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PROLOGO 

Dio con din nwnento la poblnci6n en nuestro país, -

situación que aunada a le crisis econ6mica por la que estrunoa 

atraveea.ndo, trae como consecuencia un incremento en la crim! 

nalidad, 

Nuestra legielaci6n para proteger los bienes de las 

personas ha tipificado el¡;unoo netos que califica como delic

tivos; entre ellos se encuentra el delito de violaci6n que ha 

llegado a alcanzar indices tan elevados, que de no frenarloa

de inmediato, despu6s será casi imposible lograrlo, 

Me preocupa sinceramente que a los sujetos E.ctivos

de este delito, no se lea sancione con una pena que este neo~ 

de con la importancia del bien o bienes que lesionaron. 

Aai mismo, me he percatado que el Estado además de

imponer penas tan leves eh delitos verdaderamente lesivos co

mo es el caso de la violaci6n 1 no le ofrece otra cla~e ?e ªYl!. 

da a los infractores de la ley, 

i::s necesario que el E~tqdo proporcione e:.:;u.O~ psico-

16eica real y efectiva durante el tiempo ~ue aure el proceso

de rehabilitación, 

Las victimas de la violación sufren lesiones físi~ 

cae, psicológica y sociales, esta dos dltimas son las más di

fíciles de superar. 



Por lo que creo se debe condennr al violador al pri

go de una indemnización, para que ln persona que fué ~erccij<lf 

pueda pagar un tratamiento cue le nyude a superar su problema. 

Con esto pretendo que el acto d<-lictivo, que se es

tá juzgando sea de manera justa, tarnbi6r, pera la victima, en -

todos lo~ sentidos, 

Los motivos antes expuestos son los que me induje-

ron a elegir este tema. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende enelizar el delito de -

violaci6n y la necesidad de incrementar su penalidad, no por -

creer que el numento en este erradique dicho delito, pero tra

taremos de probar que ai establecemos penas verdaderamente - -

ejemplares e intimidato1•ias 11unHdae a tratamientos psicológi-

cos e implantamos talleres de ocupación manual obligatorios P.!!: 

ra los internos, nos encontraremos en un futuro no muy lejano

con le disminuci6n notable en la comisi6n de este delito. 

Esperamos con eete investigaci6n concienti?.ar a los

estudiosos del Derecho Penal sobre la importancia de incremen

tar la pena a los sujetos activoa de la violación, y de propo! 

ayuda psicol6gica al delincuente con el prop6sito de converti! 

lo en un individuo no peligroso y readaptado a la sociedad. 

Primeramente consideramos necesario realizar una br! 

ve reseaa histórica de la manera en que se sancionaba a los ~ 

violadores en distintas 6pocas y lugares, tomando como plinto -

de partida a Grecia que fUá ol primer lugar en donde se casti

gd a este delito, y finalizando el capitulo primero con el con 

tenido del c6digo penal vigente en lo que a violación ee refi! 

re 

Luego desarrollamos un estudio del delito de viola -

ción en forma especifica, para este efecto, tomamos como base

el articulo 265 de nuestro ordenamiento juridico penal vig<1nte 

que tipifica dicho delito, 

Se analiza en el capitulo tercero, la teoria del 

> 



delito para tener un amplio conocimiento so\Jre lo formaci6n -

de este; cuales son los elementos qu~ lo integran y cuando -

existe nueencin de estos, 

Le violaci6n es un problema social que demuestra 

por una parte la crisis valorutlvn de un eeetor de nuestra 

sociedad, y por otra el f'racnco del Estado al no lo¡;rnr una -

eeguridnd para el ciudadano, 

Por dltimo citaremos los antecedentes hiet6ricos de 

la pena, su concepto, finalidad, y las razones que nos condu

cen a sueerir un incremento en ostn. 

La víctima de una violaci6n sufre un dRl'io físico -

que ea mínimo en comparaci6n con el psicol6gico, 

Las lesiones físicas pueden ser curadas en un corto 

lapso con una atenci6n m~dica oportuna, pero las psicol6gicas 

puede que nunca sean sanadas, porque si observamos, la mayo-

ría de las víctimas no tienen ine;resos para obtener una tera

pia adecuada a travás de un psicólogo, 

Una vez que he1oos tomado en cuenta que se hR lesio

nado el bien de una persona, y que esto tendrá consecuencias

ao cialee, familiares, y sobre todo psicológicas que para sup~ 

rarlae rieceeitará '*'"ªª externa y esto representa un egreso -

econ6mico, creemos que corresponde al violador absorber este

gasto, por lo que también insistimos en una sanci6n pecunia~ 

ria equivalente en proporci6n a la reparación del dal'io causa

do, 



Sueorirnos que en los Centros de Readaptaci6n Social 

se instalen talleres de trabajo y que la p•.rticipaci6n en es

tos sea oblientoria para los internos. 

For lo mnnifeotado antcriOl"111CnLe 1 seria satisfacto

rio, que la presente investigación logre loe propósitos de -

~eadoa y concluaione8 obtenidas, 

El método de inveetigoci6n utilizado fué el deducti 

vo. 



O A P I T U L O l 

OESARHOLJ,0 HISTOHlCO DJ::L DELITO DE VIOLACION 

1.- GENEHALIDADES, 

3.- HOMA. 

4.- DERECHO CANONICO. 

5.- ESPAflA. 

6.- MEJCIOO. 

Epoca Precolonial, Colonial y Máxico Independiente, 

7 .- HISTORIA DE LA C0DH'lCA010N PE!IAL, 

8.- OODIGOS PEllALBS b:EXICA!WS, 

a) 1871 

b) 1929 

e) 1931 

9.- COJ.'l:.'l·:TARIOS. 



1,- GE~ERALIDADES, 

La palabra violación proviene llel vocoblo lntin -

violare que significa gozar por lR fuerza n una mujer. 

Consideremos que co i.mportante tcnc1r une. idea del -

desarrollo, a lo larBO dol tiempo, clol delito de violnci6n, -

de su concepto y de la forma en que r,e castigaba a loe autores 

ele éste, a fin de poseer unn vioi6n clara de tales cuestiones 

y aprovechar asi las experiencias pasadns para la solución de 

los problemas del presente, 

En la antie;uedad fué común que las leeiolaciones d.!!. 

signaran bajo un concepto genérico a la violación, abusos 

deshonestos y rapto, dietinguilindose estos delitos solomente

por las sanciones que se aplicaban. 

Con el advenimiento del matrimonio por rapto y des

pués por compra, surge el primer objeto de valorizaoi6n, quo

e s la libertad sexual, y con el la violación como primer del! 

to sexual. 

Al destacar los antecedentes históricos del delito

de violación en el pro e ente trabajo, obee1'Varemos la severi-

dad con que se caatie6 a este delito en las diferentes épocas 

de 1-a historia, 

A continuación haremos mención del desarrollo hist~ 

rico que ha tenido la aplicación de la peno p~ra el delito de 

violación, tanto en Europa como en r.~éxico. 

l 



2.-GRECIA. 

Las leyes penales ntenienecs, fueron lns primerno 

que castigaron el delito de violaci6n, la penn ee funarunentabu 

en la venganza y en la intimidnci6n, dependiendo de le leei6n

quo hubiera sufrido el derecho inclividuul. 

Respecto dol delito de violoci6n en Grecia, se casti 

·· gaba al violador, con el pngo de una multa y ne le obligaba a

únirse on matrimonio con la victima, ei 6ota consentía y en -

paso contrario, se lo condenaba a muerto, (l) 

3.- ROMA, 

La mujer libre romana estaba obligada a no tener coa 

taoto eexuaJ.. con nadie, antes del matrimonio, y a no tenerlo -

durante 6ete más que con ou marido, Por el contrario el hombre 

ea hallaba solamente sometido a 6sta presoripci6n moral haata

cierto punto, ya que no debía causar ofensa a la honestidad de 

lne doncellas ni do lae esposas de otros hombree, La observan~ 

oia de 6sta obligaci6n moral correspondía garantizarla, segdn

el sistema romano, al derecho penal, había caeos en loe que eo 
trataba de :Imponer la máa grave do las penas o sea ln pena de

muerte, (2) 

(l) Molllleen, Teodoro ,; Dareoho Penal Romano. Ed. Temis. Bogotá-
1976, p.437 

(2) Ibid •. p,437 

2 



Al desanollnrse postori.;rmcntc el derecho de l•·" -

Doce 1'ablae por medio de la Interpretatio, concediaoe dicha -

acoi6n a la mujer o a la doncella seducida sin conocntimiento

ni complicidad por parte de ella. Estu acci6n conoistin en una 

pecuniaria que el seductor debfn dnl' a ln victima como forma -

de indemnizaci6n moral por el hecho. En la legfolaci6n relati-

· va al matrimonio, publicada por Au;;ueto en el afio 736 - 18 Pº!: 

tene la " Lex Julia De Vis Pública " sobre el adulterio en le

cu(ü se someti6 a pena de carácter criminal las ofensas a la -
1 

1astidad. Esta ley castigaba la uni6n sexual violenta en pera~ 

nas casadas o solteras con la pcnn de muerte. (3) 

4.- DERECHO CANONICO. 

Encontramos la opini6n del eepafiol Eugenio Cuello -

Ca16n quien define al derecho penal como " El conjunto de nor

mas juridicae que determinan loe delitos y las penas que el ~ 

Estado impone a loe delincuentes, aai como las medidas de BO!:J! 

ridad que ~l mismo establece para la prevenci6n de ln crimina

lidad." (4) 

Bn esta def"inici6n encontramos tres elementos que dJ!. 

ben ser mencionados: 

a) El delito, que es el acto u omisi6n que sancione

la ley y que consiste en un hacer o en un no hacer del hombre, 

(3) lbid. p.437 
(4) Garcia Maynez, Eduardo. Introducci6n al Estudio del Derecho. 

Ed, Porrda, México 1980. p.141 

3 



b) La pena, que ea el sufrimiento establecido por -

el Esto.do, y que tiene que ser aceptado por el infractor de la 

ley. 

e) 11.edidas de Se¡;uridad, consisten en el prccedimie!! 

to administrativo que el Eotade aplica pnra evitar la comisión 

de loe delitos. 

Cuello Calón manifiesta que " El derecho penal canó

nico consideró el delito de violación tan ~610 en la desflora

oi6n de unn mujer conti·a su voluntad ", en mujer yn desflorada 

no podía cometerse eote delito, en cuanto a la penalidad canó

nica los tribunales laicos aplicaban la penn de muerte,(5) 

5.- ESPAÑA, 

4 

El antiguo derecho español, en el Fuero Juzgo (Ley -

XVl, titulo V, libre 111), se ordenaba: " Si alg6n omno fizie

re por fuerza fornicio o adulterio con la mujer libre: si el -

omne ea libre recibe 100 azotes, ~ sda dado por siervo a la m~ 

jer que fizo fuerza; si es siervo, sea ouemedo en fuego", En 
la Partida· Setena (Ley 111, titUlo XX), se decía "Robando al-

g6n omne alguna mujer viuda de buena forma, o virgen, o casada 

o religiosa, o yaziendo con alguna de ollas por fuerza, si lo

fuere probado en judicio, aove morir por ende: 6 demáo deven -

ser todos sus bienes de la mujer que nsai oviesee robada o fo! 

zeda, 

(5) Cuello Oalón, Eugenio. Derecho Penal. ~omo 11. Ed. Boach. 
Barcelona 1952, p.584 



E la pena que diximos de ouso que debo nvor el que -

forzasee alguna de lns mujeres sobre rliohas, osea minmn deven

aver los que ayudaron a sabiendas a robarla o a forzarla: mae

si aleuno forzaase alguna mujer otra, que no fuesse ningunn de 

sobredichas, deve aver pena por ende, Re¡:ún alvoarío del judg,!! 

dor¡ catando quien es aquel que fizo l" fuerza, o ln mujer que 

forzó, e el tiempo, e el lugar en que lo fizo, (6) 

6.- MEXICO, 

Epoca Precolonial, Colonia.l y M~xico Independiente, 

EPOCA PRECOLONIAL.- Se tienen pocos datos sobre el -

derecho penal en nues~ro país anterior a la llegada de los con 

quistndores, loe distintos reinos y señoríos solamente poseye

ron reglamentaciones esenciales sobre la materia penal. En loa 

diversos ndcleoa aborígenes no existía unidad política, aludi

remos a tres de los principales pueblos encontrados por los -

europeos poco despu6s del descubrl.miento do Am6rica: El pueblo 

meya, el tarasco, y los aztecas. 

El derecho penal en el pueblo maya era muy severo, y 

las penas que se aplicaban eran la pena de muerto y la escla-

vi tud¡ la primera ae aplicaba a los eddlteros, incendiurioa, -

raptores, y corruptores de doncellAe¡ la segunda ere pare loe

ladrones, si el autor del robo era un aeñor principal se le l~ 

braba el rostro desde la barba hasta la frente, las sentencias 

aren inapelables. (7) 

(6) 

(7) 

González De La Vega, Francisco, Derecho Penal Mexicano, Ed, 
Perrda, M6xico 1961. p,377 
Castellanos Tena, Fernando. Linerunientoa Elementales de 
Derecho Penal. Ed, Porr6.a, Méxicc 1981. p,40 



El Pueblo Tarnsco.- De lR leg1Rlnci6n de éstos se -

sabe mucho menee. que de otrno. El r!dulterio con el¡¡una mujer -

del soberano se cnatic,aba no sólo con ln muerte del adliltero,

sino, quo toml>Hn eus bienes erW'l confiscar.os. Al forzador de

mujeren le romryJ:an ln boca hectn lEts orejas, empnl.Índolo luego 

hasta que morfo. El derecho de juzgar eBtnba en manos de Cel-

zontzi que era el soberr.no; en ocacionea ln justicia lo ejel'-

cia el sumo sacerdote o Pctrunuti. (8) 

El estudio dol derecho penü entre los nztecns eo -

de gran importnncia, porque a la hora de ln conquiota fuá el -

pueblo de más relieve. Dentro de los delitos considerados de -

mayor graveded está¡ el aborto, adulterio, asalto, calumnia, -

estup~, y violación, esta áltima se castigaba con ln muerte. 

La severidad con que se aplicaban las penRs era de -

gran eficie:icia y dabi•n por resultMo que lr vida eocial del -

pueblo azteca fuera tranquila y ordenada, sicu~ci6n que asom-

br6 a lo españoles cuEUJdo aconteció la conruista. Vaillsnt ex
presa que aoa instituciones protegían a la ~ociedad azteca y -

la mántenian unida conetituyendo el origen y fundamento del º! 

den social¡ eran ln religión y la tribu, la primera porque pa

ra el individuo todo dependía de la obediencia religiosa y ~e

ta ea complementaba con la autoridad civil. (9) 

6 

En cuanto a la pena de muerte, se dan diversos medios 

para ejeautarla asi; la horon, deocuartizamiento,lapidaci6n. 

