ha hecho del 

vocablo, es importante distinguir entre estupro. adulterioc. 

incesto y violacién. El estupro se produce cuando hay cépula 

con mujer honesta mediante la seduccién o engafio (ausencia 

total de violenc:a) y, ademds la edad de la propia mujer y 

£us condiciones fisicas e intelectuales no le permiten 

discernir la trascendencia que tiene el aceptar el acceso 

carnal al estar de por medio las falsas promesas. En el 

adulterio es indispensable que, por lo menos. uno de los 

Pprotagonistas de dicho ilicito sea casado y, ademds que la 

cSpula se lleve a cabo con libre decisién de los agentes del 

mismo sin que. obviamente, exista violencia. El incesto, es 
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la realizacién de la cépula de manera espontdnea entre 

parientes cercanos come ascendientes. 

La violacién implica el acceso carnal mediante la 

violencia fisica o moral o gue ia victima, por su edad, 

estado fisico o mental. no pueda producirse voluntariamente 

para decidir sobre la realizacién de la cépula o no esté en 

posibilidad de resistir el propésito del activo en dicho 

sentido. 

Al observar diversas legislaciones en torno al 

estupro advertimos que el Cédigo Penal de Paraguay, sefiala 

como requisitos de este libro penal, la simulacién de un 

casamiento vdlido. o el abuso de facilidades ocasionales o 

tamiliares. o por medio de maguinaciones dolosas capaces de 

sorprender la buena fe, consigue el goce sexual fuera del 

matrimonio de una mujer virgen mencer de dieciséis afios 

de edad. 

El Cédigo Penal Espafiol, sefiala como edad de la 

mujer con respecto a la cual se puede producir este delito, 

la aque va de los 12 a los 23 afios. Asimismo, este 

erdenamiento comprende tres clases de estupro: el doméstico, 

cuando el agente del delite es funcionario pitiblico, 

sacerdote. maestro. tutor, encargado de cualquier titulo
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criado doméstico. etc.: el incestuoso, que es el cometido con 

hermana o descendiente, el simple, que es efectuado por 

cualquier agente siempre que se satisfagan los requisitos 

tipicos para este efecto".(5) 

Francisco Gonzdélez de la Vega nos da el concepto de 

lo que 61 considera debe entenderse por estupro: “conjuncién 

sexual natural, obtenida sin violencia y por wmedios 

fraudulentos o de malicicsa seduccién, con mujeres muy 

jévenes no ligadas por matrimonio y de conducta sexual 

honesta".(6) 

Celestino Porte Petit. entiende el estupro como la 

cépula normal. ccnsentida. en mujer menor de dieciocho afios y 

no menor de doce, sin madurez de juicio en lo sexual. 

"Al atender a su aspecto evolutivo y a diferentes 

legislaciones, vemos que en el derecho romano, el estupro era 

el acceso carnal de un hombre sin usar violencia, con mujer 

doncella o viuda de buena fama. En el derecho canénico., el 

estupro es el ccnetibito entre soltero y soltera virgen. 0 

viuda  honrada. gea voluntaric oo forzoso. La ley de 

Leovigildo, de los visigodos, establecia que si el estuprador 

5.- Carrancad y Rivas, Ratil. Carrancd y Trujillo, Rail. Op. 

Cit... pde. 631. 

6.- Op. Cit. pag. 359.
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era hombre libre, se volveria esclavo de la victima; si el 

agente era esclave se le quemaba en el fuego."(7) 

En la antigua legislacién de Inglaterra, el estupro 

ge castigaba con pena de muerte, cambidndose después por 

castracién y pérdida de ambos ojos. 

En la legislacién Italiana, no se hace distincién 

de sexo con respecto al pasivo del estupro; pero la 

brasilefia, que se refiere especificamente 4 la mujer como 

victima. introduce como requisito que el acceso carnal sea 

mediante la violencia; lo que significa estar frente al 

delito de violacién en el Derecho Penal Mexicano”.(8) 

Para Marcela Martinez Roaro, la inexperiencia no es 

desconocimiento de los hechos, tampoco acepta que el objeto 

juridico protegido por el estupro, sea la seguridad sexual de 

la mujer inexperta, pues de ser asi, la proteccién no deberia 

tener limite en la edad del sujeto pasivo, sino incluir 4 

todas las mujeres inexpertas, ya que tal calidad no es 

exclusiva de los menores de dieciocho afios. Igualmente la 

aludida autora propone la derogacién de los articulos 262 al 

264 del Cédigo Penal para el Distrito Federal. (9) 

  

7.- Ov. Cit. pdg. 130. 
8.- Gonzdlez de la Vega. Op. Cit., pég. 360. 
9.- Delitos Sexuaies. Edit. Porrta S.A.. México, 1975, 

pags. 188-18¢.



A P I Tf UL O IIL QO
 

LA VIOLACION 

A). CONCEPTO 

Este ilicito es el que en nuestra opinién, no ha 

sido manejado adecuadamente por el tlegisiador, lo que 

explicaremos oportunamente en el presente capitulo. 

El reconocido maestro Rafael De Pina, nos define el 

delito de viclacién como el acceso carnal obtenido por La 

violencia fisica o moral con persona de cualquier sexo y sin 

su voluntad.(1) 

Mariano Jiménez Huerta, sostiene que comete el 

delito de violacidsn el que por medio de la violencia fisica o 

moral tenga cépula con una persona sea cualquiera su sexo.(2) 

  

Diecionario de Derecho. Edit. Porrtia S.A.. México. 
1981. pag. 372. 

.- Derecho Penal Mexicano. 10a. Ed., Tomo III, Edit. 
Porria S.A., México, 1982, pag. 520. 

1 

2
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Sebastién Soler sefiala que el delito de violacién 

es el acceso carnal de uno y otro sexo ejecutado mediante la 

violacién real o presunta.(3) 

Celestino Porte Petit afirma que el delito de 

violacién es la cdépula realizada en persona de cualquier 

sexo, por medio de la vis absoluta o la vis compulsiva.(4) 

Bi. DESARROLLO HISTORICO 

La historia nos marca el precedente juridico que ha 

venido teniendo el ilicito de violacién, en cada uno de los 

tiempos, etapas y lugares, que a continuacidén indicaremos: 

“EGIPTO 

“En este lugar se castigaba al violador, 

imponiéndole la pena de muerte o multa, esto variaba si la 

mujer era viuda, o casada. 

3.- Derecho Penal Argentino. Tomo III, Tipograéfica Editora 
Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1951, pég. 346. 

4.- Ensayo Dogmatico sobre el Delito de Violacién. Edit. 
Regina, México, 1973, pag. 12.
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“CODIGO DE MANU 

“EL presente cuerpo legal, sancionaba al vioclador 

con pena corporal siempre y cuando la mujer no fuera de su 

clase social, ni diera su consentimiento, pues en caso 

contrario, no se castigaba al violador. 

“GRECIA 

“Aqui al sujeto activo se sancionaba, con el pago 

de una multa y la obligacién de casarse con la victima se 

ésta manifestaba su consentimiento, en caso contrario se le 

condenaba a muerte al violador. 

“LEY DE LOS SAJONES 

“Este ordenamiento duridico, sancionaba al 

individuo aque cometiera el delito de violacién, con una 

multa. misma que era disminuida si concebia la victima”. 

"EDICTO DE TEODORICO 

“El dispositivo legal en cuestién, imponia la 

obligacién al violador de contraer matrimonio con la mujer
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violada y si era noble deberia entregarle la mitad de sus 

riquezas. 