(8) Ibid, p.41 
(9) Ibid, p.41 



EPOCA COLONIAL.- En ln ooloniu so puso en Vigor la -

Legislaci6n de Castilla, conocida con el nombre ae Loyeo de T~ 

ro; 6atas tuvieron vir,-enoia por c1isponici6n de lns Leyes de 

Indias. La legislación coloninl tendía " mantener lAs difcren• 

oiae de castas, por esto en materia penal hubo un cruel siste

ma intimidatorio para loe negros, mulatos y otras raz~a, te--

nian oue pagar tributos al rey, prohibici6n de portar unnns, -

penas do trabajo en minas y de uzoteo todo rnto oc llevaba n -

cabo por procedimientos sumarios. En el. Puero Viejo de Casti-

lla ee encuentran tres leyes de lan cuhleo dos do úl.lns se re

fieren a la violaci6n, en la cual se estipula que se debo cas

tigar al autor de deste delito con la pena do muerte, o con la 

enemistad que permitía dar a loe pnrientes de la víctima, el -

derecho de matar al ofensor. (10) 

MEXICO INDb'PENDIENTE.- A partir de ln indcpendencia

de México el ejercicio de la sexue.lidad es aceptado en la medi 

da en que se de dentro del matrimonio y en la procreación, las 

condiciones morales siguen la miemn línea y no existe ninguna-

1nnovaci6n en la aplicao16n de penas por ln comisi6n de deli-

toe sexuales. (11) 

7 ,- HISTORIA DE LA CODIFICACION PENAL. 

La primera codificnci6n penal de la República J,!eitic~ 

na, se expidi6 en el estado de Veracruz, por decreto de 8 de -

abril de 1835 y cuyo proyecto fu6 elaborado desde 1832. 

(10) lbid. p.44 
(11) Martinez Roaro, Marcela, Delitos Sexuales. Ed, Porrda. 

M6xico 1982. p.62 
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Esto prueba que fu6 ol Estado de Voraoruz el que pr.!. 

mernmcnte cont6 con un c6clieo penal local, En el Estado de M~ 

xico se hnbio reaoctodo en 1831 un Bosquejo General de C6digo 

Penal ~u" i10 lle¡;.6 a tener vigencia. (12) 

En 1868 so form6 unit Coml oi6n integrada por loa se

ñores I.icenciHdos Antonio Martinez de Castro, Jos6 Liaría La-

fro¡;u.n y Manuel Ortíz la cu~l trabnj6 teniendo como modelo de 

inspiración el cddigo español do 1870¡ y el 7 de diciembre de 

1871 fué aprobado ol proyecto por el Poder Legislativo y co-

menz6 a regir para el Distrito Federal y Territorio de Baja -

California en materia comi1n y paro toda la Rep~blica an mate

ria federal el día primero de abril de 1872. Eatc ordenamien

to jurídico se conoce como c6dieo do Martinez de Centro y es

tuvo vigente her.ta el año de 1929. 

En 1903 el General. Porfirio Diez que desempeñaba el 

cargo de Presidente de la Rep~blica Mexicana nombr6 una comi

si6n preoiaidn por el Licenciado Mieuel Macedo para roviear - · 

ln legialacidn penal, este trabajo ac terminó en el ello 1912-

sin que se pudiera plasmar debido a la revolución. Siendo -

Presidente de México el Licenciado Emilio Portee Gil se expi

di6 el c6digo de 1929 1 conocido como código Almarnz, este no!!l 

bre ae debi6 a que el I.icenciado José Almaraz dirigid la Com.!. 

si6n Redactora. Esto c6digo rigid del 15 de diciembre de 1929 

al 16 do septiembre de 1931 y 1'ué criticado por basarse en -

gran parte en los principios de la Escuela Positiva. 



9 
Al dÍR sicuiente ( 17 ne dicfomhre de 1931) entro -

en vigor el que rige en le. actuelided, fu6 promulcodo p0r el

Presidente Pascual Ortiz Rubio el 13 do acosto de 1931 y pu-

blicado en el Diario Oficinl de la Fcneraci6n el 14 do agosto 

del mismo afio, se donomin6 C6digo l'ennl pnra el Díst1·ito y ~ 

Territorioe Federales en materia de Fuero Común y para toda -

la Rep6.blica en materia de Fuero Federnl, contribuyeron a la

redacoi6n loe Licenciados Alfonso Teja, Luis Garrido, Ernesto 

Garza, Jos6 Angel Oordceros, Joo6 Mpez I.ira, y Carlos Angeles. 

En la exposici6n de motivos elaborado por el Licen

ciado Alfonso Teja se lee: "Ninguna escuela, ni doctrina, ni

sistema penal alguno puede servir para fundar integramonte la 

construcci6n de un o~digo penal. S6lo es posible seguir une -

tendencia ecl6ctica y pragmática, es decir, práctica y reali

zable. La f6nnula no hay delitos sino delincuentes, debe com

pletarse aei, no hay delincuentes sino hombres.(13) 

El código Penal Mexicano de 1931 ha sufrido mdlti-

ples reformae entre ellae la de 1951 cuyos autores prinoipa-

les fueron,Pranoieoo Arguelles y Jorge Reyes. 

Se han elaborado trea anteproyectoe; el primero en-

19491 el siguiente en 1956 publicado on la·ReViRta Oriminalia 

en el mes de noviembre del mismo ello, y en 1963 por mandato~ 

del 11 O!>ngreso Nacional de Procuradores de Justicia se con-

feco1on6 lJll Pro~ecto de 06di¡¡o Penal Tipo, con el prop6sito -

de que fuera adoptado por las Entidades Federativas. 

(13) Ibido p.48 
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8,- COIJJGOS PBNALES MBXlCANOS, 

C<Sdigo Pennl do 1871.- Bate código reglamentó el d~ 

lito de violación en cu Título sexto, comprendido on loe Dol! 

tos Contra el Orden de les Fnmilino, La Moral Wblj.cn, o las

Buenas Costumbres, en au capítulo 111 en la siguiente fonnn: 

CAPITULO TJ>RCERO 

ATEN1'AD0S CONTRA BL FUOOR.- ESTUPRO.- VIOLAOION. 

Artículo795.- Comete el delito de violación, el que 

por medio do la violoncin f'Íflicn ó moral tiene cópula con une 

persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere ou sexo, 

Articulo 796.- So equipnra a ln violación y se cas

tigará como ~eta, la cópula con una persona que se halle sin

sentido ó que no tenga expedito el uso de su razón, aunque -

sea mayor de edad. 

Artículo 797.- La pena de violación sorá de seis -

años de prisión y multa de segunda clase, si la persona ofen

dida pasare do catorce años. 

Si fuere menor de esa edad, el t6rmino medio de la.

pena será de diez aflos, 

Articulo 796.- Si la violaoi6n fUere precedida ó ~ 

acompañada de eolpee ó lesiones, se obeervarru1 les reglas de

acumulaci6n. 

Articulo 799.- A las penas seftalndas en loa articu

loe 794, 796, y 798 se aumentaren: 



Dos ni'ioa cuanclo el reo :::c;::.:1 f<SCt:n(1icntc, dcnconticn

te, padrastro 6 madrastra del ofendido; 6 lR c6pulo aoa con-

tra e;I. orden natural. 

Un afio cuando el reo sen hermano del ofendiao. 

Seis meses si el reo ejerciere autoridad solirc ol 

ofendido 6 fuere eu tutor, su macotro, au cri<tdo aoala:riado 

de alguno de estos 6 abusando de ous funciones como funciona

rio pdblico, médico, cirujsno, dentinta, comadrón 6 minietro

de aleifu culto. 

Articulo 800.- Los reos de que habla la fracción te!: 

cera del articulo anterior, quedaran inhabilitados para oor ~ 

tutores; y adcm6.s podrli. el· juez auopendcr desde uno hasta cu.[!; 

tro nños el ejercic~o de eu profooi6n, al funcionario público 

médico, cirujano, comadr6n, dontieta 6 maestro que hayan coro~ 

tido el delito abusando de eus funcioneo. 

Articulo 801.- Cuando los delitos de que se habla en 

loe artículos 796, 796, y 798 se cometen por un ascendiente -

quedarli. el culpable privado de todo derecho a los bienes de2-

ofendido 1 y .de la Patria Potestad respecto de todos sus deeoe.!! 

dientes. 

Si el reo fuero hermano, tio 6 sobrino del ofendido 

no podrá heredar a ésto. 

Articulo 602 .- Siempre que del eetupro o de la "1:1o-

1nci6n reeulte a1guna enfermedad n la personn ofendido, se 

impondrá al estuprador 1a peno que sea mayor entre lns que 

correspondan por el estupro 6 la violación y por la lesi6n. 

ll 



Considerando ol delito como ejecutado con una oir -

cunstanoia agravante de cuorta claae, (14) 

OVDIGO PENAL 1929. 

Este c6ciiro tipifica el delito c'c violfci6n en cu -

Título Décimotcrcero como un delito contra la Libertad Sexual 

en su capitulo l, estableciendo lo ~uc corresponde en la si-

gi1iente forma: 

GAF JTUL(, PRTI,ERO 

DE I,OS ATENTADOS AL PU!JOR 1 DEJ, ESTUPRO Y DE LA VIOLAClO!l, 

Articulo 860,- Comete el delito de violeci6n; el -

que por medio de le violencia física o moral tiene c6pula con 

uno persona sin la voluntad de é~ta, sea cual fuere su sexo. 

Artículo 661.- Se equipara a la violación y se san

cionará como tal; le c6pula con unn persona que se halle sin

sentido 6 que no tenp.a e¡q¡¡edito el uao de le raz6n, aunque -

sea meyor d~ edaa, 

Articulo862.- !,p 2rnci6n lll' lr< vio1Rci6r. F.er~ h>.stn 

de ceiz n:-:or: de ~erre.::: .. ci6:: y r.:ulta c~e ::uince e treint:l diF.s

de utilidad, si le persona ofendida fuese· pdber; si no lo fu~ 

re, la sesre,zacidn serf.. hasta por diez afios, 

(14) G6di¡;o Penal para el Distrito Feder?l Y Territorios de -
.Baja California, Ministerio de Justicia ' (sic) 
Instrucci6n Pdblica, México 1872. pega. 2.80 y 281 · 



Articulo 664.- A las s"ncionea oe~aladee en los ar

tícu1oe 852 1 656 1 862 ee aumcnturnn: 

l.- De dos a cuatro a.~1oe, cuando el roo sea asoerl-~ 

diente,,descendiente, padrastro, mndrnstra, o hennano del 

ofendido 6 cuando lo. c6puln Rea contra el or<1en natural.. 

11.- De uno a. tres n~oo, si el reo ejerciere autor,;!. 

dad sobre el ofendido o fuere su crindo, tutor 6 maestro y C,2. 

metiere la violación abusando do sus funciones como m&dico 1 -

cirujano, ooma.drdn, dentista, ministro de algún culto, funci.2, 

na.rio o empleado p4blico. 
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Articulo 865.-- Los reoe do que habla le. fracción 11- -

del articulo anterior, quedaran inhabilitados para ser tuto-

rea ·o curadores y a~emds podrá el juez suspender hasta por~ 

cuatro afias el ejercicio se eu profesión el funcionario públ* 

co, 116dico, cirujano, comndr6n, dentista, ministro de algún -

culto o mneetro que hayan cometido el delito abusando de sus

funoiones. 

Articulo 866.- Cuando loe delitos de que heb1en los 

art1culos 851, 857 1 y 860 se cometan por un ascendiente o 

descendiente, quedará el culpable privado de todo derecho a -

los bienes.del ofendido y a la pe.tria potestad reepeoto de t~ 

dos sus descendientes, e inh?.bilitado para ser tutor o oura-

.dor. 
Si ol reo fuese he:nnano, tio, 6. sobrino del ofendi

do no podrá herodar a ~ate ni ejercer, en eu caso, la tutela-

6 curatela del ofe~dido. 

Lo prevenido en este articulo sin perjuicio de lo -

dispuesto en l.os artículos 293 y 294 del C.Sdigo Civil. 



Articulo 867.- Siempre rue se persiga un delito de

ostupro o viola.ci6n, so averiguará de oficio si se contagi6 -

el ofendido de al¡¡una enformodnd, para imponer al responsable 

la sanei6n con unn oircunatancin de cuarta clase, Lo mismo se 

observará cttanclo se ceuse la muerte , (15) 

CODIGO PENAL 1931, 

Clódigo Penal para el Distrito Federal en materia de 

Fuero Comdn, y para toda la Repdblica en materia de Fuero Fo

deral, expedido por el O. ex-presidente de la Repdblico Mexi

cana Pascual Ortiz Rubio, por decreto do 2 de enero de 1931,y 

,publicado en el Diario Oficial de la Fedoraci6n el día 14 de

~goeto de 1931, y vigente hnsta la fecha, 
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Este cddigo Penal establece el delito de violacidn

en su '.ritulo D6oimoquinto con ol Estupro, y Loe Atentados al

Pudor, los cuales se denominaban Delitos Sexuales, A partir -

del din 21 de enero do 1991 el Diario Oficial de la Federaoidn 

publicd una oerio de refo:nnas al Cddi¡¡o Penal para el Distri

to Federal respecto de estos delitos, por lo que con dichas -

refo:nnas estos ilicitos quedaron comprendidos bajo el rubro -

dé "Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo Paico~ 

sexual" 

El delito de violacidn se encuentra reglamentado en 

en el Capitulo l, Titulo Décimoquinto, y está regul.ndo por ~ 

los artioulos 265, 266, y 266 bis que n ln letra dicen: 

(15) Martinez Honro, lr.aroeln. Opu.,, Cit. p.140 



Articulo 265.- Al ~ue por medio de ln violenoin fío! 

ca o mora1 realice c6puln con persona de cualquier sexo, se le 

impondrA prisi6n de ocho n catorce ru1oo, 

Para los efectos de oo.te articulo se entiendo por -

c6pula, la introduccidn del miembro viril en ol cuerpo de la -

victima por vía vaginal, anal u oral, independientemente do su 

sexo. 

Se sancionar~ con prisi6n de tres a ocho ellos, al ~ 

que introduzca por vía vaginal o annl cualquier elemento o inE, 

trumento distinto al miembro viril, por medio de la violenoia

fisica o moral, een cual fuere el sexo del ofendido, 

Artieulo 266,- Se equipara a ln violacidn y eo son-

oionarA con la miema•penas 
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1,- Al que sin violencia realice cdpula con persona~ 

menor de doce al'loa, 

11.-Al que sin violencia realice cdpula con persona

que no tenga la capacidad de comprender el significado del he

cho o por cualquier oausa no pueda resistirlo. 

Si se·ejerciora violencia física o moral, el minimo

y mAximo della pena se awnentarán en una mitad, 

Articule 266 bis.- Las penas previstas para el abuso 

sexual y la violacidu se awnentarán bastn on una mitad en su -

mínimo y m&ximo ounnd,o: 

1 1,- El delito fuere cometido con intervenc16n directa 

o inmediata de dos 6 m~e perecnaA. 