“ INGLATERRA 

En este lugar, Guillermo el conquistador, impuso 

para el delito de violacién, la pena de castracién, para el 

que incurriera en dicho ilicito.(5) 

Celestine Porte Petit al reapecto nos explica que: 

"Primeramente encontramos que en el Fuero Juzgo. se 

trata a la violacién en el Libro Tercero. Titulo Segundo y 

establece en su primera ley que si la mujer perdiéd su 

virginidad aquél que la violé no debe casarse con ella 

recibiendo en castigo cien azotes delante de todo el pueblo y 

era dado por sierve al padre de la victima. 

En la Ley Segunda, se castigaba con pena de muerte 

al que cometiera ei delite de violacién y a la victima de 

éste en el caso de aque llegara a casarse. 

En la Ley Tercera, se castigaba al violador cuando 

la victima se hallaba comprometida en matrimonio o era 

cagada, a ser siervo del prometido o esposo. 

5.- Gonzdlez Blanco Alberto. Op. Cit., pag. 173.



62 

En la Ley Quinta, se econdenaba al forzador de una 

Mujer casada con pena de tormento y pérdida de bienes que 

debian pasar por nitad a la victima y a su esposo. 

En la Ley Octava, se castigaba con pena de 

decapitacién al siervo que violaba a una mujer libre. 

Por otra parte, el fuero en su Libro Cuarto, Titulo 

Décimo, Leyes Primera, Segunda y Cuarta castigaba con la pena 

de muerte a la violacién de mujer soltera, y la cometida por 

varios individuos con una muder, cualquiera que fuera su 

condicién, clase y religién que profesara. En el caso de ser 

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

que cometiera la violacién, los demés debian pagar una multa, 

la mitad para el Rey y la mitad para la mujer violada. 

Asimismo encontramos que en las leyes de las 

partidas, en su Titulo Veinte, Partida Séptima. trata de la 

vislacién, y dice la Ley Primera que: “el que fuerza a una 

mujer virgen, casada, religiosa ° viuda, que viva 

honestamente en su casa, comete un error muy grande por dos 

razones: 

a). Porgue la fuerza es hecha sobre persona que 

vive honestamente.
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b). Es que fuerzan una grande deshonra, asi 

pues que conforme a derecho, deben ser 

escarmentados los que hacen fuerza de las 

cosas ajenas y més escarmiento deben recibir 

los que fuerzan a las personas. 

En la Ley Segunda. se preceptia que la acusacién 

por esta clase de delitos puede ser hecha por los parientes 

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

cualguiera del puedlo ante el juzgado del lugar donde fue 

hecha la fuerza, asi también puede acusar a los que lo 

ayudaron. 

La Tercera Ley sefiala la penalidad para el delito 

de visclacién y dice que robando wn hombre a una mer de 

buena fama, virgen o casada o yéndose con alguna de elias por 

la fuerza; ademds de pasar todos los bienes del violador a la 

mujer que forzé. puede la vietima si lo desea. casarse con el 

gue la robé o forzd, no habiendo marido. si la robada a 

forzada fuera religiosa, entonces todos los bienes del 

forzador deberian pasar al monasterio de donde la sacé".(6) 

  

6.- Porte Petit. Celestino. Op. Cit., pdég. 14.
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MEXIC 

Como antecedente histérico. diremos come 

conceptuaban. al delito de violacién los siguientes 

ordenamientos: 

a). El Cédigo Penal de 1871 establecia: 

“Articulo 795. Comete el delito de violacién el que 

por medio de la violencia fisica o moral tiene cépula con una 

persona sin la voluntad de ésta sea cual fuere su sexo." 

b). El Cédigo Penal para el Distrito y Territorios 

Federales. de 1929 sefialaba: 

“Articulo 860. Comete el delito de violacién, ei 

que por medio de la violencia fisica o moral, tiene cépula 

con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su 

sexo.” 

c). El Cédigo Penal para el Distrito Federal de 

1931 antes de la reforma del dia 30 de 

diciembre de 1983, definia la violacién de 

la siguiente forma:
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“Articulo 265. Al que por medio de la violencia 

fisica o moral tenga cépula con uma persona sea cual fuere eu 

sexo se le aplicardn las penas de dos a ocho afios de prisién 

y multa de dos mil o cinco mil pesos, si la persona ofendida. 

fuere imptber. la pena de prisién serd de cuatro a diez y la 

multa sera de cuatro mil a ocho mil pesos.” 

d). Por decreto de fecha 30 de diciembre de 1983 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 

13 de enero de 1984, y que entré en vigor a los 90 

gias de su publicacién. fue reformado dicho 

articulo. para quedar come sigue: 

“Articulo 265. Al que por medio de la violencia 

fisica o moral tenga cépula con una persona sea cual fuere su 

sexo. se le aplicard prisién de seis a ocho afios. Si la 

versona ofendida fuere impiber la pena de prisién ser4 de 

seis a diez afios". 

La redaccién dei articulo 265 del Céddigo Penal 

vara el Distrito Federal en 1997. es la siguiente: 

“Art. 265. Al que por medio de la violencia fisica 

© moral realice cépula con persona de cualquier sexo, se le 

impondra prisién de ocho a catorce afios.



“Para los efectos de éste articulo. se entiende por 

cépula, la introduecién del miembro viril en el cuerpo de la 

victima por via vaginal, anal u oral, independientemente de 

Su Sexo. 

“Se sancionara con prisién de tres a ocho afios, al 

gue introduzea por la via vaginal o anal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril. por medio de la 

violencia fisica o moral, sea cual fuere el sexo del 

ofendido.” 

El articule 266 del ordenamiento guridico citado 

expresa: 

“Art. 266. Se equipara. a la violacién y se 

sancionard con la misma pena: 

I. Al ave sin violencia realice cépula con 

persona menor de doce afios de edad: y 

II. Al que sin violencia realice cdpula con 

persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho, o por 

cualquier causa no pueda resistirlo. 

Si se eserciera violencia fisica o moral el minimo 

y el maximo de la pena se aumentard en una mitad”.(7) 

  

Telestino. Op. Cit., pag. 123. 
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El articulo 266 bis por su parte sefiala: 

“Art 266 bis. Las penas previstas para el abuse 

sexual y la violacién se aumentardn hasta en una mitad en su 

minimo y su maximo. cuando: 

I. 

Ir. 

IIl. 

El delito fuere cometide con intervencién 

directa o inmediata de dos o més personas; 

El delito fuere cometido por un ascendiente 

contra su descendiente, Géste contra aquél, el 

hermano contra su colateral. el tutor contra 

su pupilo, o por el padrastro o amasio de la 

madre del ofendido en contra del hijastro. 

Adem4s de la pena de prisién, el culpable 

perderd la patria potestad o la tutela, en los 

casos en que la ejerciera sobre la victima; 

El delito fuere cometido por quien desempete 

un cargo o empleo piiblico o ejerza su 

profesidén, utilizando los medios Q 

circunstancias que ellos le proporcionen. 

Ademas de la pena de prisién el condenado 

sera destituido del cargo o empleo oa 

suspendido por el término de cinco afios en el 

ejercicio de dicha profesién;
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IV. EL delito fuere cometido por la persona que 

tiene al ofendide bajo su custodia, guarda o 

educacién o aproveche la confianza en é1 

devositada.” 

). ELEMENTOS QUE LA ESTRUCTURAN 

En este apartado llevaremos a efecto un somero 

estudio de los elementos que constituyen este ilicito con el 

objeto de determinar la trascendencia estructural de cada uno 

de ellos. 

Violencia fisica o moral. 

Atendiendo a la gramatica, violencia significa 

entre otras acepciones, fuerza intensa, impetuosa. abuso de 

la fuerza, coaccién ejercida sobre una persona para obtener 

gu aquiescencia en un acto juridico, en un sentido figurado 

significa segin el pequefio Larousse, es violar a una mujer. 

EL citado Maestro Rafael De Pina. nos ha 

manifestado que violencia "es la accién fisica o moral lo 

suficientemente capaz para anular la capacidad de reaccién de 

la persona sobre auien se ejerce dicha accidén".(8) 

8.- Op. Cit. pag. 184.
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Luis Jiménez de Asta. sostiene que la cépula no 

reviste en ocasiones indicios de antijuridicidad, si no se 

pone en relacién con el medio. “El acceso carnal es una 

funcién ajena al derecho punitivo si no va acompafiado de 

violencia”.(9) 

Raul Carrancd y Trujillo. nos ha sefialado que: Por 

“eépula se entiende la introduccién del érgano viril de una 

persona en el cuerpo de otra, de modo que haga posible el 

coito o un equivalente normal de éste. Existe segtn el 

mencionado autor eépula “lato sensu” cuando dicha 

introduccién sea en el ano o en la boca. "No se requiere para 

el coito que el acto earnal aieance su perfeccién 

fisiolégica, ni la desfloracién de la victima, pudiendo 

tratarse de una inzroduccién incompleta".(10) 

Mariano Jiménez Huerta, establece que: “Por cépula 

debe entenderse como la wuniédn de dos cuerpos humanos 

pertenecientes a personas vivas."(11) 

Diche uniédn deberd rebasar el simple contacto 

fisico del miembro viril con la parte externa de una cavidad | 

natural del cuerpo ajgeno, requiere el acceso o penetracién de 

dicho érgano en la cavidad bucal, anal y la natural, vaginal. 

@.- Op. Cit. pag. 179. 

10.- Op. Cit. rag. 189. 
11.- Op. Cit. pag. 201.
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El término cépula gramaticalmente tiene una 

acepcién mucho m&s amplia. que permite proyectarla tanto 

sobre el varén. como sobre la mujer, pues no supone 

necesariamente que el sujeto activo del delito ha de ser 

guien penetre al sujeto pasivo, toda vez que, también es 

posible (aunque cea en menor grado) la violacién de una mujer 

a un hombre-. 

Gonzdlez de la Vega sefiala que: "fisiolégicamente 

tanto existe actividad sexual en los actos contra natura como 

en los normales"./12) 

Continua el citado autor precisando que: “En su 

acepcién general. la acciédn de copular comprende Los 

ayuntamientos sexuales normales de varén a mujer precisamente 

por la via vaginal y a los anormales, sean estos homosexuales 

masculinos o en vasos no apropiados para fornicacio6n natural, 

er el delito de violacién el elemento material eépula, en que 

vadica la accis5n humana tipica, consiste en cualquier clase 

de ayuntamient> oc conjuncién sexual-normal o contranatura. 

con independencia de su pleno agotamiento fisiolégico, dei 

referido acto ¥ con independencia, también de las 

consecuencias fosteriores a la cépula".(13) 
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Del anterior estudio, se deduce que por cédépula 

debemos entender la unién de dos cuerpos, con la cual podra 

configurarse de indistinta forma, en la que sin haber 

restricci6én para ello, por consiguiente, la conducta de 

cualquier persona tendiente a unirse carnalmente con otro va 

a encuadrar dentro del concepto cépula. pues como ei 

mencionade maestro lo sefiala la conjuncién erética, no 

implica limitaciones en cuanto a la via en que se realiza o 

al modo como se opere. 

Explicadc el anterior concepto, a continuacién 

analizaremos los sujetos de la relacién juridica de este 

delato que gon: El sujeto activo y el sugeto pasivo. 

En todo delito se presentan dos personas, la que 

realiza la conducta, llamada sujeto activo, y la que reciente 

el dafio causado por la comisién del ilicito penal, denominado 

sujgeto pasivo. este tiltimo, tratdndese del delito en estudio, 

puede ser un hombre o una mujer, persona que es titular del 

derecho quebrantads y juridicamente protegido, es decir, la 

libertad sexual asi como la integridad corporal, y aun cuando 

el ofendido es la persona que reciente el dafio causado por la 

infraccién penal, generalmente hay coincidencia entre el 

sujeto pasivo y el ofendido, (pero a veces se trata de 

personas diferentes, tal hecho ocurre en el delito de



homicidio, en donde el sujeto pasivo o victima es a quien se 

ha privado de la vida. mientras que los ofendides son los 

familiares dei occiso). 

SUJETO ACTIVO 

Come se sabe. la mayor parte de sujetos activos del 

delito de violacién, son hombres, aunque en el presente 

trabajo deseo indicar que también puede ser una mujer quien 

actua en este especial delito, mds atin en la época actual en 

la que las museres (atin siendo afortunadamente muy contadas) 

suelen perder con mucha facilidad el pudor y por esa razén si 

es posible que puedan intervenir activamente en el delito de 

violacién. 

Casi existe unanimidad respecto a la idea de que el 

hombre es el sujeto activo en la violacién, dada su 

conformacién orgdnica. 

Este comentario lo corrobora el tratadista 

Sebastian Soler cuando dice: “Si el acceso carnal quiere 

decir entrada o penetracién, la mujer esta imposibilitada 

para ser sujeto activo en el delito de violacién".(14) 

om t a S oO
 

Y ct I o 98 ta & Bs
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Por su parte, Alberto Gonzdlez Blanco manifiesta 

que: "El elemento nuclear de la accién descrita en la ley. es 

tener cépula y tener cépula es una conducta activa y que como 

la cépula consiste en la introduecién del érgano sexual en el 

cuerpo de otra persona. se llega a la conelusién de que el 

nico gue puede llevar a cabo la iniciativa en la cépula es 

el hombre auien tnicamente por su anatomia, dispone de un 

érgano capaz de introducirlo en un cuerpo ageno."(15) 

SUJETO PASIVO 

A diferencia del delito de estupro en el cual la 

accién debe recaer en mujer casta y honesta, menor de 

dieciocho afios, en la violacién el sujeto pasivo puede ser 

cualquier persona de acuerdo a lo deserito en el articulo 265 

dei ordenamiento juridico aludido. 

En cuanto a la edad o desarrollo fisioldégico, 

estado civil y conducta anterior del sujeto pasivo no existe 

ninguna limitacién, de tal suerte que las condiciones del 

gugeto pasivo son indiferentes para la integracién del tipo, 

varones. o mujeres. casado, casada. virgen, soltera, soltero. 

jévenes o adultos, de vida sexual deshonesta o impidica, a 

reserva de reconoser que las anteriores circunstancias. 

i85.- Op. Cit. pa 2B2. by, Us
)
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servirdn para la individualizacién de la pena de acuerdo con 

les articulos 51 y 52 del Cédigo Penal vigente para el 

Distrito Federal. 

El bien juridico tutelado en el delito de violacién 

es el norma) desarrollo psicosexual. asi como también la 

libertad e integridad sexual de cada eiudadano. 

D) TIPOS DE VIOLACION 

Existen dos clases de violacién ademés de la genérica. 

consistente en la violacién equiparada y la violacién 

agravada, previstas estas dos Gltimas por el articulo 266 ¥ 

266 bis del Cédigo Penal para el Distrito Federal, 

respectivamente, las cuales describiremos a continuacién: 

El articulo 266 dispone lo siguiente: 

“Art. 266. Se equipara a la violaci6én y se 

sancionard con la misma pena: 

I Al que sin violencia realice cépula con persona 

menor de doce afios de edad;



II. Al ae sin violencia realice cépula con persona 

que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho, o por cualauier causa no pueda resistirlo. 

Si se ejerciera violencia fisica o moral. el minimo 

y ¢l maximo de la pena se aumentard en una mitad". 