11.- El delito fuere cometido por un ascendiente con 

tra su descendiente, 6s·te contra aqu~l, el hermano centra su -



colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o 

amasio de la madre del ofendido en contra dol hijastro. Además 

de la pena de priei6n, el culpable perde~á la patria potestad~ 

o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre ln victima. 

111.- El delito fuere cometido por quien dooemporie -

un cargo o empleo póblico o ejerza su profosi6n, utilizando 

loe medioa o circunstancias· que ellos le proporcionen, Ad.omlie

de la pena da prisi6n el condenado será destituido del cargo -

o empleo o suspendido por el t6:nnino de cinco allos en el ejer

cicio de dicha profea16n¡ y 

lV.- El delito fuere cometido por la persona que ti.!!, 

no al ofendido bajo su custodia, guarda o educao16n o aprove~ 

che confianza el el depositada. (16) 

9.- OOMEN!!!ARIOS. 

Ee de vital importancia destacar loe antecedentes -

hist6rioos del delito de violaoi6n en las diferentes 6pocas de 

la historia universal, y conocer asi .la severidad con que se -

.caetig~ a este delito, ;va que nuestro.e antepasados generalmell

_te ~ ap~i.caban ].a pena, de muerte oomo .. eanc.i6n a loe violadoi:es. 

l!n la antiguedad no. exi_sti6. uni_dad do ori_terios re11-

pe_qto del b~en j~!dico tutelado¡ puea en Gr.eoia se protegía -

la honestidad de la mujer, en Roma la honestidad,, oastidnd y -

libe,rtad sexual de la muje_r. 

(16) CcSdigo·Pena1 para el Distrito Pederal. 48.edic16n. Bd • 
. •fo2-rda S,A. M6xi~_ 1991. 

iL6 



En el derecho candnico se protegía la virginidad de

la mujer, porque en eata 6poca s6lo se castigaba al violador -

si la ofendida no babia sido deofloreda con anterioridad, do -

lo contrario no ea tipificaba el delito. 

En Eepaffa, la libertad sexual y la castidad oran -

loe valoree que el Estado protegía, y dependiendo de lne cir-

cunetanc~ae en que se desarrollaren loe hechos y tomando en -

cuenta la calidad que como peraona ostentaba el violador ora -

el castigo que reoibia. 

El c6digo de 1871 establece en eu articulo 795 que -

el bien juridicamente tutelado en el delito de violaoi6n es la 

libertad sexual de ~alquier persona sea cual fuere su eoxo. 

Lo menoi~nado en el párrafo anterior ea de gran rol~ 

vanoia, pues en la inveetigacidn reaJ.izada respecto de la vio

laoidn en loe paises que mencionamos, nos hace penéar que e61o 

se castigaba al Violador de muj.eree. 

Lo establecido en el o6digo de 1871 respecto de que

la libertad sexual es lo que la ley tutela al tipificar el de

lito de ·violaoidn, ea un criterio que ha preval.eoido h8.sta -

·nuestros días, porque lo adopt6 el c6digo de 1929 .en su e.MÍO,!! 

lo 8601 y de igual msnera lo ha regulado nuestro código ponal

vigente en el artioulo 26S. 
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CAPITULO ll 

ANAT,ISIS DEL DELITO DE VIOLACION Y 
SU CONCURSO CON OTROS TIPOS DELICTIVOS. 

1.- DEFINIOION DE VIOLACION. 

2,- DEFINIOION EN EL OODIGO PENAL VIGENTE Y SUS ELEMENTOS 
DE INTEGRACION. 

3.- COPULA. 

4.- VIOLENCIA, 

e) F.isioe 

b) Moral. 

5.- SUJETO PASIVO 

6,- SUJETO ACTIVO. 

7~- AUSENCIA DE LA VOLUN'l'AD. DEL OFENDIDO. 

8,- BIEN JllllIDlCO TUTELADO, 

9,_ CONCURSO ENTRE VIOLACION Y OTROS TIPOS DELICTIVOS. 

a) Estupro y Violación. 

b) Incesto y Violación, 

o) Adulterio y .Violación. 

d) Lesiones y Violación. 

10,- COMENTARIOS, 
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l.- DEFINICION DE VIOLACION. 

Existen varias definicioues sobre el oelito de viola

oi6n, la mayoría de los tratadistas consideran a 6ste como ol ~ 

más importante dentro de los llamados delitos contra la liber-

tad y el normal desarrollo psicosexual (a partir de lA reforma

publioada on el Diario Oficial de la Federación, de fecha 21 de 

~nero de 1991) antes se denominaban delitos sexuales; a conti-

nuaci6n citaremos algunas definiciones de este delito: 

En su acepoión más amplia consiste en el acceso car-

nal logrado en contra de la voluntad de la victima. (17) 

Porte Petit dice que por violación se entiende·la co

pula realizada en persona de cualquier soxo, con violencia, (18) 

Para Maggiore Giussepe, consiste en obligar a alguno

s la unión carnal por medio de violencia o amenazas, (19) 

2,- DEFINIOION EN EL CODIGO PENAL VIGENTE Y SUS 
ELEMENTOS DE INTEGRACION, 

El delito de violación se encuentra tipificado en el

artioulo 265 del código penal vigente que a la letra aice: 

(17) 

(18) 

(19) 

Fontan Baleetra, Carlos, Delitos Sexuales, Ed. De- Palma.
Buenos aires, Argentina,1953. p.39 
Porte Petit Candaudap, Celestino. h'nsayo Dogmático Sobre -
el Delito de Violación, Ed. Por:rda. México 1980. p.11 
Maggiore, Giussepe. Derecho Penal. Ed. Temis. :Bogotá 1972-
p.56 . 



Articulo 265,- Al que por medio de la violencia fí

sica o moral tcnea cópula con una persona sen cual :fuere su -

sexo se le aplicará prisión de ocho e catorce años. 

De cota definici6n se deepre.nden loe ei¡;uientes el.!!. 

mentes: c6pula 1 violencia ( físico o moral ), sujeto pesivo -

(sin dietinci6n de sexo) y ausencia do voluntad por parte de-

6ste. Consecuentemente here~os une descripción de cada uno de 

ellos, 

3,- CXJPULA, 

Le pulabrn cópula eirnificn atadura, ligamento de -

una cose oon otra, el verbo copular proviene de copu1are que

en latín quiero decir juntar, En el campo jurídico no e~iete

uniformidad de criterio sobre lo que debe entenderee por CÓp~ 

la por lo que ea neoeeario precisar su concepto para evitar -

confucionee que se deriven de la equivocada interpretación de 

su significado, 

Pera los Doctores Arturo Boledon Gil y Jos~ Torres

Torrija por OOpUla debe enten~erse "El ayunte.mier.to sexuel en 

tre varón y mujer precis:wo;tc por vfr vor,in°l. (20) 

Bl código penal vigente¡ on eu artículo 265, esta-

blece oue, por cópula se entiende la introducr.idn del miembro 

viril en al cuerpo de la victima por vía vaginal, anaJ., u -

oral, independientemente ~e su eexo. 

(20) Gonzál.ez Blanco, Alberto. Delitoe SelCIUiles, Ed, Porrda,
., México 1974. p.147 Cita a los referidos. 
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Se ha diacutino qu~ J.p. c6r.ule pueda aer re,,lizadn -

por la bOca, para Eusebio G6mez en ln fellatio in ore falta -

propiamente el.acceso carnal que se requiere en ltt violaci6n

y estima a este acto como un abu"o deshonesto, (21) 

La conjunci6n carnal debe interpretrrse con un cri

terio juridioo y no biol6eico y noí cntenderiruuoe ~or acceso

carnal toda·actividad directa en la que intervenean los 6rg~

noe genitalee del actor. 

4.- VIOLENCIA. 

a) Violencia Física. 

La palabra violencia proviene del lntin violentia -

que ei¡¡nifica acoi6n violenta o contra el natural modo do p~ 

ceder. 

Se entiende por violencia fieica, la fuerza material. 

aplicada directamente en rl cuerpo ·del Ofendido que Vence BU

reeiatencia y lo obliga e la conjunci6n carnal· Dicha fuwza.

debe ser ejercida sobre le persona en le que ee intenta real! 

zar el fleto E"exual. t:o exinte violcncir.
0 

cunndo se violenton -

las coser pare. 11~,~cr <.l sujeto pasivo y éste ac< P.éie sin opo

ner resistencia, 

Oarrara eotableoe que para valorar a la fuerza mat,!!. 

rial como sufioiente para vencer la voluntad opuesta, la re~ 

eistenoia debe ser seria y constante. (22) 

12-1)- Go;..Üe-z Da la Vega, Francisco, 
~d. Porrda.M6xico 1961. p,387 

(22) lbid,. p-387 

Derecho Panal Mexicano,-
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Seria, no fineidn para oimular honeetidad y conetll;U 

te, ea decir, aostenida hasta el dltimo momento y no solamen

te al comierizo del neto p!lra despu6s eucUJnbir 11 éste. 

!lo compartimoo la opini6n de Carrara, porque el em

pleo do la fuerza material en la presunta víctima no represe!! 

ta unicamento un problema muscular entre el. violador y la Vi,2. 

lentada, esta fuerza en algunas OCfSiones se puede traducir -

en psicol6gica causando en el. sujeto pasivo reacciones dife

rentes a les de defensa como fatiea y miedo a ser lesionado -

en el momento del act~, esta situaci6n va a contribuir a que

el sujeto activo locre ou objetivo. 

Fontiln Balestra noe dice que ea el. medio empleado -

para vencer la voluntad de la victima cuando ella sea psíqui

ca o f!eicamente incapaz de oponerla de donde resulta el ele

mento tipificador de este delito en su fonna pura, l'or viole!! 

cia f!sioa (via- absoluta) se entienda el uso do la fuerza m.! 

terial sobre el cuerpo de una persona, ea decir, que esta -

fuerza· debe ser ejercitada sobre la misma víctima para obli

garla a la realizaci6n de la c6puln, (23) 

Ln violencia física conetrifie al. ofendido para rea

lizar en él la fornicaci6n y superar su resistencia. 

El empleo de la tuerza material física, reviste al.

delito de un. carácter muy grave por el extremo peligrosamente 

a la libertad personal de ejercer su sexualidad, 

(23) Fontán Bal.estra, Carlos. Opus. Cit, p,43 
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b) Violencia Moral. 

La esencia de eeta violencia consiste en intl.midor a

una persona para obtener de esta el resUltado querido. La inti

midación destruye e impide el lib1·e ejercicio de voluntad aei -

el sujeto pasivo se ve oblieado a suf'rir el acto que no ha que

rido para evitar que se le perjudique C?l forma mr1yor o a perso

nas ligadas a él. (24) 

23 

La violencia moral expresa Contie1•i "Ea la manifesta

ción expresa o tácita, explicita o implícita, real o simb61ica

escrita, oral o mímica, directa o indirecta del propósito candi 

· c~onado de hacer un dallo o de detorllinnr una situación de peli

·gro, si el amenazado no conciente en la conjunción carnal". 

"Por vis compulsiva debemos entender la exterioriza ·

ción al. sujeto pasivo de w1 mal inminente o futuro capaz de 

constrefiirlo para i•ealizer la c6pUla. (26) 

Bl código penal. vigente para el Dietrito Federal est!_ 

pula en el articulo 373 que •Hay violencia moral cuando el la~ 

dr6n amaga o amenaza a una persona con un mal grave, preeente o 

inmediato, capaz de intimidarla", 

La violencia moral ea una Violencia física nnunciada

ya que si la victima no coopera con el actor, la dallaril.. 

(24) Gonzil.lez De La Vega, Francisco, Opus. Cit. p.390 
(25) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Ed. Por:rúa 

M~xico 1978. p.264 
(26) Gonzil.J.ez Blanco, Alberto: Opus. Oit. p.155 
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Parn Carrnra es noceonrio que el mal con que se ame

naza sea gravo, preoente o irrepnrable. (27) 

No so puec!en establecer reglrte absolutf1B respecto a-

la amenazas, yfl que debe tomarse en consider~ci6n el grado de

intimidaci6n que puede tenor el sujeto pasivo. 

Asi como ln violencia dominn al cuerpo del hombre y

lo priva del libre ejercicio de s1w miembros o movimientos, la 

intimidaci6n destruye, suspende o impide el libre ejercicio de 

su voluntnd y produce análogoa efectos a ln fuerza física. 

5.- SUJh~O PASIVO. 

Las con<liciones del sujeto pasivo son indiferentes -

para la integraoi6n del tipo, ya que todos loa serea humanos 

somos poaibleo víctimas del delito de violaoi6n, no importR su 

edad, sexo, conducta anterior, etc~tera. 

Para Gondlez De La Vega el sujeto pasivo en la vio

laci6n puede oer cualquier personn sin distinción alguna. Esto 

obedece a que cualquier sujeto puede sufrir la unión carnal iJ!!. 
puesta por medios conctivoo o impoaitivoo, atac!Úldoae primor-

dialmente, aparte de su seguridad, su libertad sexual. (26) 

La libertad sexual ea lo que la ley trata de tutelar 

al tipificar este delito. 

(27) Jim6nez Huerta, Mariano. Opus Cit. p,264 Cita al referido. 
(28) González De La Vega, Francisco. Opus. Cit. p.362 
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El c6di¡¡o penal vigente porn el Distrito Federal es--

tipula en el articulo 266 lo siguiente: "Se equipflra a la viol!!, 

ci6n y se sancionará con la misma pena: 

l.- Al que sin violencia realice c6pula con persona -

menor do doce allos de edad;y 

ll.-Al que sin violencia roali.co c6pula con persona -

que no ten¡¡a la capacidad de comprcnñer el significado dol he-

oho, o por cualquier causa -no pueda resietil·lo. 

Si se ejerciere violencia física o mo1·a1, el minimo -

y el máximo do la pena se aumentar{m en una mitad". 

Respecto de la inferioridad psiquicn Maggiore Giusoe

pe apunta "Ea todo estado permanente o transitotio del sujeto -

pasivo que debilita ~in aniquilarlo el conjunto de su.e faculta

des mentales, poni6nrlolo en condiciones d.osventojosns con rela

ci6n al sujeto activo", (29) 

La inferioridad puede sor ffoica o. peiquica, pero cua,l:. 

qu~era do ~atas debe ser tal que el sujeto pasivo no ao pueda -

resistir a loa doaeos del agresor. 

Cuando una persone se encuentra imposibilitada para -

producirse voluntariamente, la c6pula quo se fectúe en·ella aún 

cuando ee realice con eu consentimiento lleva consigo el vicio

de nulidad que invalida todos loa actos de las personas que no

ee hallan on su juicio: Ln ley tiene por objeto tutelar ioa 

bienes de todas las personas que sufren de inferioridad peiqui-

ca. 

(29) Mageiore, Giuseepe. Opus. Cit. p.68 
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6,- SUJil'rO ACTIVO, 

Atondienao a los sujetos activo y pasivo en el delito 

de violación conAidera Gonzñlez De La Vega que se dan las hipó

tesis eiguientes1 

l.- o6pula de hombre renlizeda sobre mujer por via -

nonnal. 

11.- o6pula de homliro efectuada sobro mujer por vía -

El.normal. 

111.- cópula de hombre realizada sobre hombre por via 

anonna.l. 

Asi mismo indica "Creemos que en la práctica 1f en ge •• 

neral el varón es el posible sujeto aotivo del delito, ya que -

la cópula se caraoteriza por el tipico fenómeno de introducción 

sexual, lo que implica neceoarismento unn actividad viril no~-

m'.ll o anormal, pues sin 6sta no ea puede decir con propiedad, -

que ha habido conjunción carnal, (30) 

Ooneiderando que la cópula consiste precisamente en -

la introdduoidn del miembro viril en.el cuerpo de la victima, -

llegamos a la conolueidn de que quien pued~ tene~ odpula .es .un! 

cemente el hombre, la m~jer no puede desarrollar una conducta -

que sea tipioa del articulo 265 del .código penal, 

Pero para algunos autores como Martinez Honro el suj,!!_ 

to ao.tivo puede ser tambián una muj.er y nos ~ice "no encontra

mos objeci6n que nos impida aceptar que la violaoión,pueda rea

lizarse por una mujer sobre otra, e incluso sobre un hombre, si 

se está ~levando a cabo una conducta similar al coito, tanto en 

su aapeóto subjetivo como objetivo, ~n cufl!ltO al sujeto activo-

(30) González De La Vega, Francisco. Opus, Cit. p.390 
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la efectúe con el é.nimo de copulnr, como al pasivo que ~e ve -

agredido y ofendido en su libertod ecxu.,l, en ifURl medida que

si se realizara la cópula normal. Si accptBJDoe otras vías die-

tintas a le vaginal para integr&r lo que es ln c6puln violentn

no hay razón de no ucenturln cun.ndo lo ~ue se substituye es el

drgano sexual masculino", (31) 

Pnra Porte Petit "La mujer puedo ser sujeto activo de 

la violación mediante violencia fisicn, puesto que puede lograr 

se la mecánica del coito respecto del hombre, venciendo loe ob~ 

tllculos fieiold¡:icos para l• erccci6n del 6renno rnusculino, co

mo puede euce<'rr cuando se encuentre ol ~u jeto µr<eivo, en vir-

tud de lo fuerza realiz<dn, en condiciones de no oponer resis-

tencia ni de evita.r la maniobra fioiol6gica sobre él realizadn

por el sujeto activo, (32) 

Jiménez Huerta opinn que ln mujer puede sor sujeto a~ 

tivo secundario, porque puede ser que éatn sujete o intimide a

la víctima, en tanto ~ue hl •ujeto activo primario cópula con -

ella, (33) 

La ley no eeh1·la con exllctitud F lon Hujctos que int~ 

gran este delito, lo que tre.e como consecucnci¡; diferentes cri

terios al respecto, Nosotros oonsider.amos que sólo el hombre -

puede ser sujeto activo, en virtud de la definición que de c6p~ 

la nos da el código penal en el articulo· 265 p&rrafo segundo. 

(31) Martinez Roaro, Maroela, Opus. Cit. p.243 
(32) l'orte l'etit Oandaudap, Celestino, Opus,· Cit. p.42 
(33) Jimenez Huerta, ·Mariano. Opus· Cit. p.255· 



7 .- AUSENCIA DE J.A VOLUNTAD DEL OFENDIDO, 
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Para quo ae oonfi¡;ure el delito de violación eo neoe

oario que la cópula se efectúo sin ln voluntad del ofendido, P!' 

ro nos encontrrunoa con diversos obstáculos para probar qu~ la - . 

victima ofreció resistencia para no sufrir el acto sexual on su 

cuerpo. 

Cuello Calón puntuflliza que la dificultad do probar .

la resistencia del sujeto pasivo llevó a loa Jurisconsultos a -

establecer una serio de preounciones que sirvieran de guia: 

l.- Que la resistencia fuera constante y siempre igual 

11.- Que entre la fuerza dol agresor y la de la agre

dida existiera una evidente desigualdad, 

111.-, Que la agredida demandai•a auxilio. 

lV.- Que la mujer presentara en au cuerpo huellas que 

atestiguarán el empleo de la fuerza física. (34) 

Pero no podemos baoar nuestro juicio en esto~ Pu.l'tos

para establecer que existió ausencia de voluntad del s~jeto ~a

eivo, ya que la oposición de la victima puede sor quebrantada -

O an~ada por la impresión O miedo que experimente e~,el Jl\Omon

en .que es.agredida y como conoecuencia oeder, pero no por esto

no existid resistencia, 

Por otra parte el consentimiento debe ser espont&neo

ya que el sujeto aotivo puedo lograr excitar al pas~vo logrando 

asi el acceso carnal. 

(34) González Blanco, Alberto. Opus. Cit. p.159 Cita al referido 



8 ,- BIEN JURlDI CO 1'UTEJ,J\DO, 
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Todos los delitoe tienen consq:;rndo un bien juric1ico

protegido por ln ley, entendemos por bien jurídico, aquel inte

rés que el derecho va a proteger, que va a cuidar el tipificar

el delito, 

Existen divereas opiniones respecto de cual os el -

bien jurídico que la ley tutela en el delito de violoci6n, cit~ 

remos algunos criterios: 

Gonz~lez De La Vega opina que el bien jurídico objeto 

de la tutela penal en este delito concierne primordialmente a -

la libertad sexual, ya que el acceso carnal por medio de la vi~ 

lencia constituye el.máximo ultraje y la víctima sufre el acto

sexual que no ha querido, ofendiéndose asi el derecho personal

de la libertll.'d de conducta en materia er6tica, (35) 

Manfredini estima que el bien jurídico tutelado ee la 

libertad sexual, ya que ~n ley trnto de proteger la inviolnbil! 

dad carnal, (36) 

Font~.n B"-leetrP noe dioe ~ue oe pretere lr liberted -

i11óividual, porque cndf ir,«ivi<uo tiei,e el óerecho de ·e1crir su 

actividad sexual, (37) 

Algunos autores no están de acuerdo en q•e la liber-

tad sexual a~a el bien jurídico que· tutela la ley entre ellos: 

(35) González De La Vega, Francisco, Opus, Cit. p.390 
(36) .Porte Petit Candaudap, Celestino. Opus, Cit. p.35 
(37) Ibid, P.36 Cita al referido 



Eusebio G6mez que aostiono que ol bion j_uridico lesi2 

nado ea la honestidad y que la violnci6n es tambi6n un ataque a 

la libertad sexual pero no es directamente lo que se afecta, e.!_ 

no el pudor que resiste a las relacionca aexunleo fuera de la -

normalidad y la moralidad, (38) 

Fries Caballero dice que el bien jurídico protegido -

por la loy al tipificur ol delito de violnci6n oo el pudor ind! 

vidual oomo sinónimo de honestidad y subaiguientcmente, ln 11-

bertad sexual. (39) 

La libertad scxunl consisto en ln libro disposición -

del propio cuerpo en lne relaciones sexuales, tomando en consi

deración los limites sefinladoA por ol derecho y cootumbroa ee-

xualca. 

En relación de lao poraonas que ejercen la prostitu~ 

oi6n, no e~iete duda do que pnodcn ser victimno de violación, -

ya que el articulo 265 del c6dieo penal vigente no estableen l! 

mitaoi6n alguna por lo que hace a ln condición social de la vis_ 

tima, y considerando que oe trntn de proteger al tipificar este 

delito os la libertad sexual y 6at" ea per - se do todo eor hum!!. 

no, no le puede ser nogada a una perso1w. por eje.1:oor l" prosti

tución, 

Nosotros eetruuoo de acuerdo que lo que lo ley trata -

de proteger al tipificar este delito ee la libertad eoxual. 

(38) lbid. p.36 Cita al referido, 
(39) lbid. p.36 Cita al referido. 
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9,-CONCURSO ENTRE VIOLAClUN Y 0Tll0$ TIPOS 
DELICTIVOS. 

a) Eatupro y Violación, 

31 

El articulo 262 del c6dieo ponal vieonto estable

ce que comete· el delito do estupro "El quo ten¡¡n cópula con -

persona mayor de doce nl\oe y menor de dieciocho, obteniendo eu 

consentimiento por modio de engaflo". 

Loo elementos que de eota definición ee desprenden -

son¡ o6pula1 sujeto activo, sujeto ¡meivo, consentimiento, col}_ 

eecuentemente definiremos ceda uno de ellos: 

l.- La cópula, a1 igual que en ol delito de violación 

entend011lOB por 6eta la int:roduccion del miembro viril en la -

abertura anal, vulvar, o bucal, 

11,- Sujeto activo, en amboa delitos éste debo ser ~ 

una persona do aexo masculino, ya que la conducta prevista por 

loo doe tipos legales puede ser llevndtl a cabo unicrunente por

el hombro en virtud de la definición que de cópula noa da el -

código penal vigente. 

111.- Sujeto pasivo, en 01 delito de violación la -

victima puede eer cualquier eer.humBno 1 en ol estupro el paei

vo se encuentra condicionado por loe factores edad, sexo y con 

sentimiento, requisitos que no concurren para la integración -

del tipo de violaci6n en el cual la persona sobre ln que puede 

recaer la acoi6n es indiferente. 

lV.- Consentimiento.- En la violoci6n no er.iste el -

consentimiento de le victima, ya qua el agente activo.reaJ.iza

la cdpula empleBndO la violencia coartándole la libertad al P! 

aivo de querer o no el resultado, Parn que ne confieure el es

tupro el consentimiento debe OQtenerae por medio de engaBo. 



Porte Petit nos dice: "Engullo es la maniobra que se

realize con el fin de que se crea lo quo no es", (40) 

La Suprema Corte de Justicia hn dctenninndo quo "Bn

gaflo ee la tenaenciosa activided eer,uion por el «gente 1>ctivo

del oellto para altorRr ln verdno y producir en el pasivo un -

ostado de error, confusión o equivocación parn lograr la pre-

tensión erótica", (41) 

Exioten dos Cl'iterios rvfenntos al engallo: 

1.- Engnílo oexunl, en el cuál medin U!la promeaa de -

la mismo indole, por ejemplo, contraer metrimanio aespuóa de -

renlizal' el acto sexual, 

11,- La existencia de un engaño de naturaleza extra

eexual, podemos citar a lR persona que ofrece un puesto mejor

de trabajo si la otra oonciente en la relación nexual, 

LR ley no establece una definici6n de ongnilo, de ma

nera que para establecer si lo hubo o no se adoptn el concepto 

emitido por La Suprema Coite de Justicia. 

Respecto a.,1 velor jui·í·~~.co proteeido autores como -

husebio G6mez y Frícc Csorll<rc ~oincivcn en qué el bien tute

lado por la ley es la honestidnd nl ieunl que en el delito de

violaci6n. ( 42) 

Cons1der0lllo" auo si el bien jurídico tutelado en • -

(40) Porte Petit Cnndeudap, Celestino, Enea.yo Dogm~tico obre
el Delito de Estupro. Ed, Porrúa. M6xico 1980, p.22 

(41) Ibid• p,23 
(42) Ibid, ·p.24 • Cita a loe referer:l.élos, 
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este delito fuera la honostidad ootariAn incluÍdaA tod1rn las 

mujeres, es decir, la ley no eotablecorin un mínimo y un máxi

mo de edad como lo hace en este tipo 1 considerando que la ho--

. nestidad de una mujer no la detenninn su edad. 

Pontr.n Baloatra apunta que on ol estupro oo protege

la libertad sexual, la loy consi.óel'n que n virtud de ll\ edad-

la mujer no tiene capacidad para dio;ioner libremente d< su -

cuerpo y como consecuencia no ne puonc proteger una libortnd -

sexual que no oo tiene. (43) 

Para ustablecor cuál eo el bien que se tutela debe-

moa analizar que la protección penal eatá dirigida a las meno

res de dieciocbo nfios y mayores de doce, esto neo indica que -

la ley sefie.la un limite do edad pnrn incluir a las mujeres que 

carecen de juicio en lo sexual, aunque ln mujer a cualquier -

edad puede ser.inmadura sexualmente, la ley.sólo protego a laa 

que ee encuentran en este límite de nílos. 

En el delito de violación la libertad sexual oe el -

bien que la loy tutela, ya que el sujeto pnsivo no da su con-

eentimiento para la consumfici6n del hecho 1 sino que es someti

do por medio de la violencia, en el estupro el valor protegido 

es la seguridad sexual de las mujeres mayores de doce afias y -

menores de diaoiocho 1 ya que la doctrina detennina que no tie

nen la capacidad para conducirse en mutoria erótica. 

(43) lbid, p.25 Cita al referido. 
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El c6c1jc:o pernil clo 1871 J.ncluye nl cotupro entre los 

"DeJ itoo contra el or<lon ñe loo f'emilino, ln moral pública, o

lns bueno.a costumhres" (Titulo Sexto). 

El cónir,o p~no.l de 1929 lo estimn como delito "Con-

trn ln libertad aexur.ü" {Título Décimotorccro). 

El c6<1if'.O nOll'>l de 1931 denomino "IJolHos Sor.uolon"

loo delitoo entre lon que r>e oncuentn< el estupro (Titulo ,Dáo.!:, 

moquinto). (4~) 

A partir del die. 21 do onoro do 1991 el Diario Ofi-

oial. de le Federación public6 una serie de reformas al código

penal pRra el Distrito Fodoral roopeoto de estos delitos, que

dlUldo estos ilícitos ubicados bojo el rubro de "Delitos contra 

la libertad y el normal desarrollo .psiooscxual". 

b)Incesto y Violación. 

El delito de incesto so encuentra tipificRdO en el -

articulo 272 del códjgo penal viecnte que a lo letra dice:Se -

impondrá la pená de uno a seis a.ñoa de prisión a loe aacendiea 

tes que tenean relaoionc~ ecxualea con sus descendien~es, 

La pena aplicable a estos liltimoo será de seis meaos 

a tres a.ñoe de prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en oaeo de inoeeto ea 

tre honnonoe. 

Bl inoeato para González De La Veea consiste en la -

relación clll'nal entro parientes ( hasta el cuarto grado) que~ 

-¡ior respeto al principio exogrunico reeulndor moral. y jurídico-

(44) lbid. p25 

34 



de las f"runiliaa, les ost{ e.bsolutHJllerito vadndo el concúliHo y

contraer nupcias. (45) 

Los clen1enton que intce;ran ol delito de inconto non; 

relaciones sexualee, parentesco entre los sujeten que lo cono

tituycn y consentimiento por pnrte de amboo. Heremoc; unn dcs-

cripci6n de cada uno de estos; 

1.- ~elaciones eeXURlon.- Mnrcela h1artíncz Ronl'O nos 

dice que si el c6digo penal vigente en ol articulo 272 habla -

de relacionen sexuales y no de cópula (como en el eetupro y la 

violaci6n) es porque el le¡;islndor quiHo darle mayor nmplitud

al concepto, incluyendo en el otras conductas sexuales. {46) 

~o coincidimos con la opini6n de Martinez Roaro ex-

presada en el párraf"o anterior, porque para que se dete:nnine -

si ee configure el delito de incesto, os necesario que heye 

existido cdpula, independientemente de que el legislador al h,!!. 

cer la deecipcidn del tipo penal haya utilizado el té:nnino "r,2_ 

laciones sexuales", si existen otras conductas sexualea ain -

llegar a la c6puln se tipif"ica otro delito. 