La cépuias realizadas con imptberes, en que estos 

prestan aparentemente su voluntad caben en el delito 

equiparado a la violacién; en efecto la imptibertad es aguella 

temprana edad en que no es apto para la vida sexual externa, 

de relacién, y para los fenémenos reproductores, este estado 

impide al menor resistir psiquicamente pretensiones 

lubricas cuyo significado, alcance y consecuencias ignora 

racionalmente. 

La equiparacién consiste en comparar dos cosas o 

Personas, considerd4ndolas iguales o equivalentes, por lo 

tanto el legisiadcr al comparar los tipos penales contenidos 

los articulss 2°65 y 266 del Cédigo Penal para el Distrito "g
 > ry 

Federal, los consicaeré equivalentes. 

Lo antes dicho queda muy claro, en virtud de que el 

llevar a cabo ia c4pula con una persona menor de doce afios, 

trae consigo un actuar del sujeto activo del delito
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evidentemente doloso, pues sin lugar a dudas puede generar en 

la mente del sujeto pasivo conflictos emocionales a futuro y 

ademds se estd aprovechando de la edad del citadeo sujeto, 

para satisfacer sus instintos que nada tienen que ver con el 

respeto que merecemos todos los seres humanos. 

Por cuanto hace a la cépula con persona que por 

cualquier causa no esté en posibilidad de  producirse 

voluntariamente en sus relaciones sexuales, o de resistir la 

conducta delictuosa, la idea del legislador ademée de 

proteger al enfermo mental, es de tipo eugenésico al impedir 

la posible concepcién de los seres o personas anormales 

por temor a la descendencia degenerativa, mds ain el 

consentimients proporcionado por el enajenado mental, se 

estima como no arto juridicamente. 

En otro aspecto es conveniente referirnos a la 

persona privada de sentido, considerada como aquella quien 

sufre pérdida mds o menos transitoria de la ideacién o de la 

aptitud de viclacién consciente, sea por causas psiquicas o 

por patolégicas; aqui la cépula se lleva a efecto sin 

consentimiento. 

En relacién con la persona que por enfermedad o 

cualquier otra causa no pudiere resistir, aqui caben aguellos
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eetados debilitantes extremos, ° imposibilitadores de 

Movimientos para defenderse. 

Indiscutiblemente que la violacién equiparada que 

se githa en la fraccién II del articulo 266 del ordenamiento 

mencionado deberia ubicarse en la violacién agravada, en 

virtud de que quien realiza cépula con persona que no tenga 

la capacidad de comprender el significado del hecho, o por 

cualquier causa no pueda resistirlo; evidentemente es grave 

su conducta ya que el sujeto pasivo no es capaz de 

defenderse: ni de entender los efectos del hecho delictivo y 

por esta razén que se considera al tipo penal y e o 

concretamente a la fraccién II citada en el articulo 266 del 

Cédigo Penal para el Distrito Federal como una especie 

agravada de la violacién y no equiparada. 

Ampliando este concepto analizaremos los elementos 

de la violacién equiparada, los cuales son: 

I. Realizar cépula con persona menor de doce afioe 

de edad. 

il. Realizar cépula con persona sin capacidad de 

entender el significado del hecho, o por cualquier causa no 

vueda resistirlo.
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IIl. Augencia de violencia en ambas hipdétesis. 

Iv. Agravaci6én de la pena hasta en una mitad dei 

minimo y el mdximo, si se ejerce violencia fisica o moral 

para efectuar la cépula. 

Como podemos observar, reiterando nuestro 

comentario existe una agravacién en la tltima parte del 

numeral en andlisis no obstante que sostenemos que la segunda 

parte de la disposicién Juridica en estudio se refiere a una 

violacién esencialmente agravada. 

Por su parte el articulo 266 bis del Cédigo Penal 

para el Distrito Federal sefiala lo siguiente: 

“Las penas previstas para el abuso sexual y ila 

violacién se aumentardn hasta en una mitad en su minimo y 

maximo, cuando: 

Zl. FL delito fuere cometido con intervencién 

directa o inmediaca de dos o m4s personas; 

fi. El delito fuere cometido por un ascendiente 

contra su descenciente. éste contra aquel, el hermano contra 

Sa colateral, el cutor contra su pupilo. o por el padrastro o 
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amasio de la madre del ofendido en contra del hidastro. 

Ademaés de la pena de prisién, el culpable perderd la patria 

potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciera sobre 

la victima. 

III. El delito fuere cometido por quien desempefie 

un cargo o empleo piblico o eJjJerza su profesién. utilizando 

los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Ademas 

de la pena de prisién el condenado serd destituido del cargo 

co empleo o suspendide por el términe de cinco afios en el 

ejercicio de dicha profesidén. 

Iv. El delito fuere cometido por la persona que 

tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educacién o 

aproveche la confianza en 61 depositada." 

El dispositivo ahora reformado agrava la pena en el 

mismo tipo penal al abuso sexual y a la violacidn. 

La primera fraccién agrava la penalidad por 

tratarse de una viclacién tipo masivo, sufrida con una 

frecuencia inusitada en las grandes ciudades de nuestro pais, 

sin importar la clase social a la cual corregspondan tanto el 

sujeto activo como el sujeto pasivo. 

esva Tess. WO DERE 

SALIR GE LA BIBLIOTECA 

E
e
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La agrevacién de la violacién entre ascendientes y 

descendientes es totalmente adecuada, por pretender evitar en 

lo posible la desintegraci6én familiar, que en muchos casos 

inicia en este tipo de ilicitos. 

Por cuanto se refiere a la viclacién entre el 

hermano y st colateral, es perfectamente comprensible y 

pudiera ser como un delito posterior al incesto, entre ambos 

lo cual traeria como consecuencia actos sexuales (cdépula 

principaimente) con violacién fisica o moral. 

La violacién del tutor contra su pupile, por el 

padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del 

hijastro, eS agravada, por constituir un ataque en extremo, 

gue conlleva traumas psidquicos y afectan el desarrollc 

psicosexual de la victima, por sufrir el ataque por quien 

tiene el deber de respetar y proteger cabalmente al sujeto 

Pasivo del delito. 

Consideramos muy adecuada ila sancién al sujeto 

activo de la violacién agravada consistente en la pérdida de 

la patria potestad o la tutela, en los casos en que la 

ejerciera sobre la victima, entendida la patria potestad como 

el conjunto de derechos y obligaciones legales impuestas. y 

otorgadas a los ascendientes con respecto a la persona y
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bienes de sus descendientes menores de edad, asimismo la 

tutela se concibe como la institucién que tiene como fin la 

representacién y asistencia de los incapacitados mayores de 

edad; por lo anterior pensamos muy correcta la agravacién de 

la pena en esta especie de violacién. 

El aumento de la sancién a los servidores piblicoz 

o profesionistas que cometan violacién agravada, asi como la 

degtitucién del cargo o empleo, o suspensién por cinco afios 

en el egjercicio de la profesién, resulta muy justa, toda vez 

que tanto el servidor piiblico como el profesionista estdn 

obligados a respetar a los subordinados o a sus clientes y al 

cometer el delitc de violacién, faltan a dicho respeto, 

causéndoles a sus victimas dafios algunas veces irreparables. 

Resulsa jsusta la agravacién de la pena en el delito 

de violacién para #1 sujeto activo del ilicito, quien tiene 

al sujeto pasivo bajo su custodia, guarda o educacién o 

aprovecha la confianza en 61 depositada, en virtud de que 

quien tiene en custodia a una persona esta obligado a 

cuidarlo porque quien le otorgé tal custodia, tiene plena 

confianza de que lo hard correctamente y al cometer en su 

persona el delito de violacién, traiciona la fe de quien 

decidié dar er custodia a una persona pensando que el 

custodiado estaria siempre bien protegido.
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c A P IT UL O Iv 

TRASCENDENCIA DE LA MEDICINA FORENSE EN LA 

DETERMINACION DEL DELITO DE VIOLACION. 