Por relFJcione~ f;eXUt leo, nos dice Carrr.nc~ y Trujillo 

<Je he entenderee te.nto h cópula nonn•l como l• anonnPl. (47) 

11.- Sujetos.- Loe sujetos que inteeran a este tipo

deben tener un parentesco por consanguinidad en linea recta o

oolateral (hasta e.l cuarto grado). 

{45) Martinez Roaro, Marcele, Opus. Cit. p. 263 Cita referido. 
{46) Ibid, p,262 
(47) Ibid• p,262 Cita al referido, 
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JU pnrontoao entre loo incootuosos os indiferente 

que sea legítimo o natural; lo que importa, expresa GonzAlez -

Dlnnco, ea que oxiot" conarui¡;uinidnd. (48) 

Gonz{üez De Ln Vega opina que el parentesco para que 

se inteere el incesto, es el oxiotente entre aacendientes y -

doecendionteo consanguíneos aai como entro nfl.noa o por ndop-

oi6n, ya que en su opini6n, lR ley no ootnblece disti11ci6n al

guna. (49) 

En nuestro concepto el único pnronteoco aceptable P! 

ra constituir el incesto es el que est~ dndo claramente en el

artíoulo 272 dol c6.digo penal vic;onto, que ca excluoivomonte -

el parentesco por consanguinidad en línea recta (nscendientes

y descendientes) y en linea colateral (hormnnoe), dicho paren

tesco hasta el cuarto grado, en cuanto n los hermanos como el

preoepto no hace espeoificaoi6n alguna, debemos entcndor que -

ee incluye tanto a los hermanos do poare y madre, como a loa -

hermanea de parte de uno. solo de los progenitores. 

111.- Oonoentimiento.- A diferencia de la violaci6n

en ln cual s6lo existe voluntad por parte del sujeto activo -

para llevar a cabo la ·conduotn sexual, en el incosto ea neceo! 

ria la voluntad de ambos, ei no existe óetn en cualquiera de -

loa dos agente nos encontramoo con otro tipo penal, 

El conaentiu1iento por parte de loe agentes debo eer

eepontánoo, no debo mediar engaffo como en el delito de estupro 

ni violencia como en la violaci6n, 

(48)·Ibid. p.262 Oita al referido. 
(49) Ibid, p.263 Oita el referido. 

36 



37 
En lo que se refiero •il bien jurídicemcntu proteeiüo 

en el delito do incesto pnra Cuollo Calón o~c objeto ea el or

den moral y jurídico familiar, el oboervar que ecos bienes pr! 

oiean Wln abstención do lea relaciones sexualOa mitre personon 

ligadas por vínculos do sangre. (50) 

Gonzál.ez Blanco nos dice quo en el incesto J.a ley -·· 

protege la organi•aoión exog{unice do la familia. No aetú do -

acuerdo en considerarlo un dolito autónomo, cino como o.grnVhl1-

te de alguno de loe delitos do tipo aexuttl, ya que ol incosto

no ofende el sujeto pasivo. (51) 

La justificaoi6n de quo so tipifique penalmente el-

inoesto es la.lesi6n al orden moral y jurídico de la familia. 

o) Adulterio y Violaci6n. 

Nuestra· ley no define el adulterio, ee limite e est! 

blecer su penalidad en el artioulo 273 del c6digo penal vigen

te, y establece; Se aplicará prisi6n hasta do dos al'l.os y priv! 

oidn de derechoo civiles hasta por seis afios, a loa culpebles

de adulterio cometido en domicilio conyugal o con escándalo. 

Cu.ello Caldn apunta "Comete el delito de adulterio -

la mujer casada que yace con var6n que no sea su marido y el -

q~e yace con ella sabiendo su estado civil, aunque deopuée ec

deolare nulo el matrimonio. (52) 

Gonzdlez Blanco opina en relación con este ilícito -

(50) Oonzillez BlancQ, Alberto. Opus. Cit. p.181 Cite referido. 
(51) llart:!nez Boaro, Jlaroela. Opus. Cit. p.226 Cita al referido 
(52) Cuello Calón, Eugenio. Opus. Cit~ p.273 
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que es la conjunción carnal voluntarin entro hombro y mujer ª.!!. 

tnndo uno o amboo unidos por vínculo matrimonial, con un tcrc_!! 

ro. (53) 

Gonz6.lez De r.n Vega haco unn clara dietinci6n cntre

el adulter.io civil y el ndul1.orio penal. En tanto el derecho -

civil eonolclora ilícito el adulterio ejocutmlo por el mnrido -

o por la oepoea, cualquiera que oean las circunstancias en que 

ae realiza, El derecho penal considera q11e se comete adulterio 

dnicaruente bajo dos circunatanciaa; en el domicilio conyugal o 

con escándalo y salvo esos casos de excepción y por regla gen! 

ral el adulterio no ea punible, (54) 

La doctrina y la Jurisprudencia hnn establecido que

el adulterio consiste en la infidelidad de uno de los c6nyuges 

sexualmente.consumada. (55) 

Los elementos que conotituyen a esto delito 00111 

1,- Un noto de yacimiento y de infidelidad consumada 

ya quo solamente la uni6n carnal integra este delito, 

11.- Matrimonio preexistente, que la persona addlte

ra en el momento do la uni6n carnal se halle lieadn por matri

monio con un tercero, 

111,- Voluntariedad del hecho.- El r.cceoo carnal a -

diferencia de la violaci6n, debe sor realizedo con concienoia

y Voluntad, 

(53) lbid. p.274 Cita al referido 
(54) Gonz6.J.ez De La Vega, F'ranoieco. Opus, Cit. p,425 
( 55) lbid. p.425 



lV ,- Sujeto e activo y pusivo. En cuanto al sujeto P!! 

sivo lo constituye la persona ofendida (sea hombre o mujor). 

El sujeto activo, ea la persona que eet~ ligadn en-

matrimonio con un tercero siempre quo el acto se efectúe en el 

domicilio do áeta o con eac(mdalo, aunque la ley sru1ciona a 

los dos sujetos responsables del neto. 

El interás protegido ea el orden jurídico y moral de 

la familia, Entre los elementos integrantes del orden jurídico 

matrimonial uno de los más relevfllltes es la fidelidad conyugal 

y como el matrimonio ea una instituci6n de derecho público, la 

violaci6n del orden matrimonial ea l.n violnci6n de un interás

eetatal. 

39 

El delito de violaci6n ea el único dentro ele loe de.:!J. 

toe contra la libertad y el normal desarrollo poicoeexual que-· 

se ejecuta sin la voluntad de ambas partee. 

d) Lesiones y Violación, 

El c6digo penal vigente para el Dietrito Federal ti

pifica el delito do lesiones como un delito contra la vida y -
la integridad corporal, estableciendo lo correspondiente en el 

art!oulo 289 de la siguiente manera¡ "A1 que infiera un~ leei6n 

·que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en r.anar

menoe de quince d!aa, se le impondriln de tree dias a cuatro ID! 

eee de prisión, o multa do cinco a cincuenta pesos, o E111bae -

sanciones, a juicio del juez. Si tardaren en sanar m&e de quin 

oe d!ae se le impondrán de cuatro meses a dos afíoe de prisi6n

y multa de cien pesos", 

Las leeiones a las que so refiere la primera parto -

del párrafo anterior se perseguir&n por querella, 



Lo doctrinn ha elal'Orodo vurins definiciones reapec

to del delito de lesiones, siendo com{m denominador en ellos -

dentecor el dofio ccuaAno en el cuerpo o lo alteración del oqu!_ 

librio de lR6 funciones fjsioldgicno. 

El nrticulo 288 del c6dieo penal virente eotnbleoe -

que; !laja el nombre de lesión se comprenden no eolruaente laa -

heridas, eocoriacioneo, oontuoiones, fraoturne, dielocacionoo

quemadurse, sino todo alteración en la salud y cualquier otro

dnl'l.o que deje huello material en el cuerpo humano, ei eooe --

efectos eon producidos por una causa externa. 
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Lo H, Suprcme Corte de Justicia de la Nación, ha es

tablecido que "lo leaión, por definición loe;al, es toda alter_!! 

ci6n en la salud y cu•lquiera otro dal'lo que deja huella mate-

rial ·en el cuerpo huma.no, si esto a efectos son producidos por -

uno cnusa,_~iira.Íi~Í ~~ decir, la definición envuelve como pres!! 

puesto indispensable la actualidad y realidad del dnílo sobre -

lo que debe estructurarse indefectiblemente la clasificación -

legal de ln leei6n, para 'efecto de la pennlided a imponer'/ ( 56) 

Los elementos del delito de leEionee son los •ifUien 

tes; elteraci6r, de la snlud 1 cause extern& que nrodujo dichc -

alteración, y un elewer.to morr.1, si ~lguno óe értos crtá nusen 

te no se intecra el tipo penel, En secruidn estudiaremos cada -

uno de loe elementos ya mericionadoa, 

1.- Alteración de la salud. Dentro del concepto gen! 

rol de dnl'l.o alterador de la salud, mencionaremos las eiguien--

(56) Porte_ Petit Ca.ndaudap, Celestino. Dogmática Sobre loe De· 
litoe .-Contra. La Vidn.;¡r La Salud Personal. Ed. Jur!dica Me• 
xicana. Mbieo" 1975. p.65 



toa hip6tesis; leo leaioneo extern""• las loaionee intorime, y 

las perturbaciones psiquicae o mentales. 

a) Las lesiones externas son n~ucl1nn que por entnr

colocadae on la superficie del cuerpo son perceptible•· directi; 

mente por la vista. 

b) Las lesiones intcrnno, o ecn aquclloa drifios ViFJ0.2_ 

ralee que por no estar aituRdoe en lugar viuible nqui.eren, PE: 

ra su diOBn6etico, exilmen clinico a trav6e de la palpi"tación, -

auecultaci6n, pruebas de laboratorio, ct.~~tera. 

e) Lao perturbacionco po5.quicna o mcntalea, siernpre

quo en ellas a~ .reúnan, loe elementos necesarios para coneti -

tuir un delito. Respecto de estas perturbaciones, es incueoti!!, 

noble que, dados loe t6rminos trul gcnorulce empleadou por el -

articulo 286 del código penal vigente, las mismas quedan com-

premdidao como posibles dalles integrantes del delito de lesio

nes, salvo que en caeos es dificil, en ln pr~cticn judicial, ~ 

establecer la relación de causalidad entro el dru1o psíquico C.!!, 

mo efecto y la causa externa productora del mirntlo. 

11.- Causa externa. No es suficiente la alteración -

de la salud para integrar el delito de loaiones, sino que ésta 

debe ser p~ducida por una causa externa, la cuál puede consis 

tiren ~l_empleo de medios físicos, de omisiones, o de medioe

moralee, Los medios físicos consisten en aocionoe positivas t~ 

les como dar un golpe, como ejemplo do los medios omisivos po

demos citar el abandono de personas, y los morales son aqÚe -

llos que ~reducen una alteración en la salud que no es visible 

y que tampoco puede encuadrar on las lesiones internas, por -

ejemplo, una perturbaoi6n mental, las amenazas, contrariedades 

estados de terror impresionea desagradables, y todas aquellas

aotitudeo que puedan lesionar mentalmente a uno persona, 
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111.- Elemento moral. Para considerar una loei6n co

mo delito adom~s de lR existencia de un darlo en la salud y de

la comprobación de que ese daflo sea efecto de una CRuaa exter

nn debe concurl·ir el elemento moral, es decir, es necesario -

que la causa externa del daño de lesionen sen imputable a un -

hombre por su realización intencional. 

Respecto del sujeto activo en este delito Maggiore -

observa que puede ser cualquier perAOna, este delito se carac

teriza por ser impersonal, y monoaubjotivo. (57) 

En lo que se refiere al sujeto pasivo, éste ea indi

ferente para la intograoión del tipo penal, el ?nico requisito 

para qua ee infiera una lesi6n a una persona es que áeta eaté

Viva, ya que el delito do lesiones no puede ser cometido en un 

cad~ver, 
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En el delito de lesiones se hace patente que el obj.!!, 

to substancial específico os la salud personal, alterfüldos~ é,!!. 

ta, al causarse daños nnat6micos, fiaiol6gicoe, o psíquicos. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha eet.!!. 

bl<'cido que "el tipo <i e lne lesione o tutela el bién jurídico -

integridad cor¡ioral", (58) 

Carlos Saltelli y Romano Di Falco sostienen que "el

objeto del delito ea el interés relativo a la protección do la 

integridad física, psíquica o fieiopsíquica de la persona (in

teeridad corporal); integridad que no es un bien de interés --

(57) Ibid. p.72 Cita al referido. 
(58) Ibid. p.73 



privado 6nioemonte, aino principalmente un bien colectivo, Pº! 

que asegura el 11onnal desarrollo de la actividad individual do 

la persona, que constituye al mismo tiempo, un bien jurídico -
el cu~ tutela la ley. (59) 

El delito de lesionea ea el que más concurre co11 la

violaci6n, ya que 6sta siempre se presenta con violonc:ia, las

viatimas en ol delito de violaci6n presentan altcraciorioa en -

su.salud que van deodc golpes físicos hasta leoiones psíquicas 

en laa cuáles os más dificil su recuperación. 

10,- <XlMENTARIOS, 

Una vez que.hemos analizado en este capitulo el del.!, 

to de violación y a eue elementos integrantes procederemos a -

hacer lae ei¡¡uientea conaideraoionea, 

Peneemoe que la violeci6n es el más lesivo de loe d!, 

litoe contra le libertad y el normnl'desarrollo paicoaoxuel y

lo encontramos 60.nfimado en la calidad de delito que ha teni

do a trav6e del tiempo y del espacio, como lo comprobamos en -

nuestra parte hiet6rica1 eei como lo que analizamos en este ª!. 

gundo capitulo, 

Ooneideramoe que 6ete delito siempre concurre con el 

de lesiones, ye qua·ee cerectarietioa.principel de le violaci6n 

la violencia, la cuál no e6lo ocaciona dafloe fieicoa, sino t"l!! 

.b16n psíquicos que son loe más difíciles de superar y por· lo -. 

regular tienen una gran trascendencia en la vida de la victime • .. _____ _ 
'(59) Ibid. p.75 Cita e loe referidos,. 
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Respecto del bien jurídico tutoledo tundementel.men

te es la libertad sexual, aunque en la comisión de este deli

to tambi~n se afecten otros bienes del sujeto pasivo, como eq 

el oseo de cuando se lesiona la integridad corporal. que es ol 

bien que protege el delito de lesiones. 
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C A P I T U L O 111 

TEORIA DEL DELITO 

1,- DEFINICION DE DELITO, 

2,- ELll!.IE!l'ros DEL DELITO. 

") Conducta. 

b) Tipicidad. 

e) Antijuridicidad, 

d) Culpabilidad. 

3.- AUSENCIA DE OONDUCTA, 

4.- AUSENCIA DE TIPO Y DE TIPICIDAD. 

5,- AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD. 

6.- AUSh'NCIA DE CULPABILIDAD, 

7 ,- COMENTARIOS, 



l.- DEFiliIC'ION DE DELITO. 
46' 

La pnlab1·n delito deriva del verbo delinquere que si~ 

nificn ab0ndonar el crunino señalado por la ley, 

ExiRten dentro de le doctrine varias definiciones s2 

bre el delito, a continuaci6n mtncionnremoe cuatro de lns más

aceptndeo entre cllao la que C3tahlece el c6dieo pcnnl viecnte; 

Frar;ci~co Cerrara exponente de ln o[:.::-uelA. clásica UE_ 

fine al delito como "I,a infrnoci6n do lFl ley del Estudo, pro-

mulgarla para proteeer lu sce;uriclnd de los ciudndanos renultm1-

te de un F<cto extorllo del hombre, positivo o neeativo moralme!2, 

te imputable y politicnmente dru1oao". (60) 

El positivista Rafael Gar6falo establece que delito

ea "La violacidn de loa sentimientos altruistaa de probidad y

do piedad en la medida media indispensable para la adaptaci6n

del individuo a la colectivid!ld". (61) 

Jim6nez de Ao6a dice "Delito eo el acto típicruuente

antijurídico, culpable sometido a veces a condiciones objeti-

vaa do penalidad, imputable a un hombre y sometido a una elUl-

oicSn penal". (62) 

El c6dieo pena.J. vigento en el articulo 7o eetableca

que "Delito es el neto u omisión que se.noionan las leyca pona

losn. 

(60) Castellanos Tena, Fernando, Opus, Cit. p.125 Cita referido 
(61) lbid, p,126 Cita a1 referido. 
(62) ·Ibid, p,130 · Cita al referido. 



47 
A continuación rednctarcmou loo artículos del c6dieo 

penal vieente para el Distrito Federnl referentes al delito, 

El mismo articulo 7o antes mencionado establece que

el delito ea: 

1.- Instó.ntaneo, cuando ln consumnci611 no n,c:ota en -

el mismo momento en que se hen rcnliza<lo todoo sus elcmontos -

constitutivos; 

11.- Pennancnte o continuo, cuor1do ln consumación ee 

prolonga en el .tiempo, y 

111.- Continuado, cuando con unidad de prop6nito de

lictivo y prulalidad de conductas oc viola el mirnno precepto -

lee al. 

Art!oulo 80,- los delitoo pueden ser: 

l.- Intencionales¡ 

11.- No intencionales o de imprudencia; 

111,- Preterintencional8s, 

Articulo 90,- Obra intencionalmente el que, conocie!! 

do las oircunstencina del hecho típico, quiera o acepte ol re

sultado prohibido por ln ley. 

Obra imprudenoialmente el que renliza el hecho típi

co incumpliendo un debe~ de cuidado, que las cirounstencias Y

condiciones peraonales le imponen, 

Obra preteri¡itencionalmente el que cause \Ul resulta

do típico mayor al querido o aceptado, si aquel se produce por 

imprudencia, 

Articulo 10,- La responsabilidad penal no pasa de la 
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pernonn y bionea ele loe delincuentea, cxcopto en loe casos oe

peci.fica<loo por ln ley. 

Artículo 11.- Cunrnlo uli.-ún miembro o representante -

de una persono jurí<1icn o de unn nociodad, corporaci6n o empr!2_ 

en de cunlquicr clrioe, con exccpci6n de lao inrtituciones dol

Estauo, cometa un delito con los mlluior; que para tal objeto -

las misffin3 enti<l2des lo proporcionen de modo que resulte comc

ti<lo a nombre o bnjo el runpero de la reprenenL!tci6n social o -

en beneficio de elle, el juez podrli, en lon casos exclueivw.1eu 

te capecificaaoo en ln ley, decretar en la sentcncin la euspeu 

ei6n <le la ae;ru¡mci6n o su dicoluci6n, cunnao lo estime necc"~ 

ria para le see;uridod pública. 

meterlo. 

Articulo 13.- Son reaponsnbles del <'elite: 

1.- Loa que acuerden o preparen AU rea.liznci6L. 

11.- Los que lo realicen por sí. 

lll.- Los ~ue lo rcnliccn corijuntnr\ente; 

lV .- Los que lo lleven a cabe sirviéndose de otro; 

V.- Los que determinen intencion, .. lJT.entc e. otro a co~ 

Vl.- Los que intencionalmente presten ayudn o auxi-

lien e otro a cometerlo. 

Vll.- Los que con posterioridad a su ejecuci6n auxi

lien al delincuente, en cumplimiento de une promesa P.nterior -

al delito¡ y 

Vlll.- Loa que intervenenn con otros en su comisi6n

aunque no conste quien de ellos produjo el resultado. 

Arti~ulo 14,- Si varios delincuentes toman parte en-
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la realización ele un delito detc1nin.~ao y al¡:w10 c1o ellos coo.. 

mete un delito distinto, sin previo t1cucrr.10 con loA otros, t9_ 

doo serán rooponsablea de la comisión del nncvo l1 elit,o, a&lvo 

que concurrM los reqt1ioitos si¡;ulcntcs: 

l.- Que el nuevo delito no Girvr: de metlio aüecuaao 

para ºº'"eter el principRJ.¡ 

11.- Que aqu61 no eea tu1a consecuencia nccc ;-;nrir. o

natural de 6ste, o de los medioo concertados¡ 

111.- Que no hayen sabido anteo que se iba a come-

ter el nuevo delito; y 

lV,- Que no hayan eotado presentes en la ejocuci6n

del nuevo delito¡ o quo habiendo estado, hayan hecho cuanto -

estaba de su parte para impedirlo. 

Artículo 18,- Existe concureo ideal, cuando con una 

sola conducta se cometen·varios delitos, Existe concurso real 

cuando con pluralidad de conductas ae cometen varios delitos, 

Artículo 19.- No hay concurso cuando las conductas

constituyon un delito continuado. 
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De acuerdo a nuestro aietema positivo una conducta -

constituye un delito cunndo éO"ta es sancionada por las leyes -

penales, poro existen conductas delictuoaae que no son punibles 

porque medinn causas de justificacidn, •1 la conducta pennanece 

pero ln pene no ee aplica, la legitima defensa, el estado de -

necesidad, la obediencia jer~rquica son algunos ejemploo de -

causns de jnstificnción. 

1n .;--,(•t•.t·1r <1.el ;.:·r l:rnn:ono es un h..:cho tHltttr:'ll :;,ue s6-

lo pue.:a convertirse cr. ~.:lito si se il~entifica con la clnsifi 

caci6n de lns concluctss plaemadna en las leyes penales por el

le¡;islador. 

No exiete unidad de criterios on lo que ee refiere a 

los elementos del delito, hay diversas opiniones al respecto -

entre lae m~~ RCeptadns est€m la teorin tetrat6mica y la hept~ 

tdmioa. La primera admite la existencia de cuatro elementos p~ 

ra la constitución dol delito y eon; conducta, tipioidad, ant! 

juridicidad y culpabilid~d. La segunde teor!a considera que se 

necesitan Ríete elementos para la integracidn de un rlolito, 

adem~s de los yn mencionados nombra a ln punibilidad, imputeb! 

lidad y R las condiciones objetivas. 

Estamos ·de acuerdo con la teoria tetratdmica por cou 

eidarar que la imputabilidad. la absorbe la culpabilidad, y la.. 

punibilidnd es una consecuencia en la comisión de un delito. 

Loe elementos del delito no tienen una prioridad te~ 

poral, pero es nece~ario analizarlos en orden cronol6gico, con 

ln finalidad de llevar a cabo una secuencia·ldgica, 



2.- ELE:MllNTOS DEL DELITO. 

Analizaremos loa elementos del delito de acuerdo con 

la teoria tetrat6mica, la cu~l considora a lQ conducta, tipic! 

dad, antijuridioidad, y culpabilidad como únicos elementos que 

inteeran al delito. 

a)Conductn.- Es el comportruniento hwnnno voluntario

positivo o ne¿:ntivo, encPmin:•.do º •in pNp6sito, (63) 

La conducta puede ser renlizeda por una ucci6n o por 

una omisión. 

Accidn eo, todo movimiento voluntario dél organismo -

humano capaz de.modificar el mundo exterior. (64) 
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Jim6nez de Am1a nos dice que los elonentos del acto -

son; manifestación do voluntad, resultado, y neXo causal, (65) 

La msnifeetaoi6n de voluntad ea la actividad externa 

del hombre. El hombre es libre de pensar en delinqui~, poro -

mientras no exteriorice en forma material esh resolución no -

puede ser cAstigadd, al referirnos a unn manifestación de vo~ 

luntad debemos entender que 6sta sdlo puede ser realizada por

el hombre. 

Existe la problemátioa de que . ei las personas mora- ~ 
1 . 

leq son o no reeponeablee ante el derecho penal la mayoría de-

(63) lbid. p.1,2 
(64) Ibid. p.152 
(65) Jim6nez De Aeúa, Luie. Tratado de Derecho Penal, Ed. Lee~. 

da, l'nonoe Aires 1963. p,334 
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criterios han rechazado ésta posibilidad en virtud de que las

pereonas juridicae no pueden sor sujetos activos en la cemi -

si6n do un delito por carecer de voluntad propia, cuando un -
miembro de una persona juridica comete un delito que afecto 

dicha corporaci6n por hacer parecer que ésta os la culpable el 

juez puede decretar la disoluci6n o euspensi6n do ln ngrupaci6n 

pero el que comete el delito es una persona fisica no una mo-

ral. 

La voluntad debo ser consciente y referida a cierta

repreaentaoi6n con un motivo determinado. 

Para que una voluntad sen manifestada le preceden -

una serie de estados y representaciones, ea decir, momentos do 

voluntad puramente internos y enseguida actos de manifeetnci6n 

externa que tienen un carácter físico a diferencia de loe pri

meros que se estacionan en la psique del agente, Esta exterio-

. rizeción puede presentarse como movimiento corporal (delitos -

de acción) o como inactividad del cuerpo del agente (delitos -

de omisión) 

En lo que se refiere al. resultado que es el eegundo

elemento del acto, es el cambio en el mundo exterior, causndo

por le manifestaci6n de voluntad, o la no mutación de ese munti 

do externo por la acción esperada y que no se ejecuta, 

El tercer elemento del acto es el nexo de causalidad 

el cu~ existe entre la conducta y el resultado fonnandc una -

relación entre wnboe, el resultado debe tener como causa un h~ 

cer del agente. 



La conducta puede ser l'C<tli''dn por una omisión ésta 

consiste en nbstenerEc ac obrar, en ~ojar de hacer lo que ~e .,.. 

debe ejccutnr, la omición es unn forma nee,ativa de la acción. 

Cuello Calón dice "La omisión consiote en una inaot!. 

vidad voluntaria curu1do la ley penal impone un hecho determin~: 

do". (66) 

En la omisión debemos distinguir la omisión simple u 

omisi6n propiR, de la comisión por omisión u omisión impropia. 

La omisión dmple o propia consiste en no impedir V.2, 

luntarinmente el resultado. Como ejemplo podemoo citar la per

sona que tiene cono cimiento de que ee ostd cometiendo un ilio!. 

to y no lo denuhcia. 

Loe delitos de comisión por omisión consisten en lo

grar que se produzca un re.sul tado omitiendo una acción espera

da. Se logra una verdadera mutación en el mundo exterior. 

La mayor parte de loe delitos son de acción o de om!. 

sión, resultando dificil la aparición de la omisión impropia -

en la oulil el autor no hace lo que debe 7 produce un resultado 

que no deberin de eer, infringiendo al mismo tiempo una norma,.. 

preceptiva y otra prohibitiva. 

Las dificultades que presentan loe delitos de comi-

sión por omil.ei6n ha lograrlo confundir a loa penalistas 7a que-

(66) Cnetellanos.Tena, Fernando. Opus. Oit. p.152 
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algunos como Cnrnclutti loa i<lentifica con los de omiai6n eim

ple, aee¡,'llrendo c¡ue no ca nocosaria la. dietinci6n con loe de -

comisi6n por omiei6n, (67) 

Como ejemplo de un delito de comisi6n pOl' omioi6n c,! 

taremos a ln madre que doloaamente y con el prop6aito de cau -

ea.r la muerto a eu hijo no lo amemru1tn ni le proporciona ali-

mento. 

La mayoría de los autoroe coucuerdi>n quo el ejemplo

dol párrafo ruitcrior ea un delito de comisión por omisión pero 

que ee equipara a los de omisión, yn que la madre oet~ ueando

un medio omieivo para la confieurnción de un delito en virtud

de que la ley no establece cul!.loe eon loe medioo que el agente 

activo debe utilizar para ln comisión de un delito on este oa

eo homicidio o infruitioidio, 

Jim~nez de Ae6.a diotineuo loa delitos de omisi6n Si! 
ple de loe de comiei6n por omiei6n y de estos loe de acoi6n -

con aocidentel. modio omieivo, (66) 

a),-Delitoa de omisi6n simple, existe voluntad iñte~ 

na de no hacer, pero no ea quiere el resultado, 

b).-Dolitoa de comiei6n por omisi6n, concurre la vo

luntad externa del no hacer tendiente a un resultado, 
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c),-Los de acci6n con accidental medio omisivo, exi!. 
te voluntad de lesionar un bien tutelado, 

(67) Jillénez De Asúa, Luis. Opus, Cit. p. 407 Cita al referido, 
(66) Ibid, p,409 
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b) ~ipicidnd.- Ea el encuadraMiento do una conducta

en la deecripoi6n hecha en la ley, 

Al hablar de tipicidnd debemos raferirnoe trunbilin al 

tipo, ya que la conducta delictiva debe identificarn~ con la -

deecripcidn hecha por el legislador, y ea cunndo suree la tipi 

cidad. 

Existen hechos eontrarioo n la norma y que po1· dtúlar 

en alto grado. la convivencia social se sEU1oionan con una pena

entonces las leyes los definen, loo concretnn y loa castigan, 

El tipo legal es una deecripci6n de ln conducta y -

del rteultado y po~ ende accidn y resultado quedan comprendi-

doe en el. 

Existen tipos do deecrpci6n objetiva por ejemplo ol

homioidio en el cu~ no se establecen condiciones oopeoifioae

para loe sujetos, hay otros m~e detallndoa en los que se dan -

modalidades de la accidn referentes a loe agentes que partici

pan en el delito, podemos citar al delito de estupro que nece

sita de ciertas oaracterietican eepocialee para que se confill!! 

re. 