La Medicina Legal es una disciplina creada por el 

interés practico de la administracién de justicia, en que las 

Ciencias Bioldgicas y las Artes Médicas contribuyen, entre 

otras, a dilucidar, o resolver sus problemas de ios érdenes 

biopsicolégico y fisico-quimico en la aplicacién de la Ley- 

A. BREVE SEMBLANZA DE LA MEDICINA FORENSE. 

“Hacer Historia es recordar a los que nos 

precedieron, es darnos cuenta del progreso y evolucién de 

cualquier rama del saber humano; con justisima razén. Augusto 

Commte dijo: “nce se conoce bien una ciencia si no se conoce 

su Historia". 

Por lo que toca a la Medicina Legal, eu progreso y 

evolucién en todos los paises siempre ha estado en
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consonancia con los de la Administracién de Justicia, y ésta 

a gu vez bajo la dependencia de las ideas imperantes de cada 

época’”.(1) 

“La Medicina Legal en los tiempos antiguos era 

desconocida. Es necesario llegar a Numa Pompilio para tener 

conocimientos de mandatos, en los que ordenaba a los médicos 

hacer examen de mujeres embarazadas que morian; légicamente 

podemos pensar que tal ordenamiento implica en si, una 

pericia. 

En 1209, el Papa Inocencio [II expidiéd un decretc, 

en aue se exigia a los médicos visitar a les heridos, previa 

orden judicial. En la Edad Media, la Medicina tuvo algunos 

progresos, pero por le que hace a la Medicina Legal, ésta 

sclo intervino en casos de lesiones causadas por violencia, 

no teniendo m4s finalidad que procurar indemnizaciones de 

orden econémica. 

En el siglo XV se comenzaron a hacer peritajes 

médico Legales en caso de abortos, infanticidios, homicidios, 

etc. En 1575. Ambrosio Paré, médico francés, publicé la 

primera obra de Medicina Legal, considerdndosele por ello, 

como el fundador de la materia."(2) 

  

L.- Martinez Murillo, Salvador. "Medicina Legal". 14a. Ed.. 

Edit. Libreria de Medicina, México, 1972. pdg. 2. 
2.- Ibidem. pag. 3.
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“En 1603, Enrique IV confiéd a su primer médico la 

organizacién de lo que hoy podriamos llamar Servicio Médico 

Legal, ya que para el efecto, se nombraron dos peritos 

médicos en todas y cada una de las principales poblaciones 

del reino. 

En 1651. Pablo Zacchias, notable médico forense del 

Tribunal de la Rota, publicéd su obra magistral titulada 

“Cuestiones Médico Legales", en donde pueden apreciarse 

brillantes conclusiones de orden médico legal. 

“En los siglos XVI y XVII, la Medicina Legal 

adquiere carta de ciudadania, pues comenz6é a ilustrar con mds 

seriedad a la Administracién de Justicia. aunave ésta 

ilustracién en la mayoria de les casos atin descansaba sobre 

bases empiricas. Fue necesario que Orfila. Devergie Tardieu, 

Brouardel, Hencke, Renard, Van Hassolt, Penrose. Smith, 

Webster, Gromev. Pirogroff, Plaksin. Barzelloti, Puccionotti. 

Lombroso, Vucetich, Martin, Bertillon, Vivert. Thoinot. 

Laccasagne. Mata. Lecha Marzo, Nerio Rejas. Ruiz Ergozain. 

Hidalgo Carpio, ete. etc., le dieran base cientifica. 

Los trabajos de Purkinje, Galton, y Vucetich sobre 

Dactiloscopia, los de Devergie y colaboradores sobre 

investigaciones csteolégicas; los de Uhienthat, Meyes. y Van
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Deen, Teichmann, Lecha Marzo, sobre manchas de sangre; los de 

@uenu y Delbet, Cannon y Bayliss sobre la teoria de la 

toxemia traumdtica; los de Grehant., Haldane, Mosso etc., 

sobre el mondoxido de carbono: los de Rutherford sobre 

vadiaciones; les de <Ascheim Zondek, Friedman, Weimann, 

Hogben, etc.. sobre pruebas biolégicas para diagnéstico 

precoz del embarazo, ete. etc.. nos dan clara idea del 

adelanto cientifico alcanzado."(3) 

En la actualidad, el estudio de la Medicina Legal 

se exige en todas las facultades de Medicina vy 

Jurisprudencia. Maestros de gran valia la imparten con 

dedicacién y carifio; ademds de acuerdo con los adelantos 

guridicos y médiccos de la época se investiga y se resuelven 

nuevos problemas de orden médico~legal. 

“Por lo que toca a la Medicina Legal en México, era 

légico que ejercieran gran influencia en ella las culturas 

extranjeras como ila espafiola, francesa, alemana, italiana. 

etc. Al fundarse en México el Establecimiento de Ciencias 

Médicas, y crear la cdtedra de Medicina Legal, sus maestros 

no escaparon a esta influencia. El primer titular, fue don 

Agustin de Areilano, quien tomé posesién de la cdétedra el 27 

  

3.- Quiroz Cuarén. Alfonso. “Medicina Forense”. 4a. Ed.. 
Edit. Porrda 5.A.. México. 1977, pd&g. 173.
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de noviembre de 1833. siguiéndole después en ella. Liceaga. 

Duran. Lucio. Robledo, Espejo. En agoste de 1833 toméd la 

catedra Jové y Febles, quien impresionado por ila escuela 

espafiola, representada en esa época por Mata y Peyrdé Rodrigo. 

la impone. para dejarla poco después y seguir con la alemana 

de Casper y terminar con la francega de Briand y Chaudé. 

De lo anterior se colige que en los maestros de esa 

época, no habia una orientacién definitiva. ni menos se 

rensaba en crear una Escuela Mexicana. Toca en suerte al 

maestro don Luis Hidalgo y Carpio, sentar las bases: para 

ello estudia con empefio todo lo escrito en su época sobre 

Medicina Legal, saca provecho. hace observaciones personales, 

y cuando en 1868 entra a formar parte de la comisidén 

encargada de formular el Anteproyecto del Cédigo Penal de 

1871, consigviéd imponer su amplio criterio en todo lo 

relacionado con temas de orden médico legal. En su época 

regia el Auto de Heridores de 1765 que establecia la divisién 

de heridas leves y graves, estas Ultimas por esencia o 

accidente. este auto confundia tanto el dafio causado al 

herido. que ameritaba sancién penal, y el que recibian los 

intereses del propio herido, gue ameritaban sancidén civil. 

Hidalgo y Carpio insisti6é, y consigui6, separar el dafic 

causado a la persona y el sufrido en sus intereses. En su 

tiempo igualmente se exigia a los médicos desde el primer
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reconocimiento. que determinaran definitivamente el resultado 

de le lesién; Hidalgo y Carpio consiguiéd que no se exigiera 

desde el principio la clasificacién definitiva de la lesion. 

gino que se diera de momente una provisional, y cuando sanara 

o muriera el individuo, se diera la definitiva. Los bandos de 

1777, 1793 y 1794, que prdcticamente subsistieron hasta la 

caida del Imperio de Maximiliane, imponian severisimas penas 

(prisién o inhabilitacién) a los médicos que no concurrieran 

ein tardanza y atn sin llamado expresso, a atender heridos o 

enfermos; Hidalgo y Carpio terminéd con ello, como termind, 

también, con la revelacién sin causa justificada de secretos 

adquiridos en el ejercicio de la profesién. Sefialé igualmente 

lo que debemos entender por lesién, definiciédn que atin 

subsiste en el Cédigo Penal, en colaboracién con Ruiz 

Sandoval quien publicé en 1877 un compendio de Medicina 

Legal, que encierra el claro concepto que se tenia sobre la 

Materia. Por todo lo anterior debemos considerar a Hidalgo y 

Carpio como el fundador de la Medicina Legal en México. 

Posteriormente han ocupado esta cdétedra en la Facultad de 

Medicina: Ramirez de Arellano Garcia, Castillo Najera, 

Gutiérrez Torres Torija, Gilbén Maitrit, Milldn, Martinez 

Murillo y Pérez Aragén."(4) 

4.- Ibidem. pég. 180.
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“La Medicina Legal esta en intima relacién con la 

Anatomia, con la Fisiologia, con la Biotipologia, con la 

Patologia, con la Quimica, con la Obstetricia, con la 

Psiquiatria, etc. Pero no es la Anatomia, ni la Fisiologia. 

ni la Patologia, ni la Biotipologia, etc., y sin embargo es 

neceSario tener amplios conocimientos de estas materias para 

su aplicacién oportuna en casos concretos. 

“La Psiguiatria merece especial atencién, porque es 

ella la que nos ayuda a entender mejor las manifestaciones 

animicas de ios individuos, a la investigacién de algunas 

causas por las que ei individuo ha delinquide, a conocer 

mejor ciertos factores etolégicos de la criminalidad, de suma 

importancia en los é6rdenes Médico y Social. El estudio de la 

Biotipologia nos es también Util porque nos ayuda a conocer 

mejor al delincuente. 

Perc, cqué debemos entender por Medicina Legal?. 

Fara Casper. ia Medicina Legal es: "El arte de periciar los 

hechos de las Ciencias Médicas para auxiliar a la Legislacién 

y Administracién de Justicia’; para Mahén y Foderé: "El arte 

de aplicar conocimientos y preceptos de las diversas ramas 

principales y accesorias de la Medicina, a la composicién de 

la Leyes y a ‘las diversas cuestiones de Derecho, para 

ilustrarlas e interpretarlas convenientemente"; para Ferrer y
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Garcés: "Medicina Legal es la suma de conocimientos médicos y 

otros auxiliares necegarios para dilucidar y resolver algunas 

de las cuestiones comprendidas en la Jurisprudencia Civil. 

Criminal, Administrativa y Candénica”"; para Brunnelle es: “El 

conjunto sistemético de todos los conocimientes fisicos y 

médicos que pueden dirigir a los diferentes 6rganos de 

Magistrados. en la aplicacién y composicién de las leyes”; 

para Marc: "La aplieacién de los conocimientos médicos a los 

casos de procedimientos Civil y Criminal dilucidables y por 

aguelia"; para Ortila: "El conjunto de conocimientos; médicos 

propios para ilustrar diversas cuestiones de Derecho y 

dirigir a los legisladores en la composicién de las Leyes"; 

para Adelén: "La Medicina considerada en sus relaciones con 

la exigtencia de ias Leyes y la Administracién de Justicia"; 

para Schurmeyer: "ha ciencia que ensefia el modo y los 

principios como los conocimientos naturales y médicos 

adauirides por la experiencia, se aplican prdcticamente y 

conforme a las leyes existentes para auxiliar a la Justicia y 

descubrir la verdad”.(5) 

“En la actualidad, la Medicina Legal es ciencia y 

es arte. Ciencia cuando investiga fenémenos psicolégicos, y 

arte cuando proporciona principios técnicos para actuar. 

Algunos considerar impropio el nombre de Medicina Legal, 

5.- Op. Cit. pag. &.
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piensan que seria mas correcto llamarle “Medicina 

Forense” o "Biologia Juridica", o “Antropologia Médica", o 

“Jurisprudencia Médica”, “Medicina Judicial", ete. esto, 

teniendo en cuenta las tendencias modernas. Nosotros la 

seguiremos llanando Medicina Legal, porque con este nombre es 

universalmente conocida, sin olvidar que la Medicina Legal 

debe tener dos aspectos: 

I. Como cuerpo de doctrina y materia de aplicacién 

para el médico general, y 

II. Come especialidad, creando en este tiltimo caso 

un Instituto Médico Legal que tenga intimas conexiones con 

las autoridades administrativas del Distrito Federal y 

Territorios f(sicd. y con la organizacién judicial de este 

Distrito y de tode la Reptiblica”".(6) 

B. EL DICTAMEN PERICIAL. 

B.1 Concepto de Perito. 

Para el maestro Guillermo Colin Sanchez: “Perito. 

es toda persona, a quien se atribuye capacidad técnico- 

ecientifica, o prdctica en una ciencia o arte.
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Pericia. es ila capacidad técnico-cientifica,: o 

practica, que sobre una ciencia o arte posee el sujetoa 

llamado perito. 

Peritacién, es el procedimiento empleado por el 

perito, para realizar sus fines. 

Peritaje. es la operacién del especialista, 

traducida en puntos concretos, en inducciones razonadas y 

operaciones emitidas, como generalmente se dice, de acuerdo 

con su “leal saber y entender", y en donde se llega a 

conclusiones concretas”.(7) 

Juan Ramirez Gronda, nos explica al hablar del 

perito lo siguiente: 

“Perito. Es la persona competente en determinado 

orden de conocimientos, lLliamada a emitir dictamen sobre algitn 

punto que debe dilucidarse”.(8) 

Por su parte el Doctor Salvador Martinez Murillo en 

su obra Medicina Legal, nos explica lo siguiente respecto al 

perito: 

7.- Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. 16a. Ed., 
Edit. Porrta §$.A.. México, 1995, pag. 282. 

8.- Diceionaric Juridico. Edit. Heliasta, Buenos Aires, 
Argentina. 1983. pag. 74.
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“Muchas veces, en la secuela de un proceso, los 

Queces se encuentran con frecuencia ante problemas cuya 

resolucién se apoya en conocimientos especiales. recurriendo 

a los peritos. en nuestro caso a los peritos médicos; pero, 

zZoualguier médico puede ser un buen perito?, no. Para ser 

buen perito se necesita preparacién especial. criterio 

especial. que e!l médico general no puede tener; por esto. 

Vivert con justicia dijo: “El médico familiarizado con el 

estudio de la Medicina Legal evita faltas y ademas, llega a 

adquirir un habito mental que es una de las cualidades 

principales del verito; saber distinguir en una cuestién lo 

que esta enteramente demostrado, de lo que es probable. 

incierto o dudoso, explicar en una férmula clara y precisa 

conclusiones que corresponden exactamente a la opinién que se 

desprende del examen razonado de los hechos. El no omitird. 

como lo hacen algunos médicos encargados accidentalmente de 

una misién judicial, acepciones tan llenas de restricciones y 

de reticencias que ellas no significan nada, siendo imposible 

al juez saber en que sentido dictaminar". Es por esta razén 

aque las dependencias oficiales tienen sus peritos médicos 

oficiales, aunque esto no quiere decir que no puedan actuar 

como peritos, médicos particulares”. 

“Un buen perite necesita aprender a no olvidar que 

muchas veces las cosas m&s sencilia resultan ser las mas
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complicadas; mirar siempre con atencién, y lo que se mira, 

verlo bien, djamés hacer hipétesis; proceder siempre con 

orden. con método, ser siempre prudentes. imparciales y 

serenos en nuestros juicios; no dejar nada a la memoria, 

anotar con toda claridad los datos que vayamos obteniendo, 

asi nos evitaremos de incurrir en penosos olvidos, y cuando 

el asunto ofrezca serlas dificultades, retener nuestro 

dictamen, volverlo a estudiar serenamente, y si después de 

este estudio. ayudados en casos dificiles por otros peritos, 

las conclusiones nos parecen correctas, enviarlo a la 

autoridad competente; y cuando se opere ante autoridades o 

faniliareg. debemos ser todavia mas prudentes, no externando 

las impresiones que el caso nos produzca, ya que estas 

primeras impresiones pueden variar en el curso del trabajo 

pericial. y el resultade bien puede ser opuesto a lo vertido 

precipitadamente. En resumen, la funciédn pericial requiere 

tres condiciones: Preparacién Técnica, Moralidad y 

Discrecién”. 