La historia de la tipicidad es la misma que la del -

tipo, el cu~l era considerado en Alemania como el conjunto de

caraoteres integrantes del delito, despuh Beline lo conside1•a 

como mera deecripcidn. (69) 

(69) Ibid. p.410 



En 19J.5 Ernesto J.layor c¡¡tablece que la tipicidad no~ 

es s6lo descriptiva sino que indica Blltijuricidad, (70) 

No todas les conductas típicas son antijurídicas por 

que puede cxiotir ol¡;una causa de justificaci6n, al advertir -

ln existencia de uno justificu.ntc no significo que so va a M!!. 

lar ln anti juridicidad, Y" que 6stn nunca existió, aunque la -

conducta haya sido típica estuvo dentro do los límites que mar 

ca el derecho, por ejemplo, cuando un individuo cometo el del,! 

to de homicidio pero lo hace en legítima defensa, el comporta

miento ·ael n¡¡ente estuvo justificndo y no se le sanciona. 

c) Antijuridicidnd,- Es todo lo contrario a dorecho

es decir, todo hecho definido en ln ley y que no est~ protegi

do. por alguna causa de justificación, 

Franz Van Liezt ha elaborado una doctrina dualista -

de la antijuridicidnd, la ruaterinl y la formnl. (71) 

El acto acr~ formalmente antijurídico cuando impli-

que transgresión a una norma estnblecida por el Estado (oposi

ción a la ley) y materialmente antijurídica cuando oignifique

contradiccidn a loo intereses colectivos, (cuando ee onuon un

dailo social. 
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Una acción punible ea antijurídica, debe eatnr en ~ 

contradiccidn con el derecho la conducta del agente y no'mediar 

, .c;;g_~a-de j~etificación, 

(70) Castellanos Tena, Fernando. Opus. Cit. p.167 Cita al refe
rido. 

(71) Ibid, p.178 



Para Jimfnez Huerta "La untijuridicidad ea un ju!-

oio en el que se afinna la contradicci6n d• la conduct>t con -

las nonnno de derecho". (72) 
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Edmundo Mezger nos dice quo una acción ea ancijurí

dica cuando contradice las normas objetivas del derecho, con

cibiendo n ~ste ºº"º unn ordenación objetiva de vida y lo in

justo y ontijurídico como unR lesión "' <licho ordennmi.cnto. ('Zl) 

La ·:>...ntijHrir1ici1.lnd ~e vfrific·:: ¡1or tlllA volur.t:-rl h1t

mana capaz de obrar y ,~.e PlOVcrsc en ccntido contrr·rio ,•. lo e_!l 

tablecido, no r:e castiea por el ·ordcnnrniento jurídico la sola 

desobediencia, sino 6sta en contra1 ne lo estnblecido y que -

combinada con otros elementos de la realidnd dan luc;nr n la -

perturbación de loe intereses tutelados por la ley. 

d)Culpnbilidad,- Ea ol conjunto de presupuestos que 

fundamentan la reprochabilidad personal do la conducta antijE, 

rídica. (74) 

Dos son las principales corrientes que despiertan -

pol6mica sobre la naturaleza jurídica de la culpabilidad, El

psicologismo y el normativismo. 

La teoría psicologista o psicológica de la culpabi~ 

lidad establece que ésta requiere de un an&lisis del psiquis

mo del agente pera investigar cu&l ha sido su octitud respec

to al resultado que obtuvo con su delito y también sostiene --

(72) Jim6nez DE Aada, Luis. Opus. Oit, p.982 Cita al referido 
:CT3) lbid .. p~1!81 Cita, a1 referido. 
(7,~). 'O¡lstell'\l'OB Tena, Pernando, Opus. Oit. p,231 



que existe un nexo psíquico entre ol sujeto y el resultado en

cerrando dos elomentufl, ur10 volitivo y otro intelectual, el -

primero inclicu la conducta y el rosul tEdo y el se¡;undo el con!!_ 

cimiento de que esa conductu eo nntijuridicn, 

La teoría nonnaLiva o nor:nativistu de la culpabilidad 

eo en bBse a un juicio de reprocho, es decir, existe J.a imper~ 

tividad de ls. nonne la culil dobo oor ncatadn por loe sujetos -

de derecho pnra comport1::1rsc dE' ctcu.erdo nl deber, en caso con-

trario ae hncen acrocrloros a unu aanci6n, La edr,ibilidRcl e6lo 

obliga a loa imputt<bleo quP. pueden comportarse conforme o lo -

mandado 1 no! la culpnbilidnd no puode recaer en nquollos suje

to e que eoté.n imposibilitcdos para entender al sie;11ificado de

lo establecido i1or ol orc1e11 1101111ativo (i11imputablen) porque no 

pueden recibir el juicio do reprochs.bilidnd. 

El juicio de reprochabiHdad surge de una situaci6n·

real que es la co11ducta dolosa o culposa que el acente activo

pudo haber evite.do y por otra u11 elemento norma.tivo que le ax.!_ 

g!a un comportamie11to conforme n derecho. 

Jim~nez de Asún define a ln culpnbilidad como "El r~ 

proche que ee hace al autor do un concreto a~o punible al que 

le liga un nexo paicolócioc. motivado, pretendiendo L'On au oom

portamiento un fin o cuyo alcance le era conocido o conocible

oiempre que pudiera exic!reele un proceder conforme a lee nor

mas, (75) 

(75) Jim6nez de Aet\a, Luia, Opus, Oit. p.93 
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La culpabilidad reviato tres fonnns quo non; dolo, -

oulpa, y preterintencione.lidad, Hnremos un anf.liais de 6at<1s. 

Cuando exiate dolo ol n¡;cntc conoce el rcaultúdO de

eu conducta y procede o realizarla. 

El dolo conoir.te en el ncLuar connciente y voluntfl-

rio dirigido a la produco16n de un renultado tipioo y Slltijuri 

dioo. (76) 

La doctrine. eeffala diversao clnoea de dolo 0610 her! 

moa referencia a las de mayor importoncia en la prlctioo, 

Dolo directo,- Be cuando el autor oc representa el -

resultado pena.lmentatipi~icedo y lo quiere, cxiote voluntari! 

dad en la conducta y querer del roaultado, 

Cuello Cal6n nos dice que ol dolo existo cuando ol -

resultado corresponde a la intenci6n dol agente, (77) 
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El dolo indirecto o conocido te.mbi6n como dolo de con 
secuencia necesaria, so preaanta. cuando el autor tiene la coz--· 

teza de que causará otros resultados tt'Dlbi6n tipificados quo-

no persigue diroctamonte pero m1n previendo quo va a dur lusar 

a otro delito ejecute el. hecho. 

El dolo eventual. existe cuando el agente cree que va 

a obtener con su conducta un resultAdo delictuoso, y no impor-

(76) Castellanos Tona, P'ernlllldo. Opus. Cit. p.239 
(77) lbid. p.239 



tbdole esto ejecuta el hecho aceptando ouo consecucncifls, 

existe voluntariedad en la conducta y representación de la po

sibilidad de resultado, éste no so quiere directamente pero -

tampoco se deja ele querer, En 6stu claoc de dolo el aeentc só

lo se representa la posibilidad de obtener un resultado dellc

tuoao y en el dolo indirecto existe l~ certeza de qtte 13e obtcE. 

drán otros resultados trunbi&n tipificados, 

Dolo indeterminado.- Es curmdo se tiene la ae¡¡uridnd 

de causar dallo.pero no se quiero un reaultado en espooinl, 

A continuaci6n citaremos ejemplos de las diversas -

clases de dolo1 

Dolo directo.- CUa."l<lo un euje·to decide privar do la7 

Vida a otro, oon ésta acci6n está.obteniendo el reaultado que

habia previsto, 

Dolo indirecto.- Un sujeto quiere dar muerte a otro

que se encuentra en un lugar en donde están más personas y co

loca una bomba en ese sitio, con la seguridad que además de m~ 

rir esa persona perderán la vida otras que se encuentran en ~ 

ese lugar, ee deoir, se propone un fin con el conocimiento que 

ooacionar& otros. 

Dolo eventual.- Al incendiar un alroacen existo la P2. 
sibilidad que el velador muera. Se desea un resultado pero se 

sabe que pueden surgir otros no queridos. Dicho incendio puede 

ser derivado de una venganza en relaci6n al duello, 
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D:>lo indotenninndo .- Hay voluntariedad para dolin -

quir pero no ee espera un rosultado específico, citaremos al -

anarquista que lMza una bomba, quiere matar pero no eepocifi

camcnte a alguien, 

La segunda fonna de la culpabilidad es ln culpa Cas

tellm100 Tona al referirse a cstn cuestión expresa, que se 

obra sin int~ncí6n y 0in l~ d:llicencia d<:bir1fl, caut;<>ndo un re

sultcdo dn~o~o, previ~iblc y ~cn·,ao ~or li· l·y. (7~) 

Para Edmnndo L:ezgor actúct culposrunentc quien infrin

ge un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo re

sultado puede proveer. (79) 

Para pode1- detenninar la naturaleza jurídica de la -

culpa se han elaborado tree ·teorías que son¡ a) De la previsi

bilidad, b) De la previsibilidad y evitabilidad, e) Del efecto 

de la atenci6n, 

a) De la previsibilidad, es sostenida por CarrAra, -

explica que lr- cnencin de la culpa consiste en la previsibili

dad del resultado no querido, y en una voluntaria omisión de-

jando de calcular las poeiblns consecuencias del hecho. ceo) 

b) De la previsibilidad y evitabilidad, expuesta por 

Binding acepta la previsibilidad pero también conai<lera el ca

rácter de evitable. (61) 

(76) Ibid. p.245 
(79) Ibid, 246 Cita al referido 
(60) Ibid, p.246 
(61) lbid. p.247 Cita al referido. 
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e) Del efecto de ln ntcnci6n, la sustenta Angliolini 

y nos dice quo es la eoenciR do ln culpe ln que radica on ln -

violnci6n por pnrte del oujoto activo a un deber de atenci6n -

impueato po2· la ley. EstHblcco que unn Rcci6n es culposa cuan

do exinte una violnci6n a determinndao normas eatablecidae por 

la ley, y nai la culpa !JC deoarrolla reprochRndO al nutor dol

acto el no hnborae oometiclo a las dispoeicionos eetablecidao -

por el legiolador, (82) 

Loa elementos de la culpe son un actuar voluntario -

positivo o negativo, ea decir, que eaa conducta se realice sin 

las precaucionoa exigidas por el Estado, loa resultados del a_!; 

to deben ser proviaiblcs y evitables. 

Dos son las principales eapeoies de culpa a) conscie!l 

te, con prev1si6n o con representaci6n, b) Inconsciente, sin -

previsi6n o sin repreaentaci6n, 

a) La culpa consciente existe cuando el agente ha -·· 

provisto que su conducta puede ocaoionar un resultado típico -

pero no lo quiero y adem~s tiene la osporanza de que no auceda, 

esto ocurro cuando una persona que tiene urgencia de llegar a -

un lugar no respeta la luz ro ja que indica al to sabiendo que-

puede ocaoionar un accidente o atropellar a un pontón, y aun-

que se representa el reeultado tipificado penalmente realiza -

la conducta confiado en la no realización del hecho. 

b) La culpa inconsciente se presenta cuando no se -

(62) Ibid, p.247 

62 



provee un reeultndo previsible. Hay voluntnrledad de J.a condus_ 

ta pero esta a.uaen,.te la represcnLaci6n del rccultnclo de 1mtur.;: 

leza previsible. Como ejcmp¡o tenemos cumHlo una persona lim-

pia una pistola en presencia de otra sin la precauci6n debida

eo le dispara y puede lesionar al individuo qne e"tá prcsonte

aunque el hecho era previsible por el peli¡;ro del. manejo tlc e,r 

ma, el sujeto no previd la posibilidad de un rcsultndo que dc

bid haber evitado. 

Para Soler se da la cu¡pn inconsciente cuMdo el su

~eto no previd un resulta.do por falta de diligencia. Ea, pues, 

una conducta que ee pudo haber evitado, pero al no hacerlo so

produoe una CÓnsecuenoia penalmente tipificada., (83) 
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A la culpa inconaciente ee le claeifioa.ba en lata, -

leve, y levísima segdn la mayor o menor faoilidad en la previ-· 

sidn. La doctrina actual ha dejado en el olvido tal olasifica

oidn, pero en nuestra. legielaoidn penal encuentra eoeptaoi6n -

edlo por cuanto la gravedad de culpe hace operar una mayor o -

·menor penalidad. La culpa era lata cuando el resultado hubiera 

podido ser previsto por cualquier persona; leve si tan edlo pCkr 

alguien cuidadoso, y levísima '11nicrunente por loe muy diligentes, 

Suele confundirae la culpa consciente con el dolo -

eventual en loe doe existe voluntariedad do la conducta y re-

preeentaci6n del reeultndo típico, pero la diferencia eetribe

en que en·el dolo eventual se asume indiferencia en el reeult~ 

(83) lbid. p.250 Cita al referido. 



6.4 

3 ,- AUSENCIA DE CONDUCTA. 

La ausencia do conducta os uno de los aspectos quo ..: 

impiden ln fonnacidn de ln figura delictiva, por ser la aotun

cidn humnn;i, positiva o nee;ativa, lP: base indispensable del dolá_ 

lito. 

Una de lus causas impeditivas de la intee;racidn dcl

delito por nun~ncia de conductn, es ln 1Vim .... 0P. vis .:-baolut:i., o 

fttnrz,,:. física exterior n que E'J refiere l:"!. ~rrcción 1, del ar

ticulo 15, ccl c6di::;o ;ocnal vi¡:;ente pAl'O. "l !Ji,-;trito Federal

que n la letro dico; Incurrir el agente en actividod o inacti

vidad voluntarias. 

Si la conducta comprende tanto la nccidn como la om,!

sidn, el aspecto nc¡;ntivo entraña ln actividt.d y la inactivi

dad no voluntarinn. 

La Suprema Oorte de le. Naci6n eot3blece que pO'.!' fue.!: 

za física exterior irresistible se entiende cierta violencia -

hecha al cttorpo ~el ocontc, que da por reoultr.do que éste eje

cute, il'remediablemcnte, lo ~ue no ha querido ejecut.ir. (84) 

Se consideran como factores eliminatorioa de la con

ducta a la vis maior (fuerza mayor) y a los movimientos refle

jos. Est:os cc.uc::ts adquieren oer~eter supralegal por no eoter -

expresamente destacadas en la ley, pero operan, porque su pre

sencia demuestra la fal~a de voluntad, elemento indispensable-

(54) Porte Petit Candaudap, Celestino. Apuntamientos de la.
Parte General de Derecho Penal. Bd, Porrda, IH!xico 1990 
p.322 



para la aparici6n de ln conducta, que cerno scílalrnnon anlerior

mente, es un comportamiento humano volunterio, 1a vin nbr.olut" 

deriva del hombre y la vis maior do la naturaleza, ea docir, -

ea energía no humana. Los actos roflojos aon movitnlentos corp2_ 

ralea involuntarioo (si el sujeto puedo control,.rlor; o rotar-

darlos ya no funcianll!1 como fnoto1·00 negativos del delito). 