“En un peritaje es necesario decir la verdad. pero 

para decirla. primero es necesario encontrarla (Preparacién 

Técnica), y después, querer decirla (Moral Médica}”. 

“El juez debe pedir por escrito el punto. o, puntos 

sobre los cuales debe dictaminar el perito, y éGéste esta
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obligado a contestar con claridad y precisién a dichos 

puntos". 

“Pero, gque valor tiene para el djuez nuestro 

dictamen para castigar el dafio?. Nuestros dictdmenes crean 

obligatoriedad, pero siempre implican una pericia que se 

valoraraé por el juez tomando en consideracién los demds datos 

del caso". 

“Nuestros dictémenes deben concretarse tinicamente a 

sefialar e¢1 DANO, el juez JUZGA, pero sin olvidar aque los 

daictdmenes deben despertar en el juez conviccién, y para 

obtenerla, deben estar bien fundados, ademds de ser claros y 

precisos”. 

“Un buen perito debe recordar siempre que de sus 

decisiones dependen muchas veces el honor, la fortuna. el 

provenir y en algunas ocasiones hasta la vida de un 

individuo: por lo tanto, el perito no debe mentir nunca, no 

dar por cierto un hecho que ignora, no proceder con Ligereza, 

no certificar un hecho falso, porque expone a errores a la 

administracién de justicia; recibiendo en cambio, como pago 

de su falsedad. el desprecio de aquellos mismos a quienes 

creyé haceries un beneficiec. y cuando no se encuentre apts 

4 vara vceritaje. es mejor excusarse, pues de otra manera hara "ry
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algo que otra més capacitada lo hubiera hecho mejor. El 

perito debe eer honesto, imparcial, tener cardcter para 

apartarse de posibles intereses creados, ser sordo ante las 

amenazas. cohechos, etc., no oir més voz que la de la ciencia 

y su conciencia: aque la balanza de la justicia se incline 

siempre a la razén, a la verdad. y cuando ya se haya 

dictaminado sobre un cago en lo particular y sea menester que 

otros peritos dictaminen sobre lo mismo, no dejarse 

impresionar por los juicios ajenos, asi sean dictados por 

personas cuya respetabilidad profesional gea indiscutible; 

debemos conservar toda la independencia en nuestro juicio, y 

si coincide o no con lo anterior. eso dependerd del resultado 

de nuestras observaciones, de nuestros estudios especiales. 

pero nunca menospreciar juicios anteriores, y no olvidar que 

no debe externar sus dictd4menes emitidos, con excepcién de la 

autoridad que lo eiigiéd para dicho dictamen". 

Los peritos, segin las normas juridicas, estan 

investideos de doble cardcter, el de ser funcionarios 

judiciales y el de ser testigos: como funcionarios judiciales 

su ministerio es obligatorio: si no hay una causa legitima de 

excugsa. o de recusa, como testigos estén comprendidos en las 

mismas normas legales. Pero una vez Illenadas todas las 

formalidades legales, deben obrar con diligencia en sus 

investigaciones. pues la demora puede hacer perder datos de
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olvidar ningun detalle, aunque a primera vista parezca sin 

importancia; pues si los omitimos, en la secuela del procesa 

puede adquirir suma importancia. Por lo tanto. nuestros 

exdmenes deben practicarse minuciosamente, siempre llevando 

orden y métodco: en persona viva el examen debe practicarse de 

forma que no dafie al paciente, provocando complicaciones. o 

se desnaturalice el existente”.(9) 

B.2 MNOCION DE PERITAJE. 

En relacién a este punto. es conveniente referirnos 

previamente a lo que es un certificado. o dictamen. en este 

aspecto el certificado o dictamen quiere decir: “dado por 

cierto": “es cierto tal o cual cosa”; es una atestiguacién 

oriciosa, pero siempre debe contener la expresién de la mas 

escrupulosa verdad; por esto, los certificados en ciertas 

cireunstancias tienen enorme trascendencia, por lo tanto se 

debe cuidar el alcance de su redaccidén”. 

“El dictamen es una opinidén fundada; debe constar 

de: Predmbulo, parte expositiva, discusién y conclusién". 

oD 1 
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“El predmbulo sirve de encabezamiento: nombre de 

los médicos, motivo del peritaje, etc.". 

“La exposicién es la parte descriptiva de todo lo 

comprobado. expuesto con detalles y método”. 

“La discusién en algunos casos carece de 

importancia por la claridad de les hechos, pero en otros 

casos la tiene y mucha. porque es adonde se analizan, se 

interpretan. y se exponen razones cientificas, que llevan la 

sonviecién al ouez”. 

“La conclusién es la sintesis de la opinién 

pericial, ez donde se responde categéricamente a las 

preguntas heches. Los dictéamenes no deben ser ni timidos ni 

atrevidos, pero siempre deben estar bien fundados". 

“En los peritajes, la ley ordena que sean dos 

peritos los que intervenga en el acto en los juicios de 

insania mental. estos peritos deben estar especializados en 

psiquiatria’. 

Una vez nombrados los peritos, estos pueden aceptar 

el cargo, excusarse o ser recusados, todo esto dentro de las 

normas estabdlecidas por la ley. La falsedad en los peritajes



constituye delito previsto por el Cédigo Penal (articulos 

244. 246 y 247)".(10) 

©). EL DICTAMEN PERICIAL EN LA DETERMINACION DE LA COPULA 

EN EL DELITS DE VIOLACION. 

El autor Martinez Murillo destaca diversos aspectos 

en lo relativo a las diferentes lesiones que se pueden 

producir en la viectima al cometerse el delito de violacién, 

las cuales son: 

LESIONES TRAUMATICAS GENITALES. 

“Las estadisticas demuestran que la consumacién de 

estos delitos es mds frecuente en jovencitas; violaciones de 

nifias de mencs de diez afios son excepcionales y cuando éstae 

llegan a efectuarse. se aprecian en sus 6rganos genitales 

graves lesiones. como desinsercién de la vagina, ruptura de 

los fondos de saco, ruptura del perineo, ete.; la victima por 

lo regular sucumbe por peritonitis sobreaguda. 

LESIONES TRAUMATICAS EXTRAGENITALES. 

“Las lesiones traumdticas extragenitales que 

encontramos. son de gran valor, pudiendo consistir en 

1O0.- Martinez Murillo. Salvador. Op. Cit., pdgs. 8-9.
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equimosis de la cara interna de los muslos, © contusiones en 

diferentes partes del cuerpo; escoriaciones dermoepidérmicas 

en la cara. muy especialmente alrededor de boca y nariz., lo 

que nos indica la apositacién de las manos del victimario 

para evitar los gritos de la ofendida: mientras mas lesiones 

encontremos., éstas nos demostrarén los esfuerzos que el 

violador o violadores hicieron para la consumacién del 

delito. 

“Cuando la violacién se comete con una mujer que 

tenga integro eu himen. pero se produce la desgarradura del 

mismo; hay desfloraci6én. 

Muy frecuentemente se dice: “la membrana dei 

himen". olvidando que himen ya significa membrana. 

“La introduecién del miembro viril en la vagine, 

produce una desgarradura, siempre y cuando no se trate de un 

himen complaciente o coroloforme, pues en este caso puede 

introducirse el pene sin producir desgarradura, probabilidad 

que es neceserio tener en cuenta en nuestros peritajes 

medicolegales. 

“También en nuestros peritajes debemos recordar que 

el himen puede presentar escotaduras, pero estas escotaduras
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nunca llegan a la base, cuando no ha habido copula, pues si 

la ha habido, o se ha introducido en la vagina un agente de 

didmetro regular y endurecido, todas liegan a la base, 

formandose las carinculas mirtiformes. En el primer caso, en 

manos indoctas, podria pensarse en wun himen desflorado. 

cuando en realidad ese himen esta integro; se han confundido 

estas escotaduras con las cartnculas. 

“Recordando Anatomia, sabemos que el himen es un 

tabique incompleto entre el conducto vaginal y la vulva. 

aunque en casos muy raros es completo, (himenes 

amperforados). 

“El himen es horizontal cuando la mujer esta de pie 

y vertical cuando se encuentra en dectibito dorsal. 

“Cuando el himen estd recientemente desgarrado, los 

bordes de las desgarraduras, si se tocan con una torunda de 

algodén en los primeros dias, gangran; después se forma una 

capa protectora ce fibrina y aparecen blanquecinos, pero si 

en ellos se hace mayor presién y se frotan con una torunda de 

gasa o algodén, sangran; después poco a poco van cicatrizands 

estos bordes. dando lugar a las cartinculas mirtiformes. En 

nuestros peritajes médico-legales es necesario sefialar el
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numero de desgerraduras y el ntmero de las cartnculas 

mirtiformes, en caso de que estén formadas. 

“Por Ic tanto, la desfloracién puede apreciarse en 

los primeros dias: pasados quince diag no podemos afirmar que 

la desfloracién es reciente. 

“Otro dato valioso que debemos tener en cuenta en 

este delito. es el contagio venéreo, (cuando lo hay), como 

posible comprcbacién de eépula, quedando el problema médico-— 

legal de decir cuién infectéd a guién. Sin embargo, en lo 

general, aqué? que tenga el padecimiento mds activo es el 

infectante y no ei infectado, (blenorragia, sifilis). 

"Jn indieio importante de que hubo ayuntamiento 

carnal, es e1 posible embarazo de la mujer. Si el examen de 

la victima se hace poco tiempo después de la supuesta 

violacién. es de suma importancia el estudio de las manchas 

de semen que pueden encontrarse en los misculos, vagina, ropa 

de la ofendida. etc.. y en las ropas, muslos, pelos, del 

pubis. ete., del :nculpado. 

La violacién durante el suefio. en mujer casada es 

posible; cuando lea mujer es doncella. es casi imposible; en 

cambic. durante la hipnogsis es facil cometerla. asi como en
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los estados varaliticos. camatosos, sincopales, ete. Debemos 

tener en cuenta que muchas mujeres histéricas, creen haber 

gido violadas durante la anestesia, cuande en realidad sdélo 

se trata de ensofaciones erdéticas."(11) 

Es prudente sefialar, que la caparcitacién de los 

peritos en la materia médico-legal es de gran importancia. 

soda vez que siendo mayor su conccimiento respecto de la 

materia. es totalmente légico que su opinién profesional 

llamada peritaje. sea mds apegada a la verdad legal que se 

busca en todo proceso jurisdiccional. 

Estos aspectos nos demuestran con claridad la gran 

importancia del dictamen médico-legal en la determinacién de 

1a cépula en el delito de violacién, ya que la realizacién de 

ésta es un elemento sine qua non (- sin el cual no) puede 

establecerse la integracién de Ila figura delictiva en 

comente: y por lo tanto, del dictamen puede llegar a depender 

la existencia del ilficito. la responsabilidad penal de un 

sujeto, o bien. ia no reprochabilidad de esa conducta. asi 

como presentarse una reclasificacién del delito en otro tipo 

penal en base a la conclusién que se elabore en la 

determinacién pericial. 

1.- Martinez Murille. Salvador. Op. Cit. pags. 273-275.
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Por lo expuesto, es determinante concluir que el 

médico legista desempefia una labor muy importante en el 

auxilio de ia ciencia juridica, toda vez que sin su 

aportacion médica en cuanto a la demostracién del elemento 

tipico denominado cépula, no seria posible establecerse la 

comisién del delito de violacién asi como la responsabilidad 

penal de un individuo en su comisién; de tal forma que, la 

imparticién de Justicia no contaria con los elementos 

necesarios para ejercer su tarea jurisdiccional en contra de 

los delincuentes sexuales, pero con la colaboracién de log 

peritog estas conductas antijuridicas pueden ser sancionadas 

por el érgano jurisdiccional.



CONCLUSTIONES 

PRIMERA.- El dictamen pericial es un importante 

auxiliar en la imparticién de justicia. toda vez que con base 

en sus determinaciones cientificas. el 6rgano jurisdiccional 

puede llegar a descubrir la verdad juridica que se busca en 

todo proceso legal. 

SEGUNDA.-~ El dictamen pericial que se lleva a cabo 

para determinar si existiéd cépula en el delito de violacion. 

resulta vital, toda vez que de ahi se puede establecer #i 

efectivamente hubo contacto entre los dos érganos genitales, 

fundamentalmente nos estamos refiriendo al pene y a ila 

vagina, ya que a pesar de haber wun concepto “JURIDICO DE 

COPULA". nosotros solamente hacemos referencia. para los 

ertectos los efectos de la explicacién de nuestra tesis, a la 

denominada COPULA POR VIA VAGINAL. 

TERCERA.- Debemos recordar. gue el niicleo central 

del delito de violacién. lo es la cépula y determinar ésta es 

la tarea mas importante del médico legista. en virtud de qu= 

S21 no existen huellas de contacto fisico en la vagina. ni 

alteracién morrolégica alguna. resulta muy dificil establecer 

cientificamente la existencia de la cdépula.



CUARTA.- El dictamen médico-legista que se realiza 

para determinar si existid cdépula o no, puede tener como 

consecuencia que se acrediten los elementos del tipo del 

delito de violacién. y en base a esa comprobacidén establecer 

la restonsabilidad penal del sujeto activo en la comisién del 

delito; o bien. al concluir dicho dictamen pericial 

determinar que no existid cedpula, y no se acreditardn los 

elementos del tipo del delito en comente, y mucho menos la 

responsabilidad penal dei acusado; por otro lado. esta 

conclusién puede llevar a una reclasificacién de la conducta 

en algGn otro precepto legal. 

QUINTA.- Es verdaderamente impostergable, contar 

on verdaderos peritos en la materia, que manegen a plenitud oO
 

te
 = medicina legal, pues resulta muy comin la emisién de 

dictdmenes alejados de la realidad y de la ética profesional. 

emitidog por médices legistas que inclinan la balanza hacia 

el mejor postor, olviddndose de la obligacién que tienen como 

profesionistas de conducirse con verdad, y ma4s atin en asuntos 

tan delicados de los gue depvende la Libertad de un individuo. 

pues no debemos soslayar que comGnmente se “fabrican". 

inculpades sin serio, en base a un dictamen tendencioso y 

manipulado por el soborno, como desafortunadamente ocurre en 

la imparticién de justicia en nuestro pais.



SEXTA.- El dictamen requiere ser emitido bajo la 

mas absoluta imparcialidad, teniendo como fin primordial la 

administracién de justicia, més alld de aspectos tendenciosos 

© poco claros. gue desvirttan la funcién esencial del perito 

auien debe ser un verdadero auxiliar de quien imparte 

gusticia, a nivel Averiguacién Previa o a nivel Proceso 

Penal.
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