Algunos tratadiotas corrnidoran nspcotoo nerntivoo de 

la conducta; ol sueño, el hipnotismo y el sonambuliumo, ya que 

en taleo fen6menos psiquicoo el oujeto realiza ln actividad o

inactividad sin voluntad, por hallnroe en un estado inconscio12 

te; 

Ignacio Villnlobos nos dice quo en el sonrunbulismo -

si existe conducta mlís falta una verdadera concienci'1, porquc

el sujeto so rige por im~genes de la subconcienoia, provocadas 

por aonsaoionee externas o internas y por eetimulos eom6ticos

o peiquicoe, y que estna im6c;eneo s61o producen "una especie -

de ccnciencia no correspondiente a ln realidad. (85) 

En el hipnotismo la inimputobilidad deriva del cata

do que guarda el individuo, en el que hay obediencia nutom6ti

oa, pero debemos tener presente quo e6J.o se sanciona a. quienes 

mediante eu discernimiento y voluntad cometen el hecho penal-

mente tipificado y ei éste se consuma debido a la sugeoti6n -

bipn6tica, nos encontrrunoa .ante la ausencia de ccnducta. 

4.- AUSENCIA DE TIPO Y DE TIPICIDAD, 

La atipioidad ea la ausencia de adeouaci6n de la .coa 

(85) Castellanos Tena, Fernando. Opus. Cit. p.164 Cita al ref! 
ridO. 

65 



ductn al tipo. Si la conducta no-es típica no puode eer delio

tuosa. 

Debemos distinoiir entre ausencia de tipo y de tipi.-; 

cidad¡ la primera so presenta cuando ol legislador, deliberada 

o inadvertidamente, no deaoribo una oonducta, que debería ee~

tar incluida en el catálogo de loo delitos. La euaenoia de ti

picidad eurge ouando existe el tjpo, pero no ee amolda a 61 la 

conducta dada. 

Loa caueae de atipicidad se reducen a las sigUien+.ee: 

l.- Aueencia de la calidad exigida por la ley en -~ 

ouanto a loe sujetos activo y pasivo. 

11.- Si falten el objeto material o el objeto juríd.! 

co, 

111.- OUando no se dan las referencias temporales o

espaciales requeridas en el tipo. 

lV,- Al no realizarse el hecho por loe medios comis!

vos específicamente sefialados en ln ley. 

V .- Si faltan los elementos. subjetivos del injueto

legalmente exigidos. 

Vl,- Por no darse en eu caso, la antijuridicidad ee-

pecial. 

A veces el tipo describe el comportamiento bajo con

diciones de lugar o de tiempo, ei no ee ejecuta el ilícito co

mo la ley lo eeffala, la conducta será atípica, 

Si la hip6tesis legal precisa de modalidades eepecí

ficas, ~etas tienen que reuniree para integrar el ilícito, 



5.- AUSENCIA .. DE ANTIJURIDICIDAD, 

Una conducta puede ser típica y estar en aparente . 

oposición eJ. derecho y no ser antijurídica por mediar alcuna -

causa de juotificaci6n, las cuáles constituyen el elemento ne

gativo de la antijurioicidad, 

Castellar.os Tena define ~ lr·s ceus~s (le jus~ific>t --

c:.6r. :')::¡O "-»c:u(ll·.-:- 1;i:-~.:.icioner: nutJ t1 ... -'";;: ·.l ;.o·:-! ~e ~~cluir 

1.1 :·r: 1:ij'.1.ril1icirlad de un··. ~or1iu<;·, ... ~í:;ic· ••. (~G) 

r,ae causas ele justificación oon lP.s situier.tea; lee;.!, 

tima defensa, cotndo ele necesidad, cwnpliraiento ce un deber, -

ejercicio oe un derepho, obediencia jerárquica, e impedimento

legítimo, Consecuentemente haremos mención ne cada una de áe-

tae causas, 

Parn Cuello Ca16n es legítima la defensa necesaria -

para rechazar una aeresi6n actual e injusta, mediante un ncto

que lesione bienes jurídicos del •grosor. (87) 

Segdn Franz Von ·Liezt se legitima la defensa necesa

ria para repeler una agreeidn actual y contraria eJ. derecho m.2_ 

diante una agreeidn contra el atacante. (88) 

Carrancá y Trujillo, conoillando diversas opinionea

afinna ~ue se legitima la defensa privada, tanto por la necee,! 

dad, como por la ausencia de temibilidad en el sujeto. (89) 

(86) Ibid, p.181 
(87) Ibid. p.182 Ci~a al referido. 
(88) Ibid. p,188 Cita eJ. referido. 
(89) Ibid, ·p;190 Cita al referido, 
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J,a Sctprema Corte ae Justicia de la Nación considera

que "la causa de justificación denominada estado de necesidad 

hace calificar do ilícitn la conducta ejecutada. (90) 

Franz Von Lisz1; afinna que este ospecto negativo de 

ln llntijuridicidad so caractcri~n, por la existencia do un -

conflicto entre bienos tutelados por el aerecho, de tal mane

ra, que no cd,,te otra solución que el sacrificio del bien m!_ 

nor perq selv"r el é'c m•yor jere.r~uía, (91) 

Filangeri estima que el problema de esta cnusa de -

justificación es considerar la acci6r1 humnna como un proceder 

de la violencia moral, pues el sujqto actúa ante una situa -

ción de peligro y tiene que elegir bajo unn. coacción provoca

da por la amenaza del mal por sobrevonir, entre ese mal o le

sionar un bien jurídico ajeno para salvar el propio, (92) 

Esta causa opera por ejemplo, cuando en el inconcio 

de un bosque se destruye gran ml.mero de lírboles para salvar -

el resto, aó.n cuando la parte destruidn nen igual o mayor a -

la que se salva; o cuando se arroja nl mar parte del cargnmoa 

to de un buque para evitar el nnufraeio, 

Respecto del cumplimiento de un deber y ejercicio -

de un derecho, el cóaieo pcnnl vieente p~ra el Distrito Fede

ral establece en la fracción V, del ~rt!culo 15, como exclu-

ycnte de reaponsabilidnd; obrar en cumplimiento do un deber y 

del ejercicio de un derecho consienadosen la ley, 

(90)-P~;;;e-P~tit 
(91) Ibid, p.432 
(92) ~fg5~11AllOS 

Candaudap, Celestino, Opus, Cit. p.431, 
Cita al referido 
Tena, Fernando, Opus Cit. p,204 Cita al ref! 
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6,- AUSENCIA DE CULPABHIDAD. 

La inculpabilidad opera cuando so hallan ausentes 

loe elementos eeoncialee de la culpabilidad; conocimiento y V2. 

luntad. 

Para Castellanos Tena. las cuusas de inculpabilidad -

son el error esencial rle hecho (oteco el ehmento intelectual)

'/ la coacción rnbre la voluntnd (cfoctn el elemento volitivo)

si la culpabilidad se formn con el conocimiento y la voluntad

sdlo habrá inculpabilidad en ousencia de cu~lquiera de los dos 

factores, (93) 

e El error ea' un vicio psicoldeico consiste en la fal-

ta de confonnidad entre el sujeto co¡¡noe.cente y el objeto con!!. 

cido, tal como 6ste ea en la realidnd, El error es un falso 02. 

nocimiento de la verdad, un conocimiento incorrecto¡ se conoce 

equivocadamente, 

El error de derecho no produce efectos de eximente,

porque el equivocado concepto que se tenga sobre la ley no ju~ 

t~fica ni autori?.a su violacidn. 

El error esencial de hecho para tener efectos eximen· 

tea escribe Porte Petit, debe ser invencibler de lo cor.trario

deja subsistente la culpa, (94) 

En el error esencial el sujeto actúa nntijurídicamen 

(93) Ibid, p,255 
(94) Ibid, p,255 Cita al referido, 
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te creyendo actuar jurídiorunente, eo decir, hay desconocimien

to do la.antijuridicidad do su conducta y por ello, constituyo 

el elemento intelectual del dolo, 

Le doctrina alemana contemporánea divide el crrror -

en dos clases; de tipo y de prohibici6n, seg{m recaiga sob1·e -

un elemento o rec¡uisito constitutivo del tipo penal (el ae;ento 

ignore obrar tipicemente) o el oujeto, sabiendo quo actúa en -

contra del derecho, creo hacerlo protegido por una causa justi 

fioante, 

Como ejemplo do un error eaenciel tenemos cuando un

eujeto copula con mujer menor de dieciocho ellos, obteniendo su 

consentimiento por medio de onga"º• pero cree fUndadamento que 

la mujer es mayor de edad, en virtud de que 6sta le ha mostra

do una acta de nacimiento falsa, de t"l manera que el agente - · 

activo considera correoto su proceder, 

7,- COMENTARIOS, 

Deepub de haber realizado en él presente· capitule>- . 

él estudio sobro le teoría del. delito y haber·~.echo un e,n6,li

.. B11!! ,r;J,e lo.e elementos do 6ete haremos loe comentarioa siguien

tes. 

Al hacer el an~lieie de los elementos del delito -

tomamos como base a la teoría tetrat6mice, la cu'1 considera

ªla conducta, tipioidad, antijuridicidad, y culpabilidad, c~ 

ao dnicoe elementos integrantes del delito, la teor!a heptat~ 

mica establece que la imputabilidad, las condiciones objeti~ 
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vaa y la punibilidad, aunudoa n los cuatro ya mencionados 

constituyen los siota elementos nocosarios pnra la integración 

del delito, 

A nuestro juicio la imputabilidad, no constituyo un 

elemento del delito, sino un presupuesto o soporte del elemon 

to culpabilidad porque al estudiar esta es cuMdo se dete:nni

na si el sujeto que ejeoutó el acto lo hizo con concienoin y

voluntad, como consecuenoia tenemos que ln culpabilidad absor 

be o la imputabilidad. 

Por lo que se refiere a la pw1ibilidnd, la concebi

mos como oo~secuencia del delito, no como un elemento esencial 

para la constituci6n de 6ste, ya que el sujeto activo merece

una pena en funcidn de la realizacidn de cierta conducta tip_! 

ca, pero no neceaitd la presencia de la punibilidad para rea

lizar dicha conducta, eino que una vez qua la ha ejecutado se 

hace merecedor e una sancidn recibiendo eata el nombre de pu

nibilidad que significa merecer una pana. 

Yl 



C A P I T U L O lV 

ETIOLOGIA DE r.A PENA Y LA NECESIDAD DE lNCRU!ENTARLA, 

1.- HISTORIA DE LA PENA, 

2,- CONCEPTO DE PWA. 

3.- FINALIDAD DE LA PENA, 

4.- LA PENA VISTA A TRAVES DE LAS ESCUELAS PENALES 

CLASICA Y POSITIVA. 

5.- CLASIFICACION DE LA PENA. 

6.- LA PENA CONSIDERADA COMO PRIVACION DE BIENES, 

7.- FORMAS DE EXTINClON PENAL: 
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l,• HIS~ORlA DE LA PENA. 

Le. pena en lae tribuo prirni tivns era ln rencci6n no

tural del hombre contra su ofensor, en estns existía le- vene"E 

za, J.a culll se encontraba limitada por el propio espíritu de -

consorvaci6n ce eEc ndcleo soci'l con el objeto oe que no oo -

:rompieran loa vínculos que lee uninn, 

La vene;anze. dentro del ¡iropio n6cleo social no se p~ 

día dejar abEUJdonada a la reacción de quien la cjero!n, es por 

ceo que eurec ln necesidad de re¡,1llnr la nplicnci6n de le. pena. 

Ln penE limitada ocrvín ¡1r.ra prote¡;cr r.r¡uelloe valo

ree que eran considerados corno indispenaablcs para la convivea 

cia social. 
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Ruiz Fwlee dice que la idea de la igualdad limita la 

venganza y· proyecta una proporción, (95) 

La misma justicia empieza • evocar las idees de igual 

dad, proporci6n, co~pennaci6n, y Psi le pena que ee va a impo

ner al ofensor debe estar limitaña, su lí~ite será el de daño

prcducido, surgiendo de esta mr.nc1·e la "Ley del Talión" (ojo -

por ojo, diente por diente). 

En el Derecho romano l.a pena ee perfecciona, el cas

tigo ee :lmpone considerando la intención que tuvo el delincue!!. 

te al cometer el ilio1to, la pena será mayor o menor segdn 

(95¡-G";;n;üe";_ Alpuche, Juan, El Crep6.scUlo de la Doctrina Po-
e~t1va de Derecho Penal. Ed. Imprenta Universitaria. 
K6xico.1952. p.22 



haya hnbido voltmtad de hacer el dafio, o medie imprevisión, 

El haber introducido le intención en el campo de la

pena es de gran importancia para la ciencia penal, porque para. 

aplicar una sanción se va a considerar la relación entre ol -

del'i.o producl.do y la intencionalidad. 

En el Derecho canónico ae valoró al igual que en el

romano el elemento intencional para la imposición de la pena. 
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La iglesia establece que el derecho punitivo no corre!!. 

pondo a los particulares sino al Eatado, (96) 

El !lGrecho canónico hizo una división entre delito y

peoado1 pero en loa dos existe un com6n denominador que es el

ataque a la moral. 

En el Derecho gemOO!ico para la aplicaci6n de la pena 

se atiende solamente al daño realizado sin darle importanoia a 

la intencionalidad, esta situación prevalece hasta que se di~. 

tinguen los delitoe intencionales de los no intencionales. 

En Europa pese al desarrollo ascendiente en el cempo

ds la cultura no existían principios do 1110ra11 el estado explJ!. 

'ta al desheredado, ee le obliga a pagar fuertes contribuciones 

que no tenia porque darlas, ya que no estaban en equilibrio -

:con el sueldo que percibían, al delincuente ee le eujéta a un-

(96) Ibid, p.25 



proceso irregular en el cu~ se le aplican tonnentos, lue OR!'

oeles son obscuras y pestilentes, todns esteo injusticiao con! 

-tituyen el antecedente de ln Revolución Franccaa, 

La Tesis de Beccarin junto con lR de John lfoward 1 a;). 

oanzan su realidad en el c6digo ponal francés de 1791, esta f~ 

se ee denomin6 humanitaria y AUo notas m6s deotacac1n~ son: 
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l.- Su deseo de mejorar lae condiciones del delincuen 
te, 

ll.-.M6s justas penas. 

111.- Un prooodimiento a seguir en el juicio, que -

sea a ln vez, seguridad para el delincuente y pura la sociedad 

efendida, (97) 

En la deolaraoi6n de loo derechos del hombre desta -

can los siguientes concep.tos1 

l.- Las leyes· no tienen dereqho a prohibir máe que -

aquellas .a,coiones nocivas a .la sociedad. 

11.- Las penas establecidas deben eer estrictemente

neoesarias, 

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

cuando protege como cuando caotiga, (96) 

Posterio:nnente aparece el periodo denomi1:1ado cientí

fico, el cudl.fija la atenci6n en que ol delito •ea la manife.! 

taci6n de la personalidad del delincuente y se expresa que la

pena ;ya no es un fin sino un me.dio para reod~carlo con la :fin,!!; 

lidad de que sea útil a la sociedad, (99) 

(97) Ibid. p.26 
(96) lbid. p.29 
(99) lbid. P•?9 



En este periodo se recurre a las medidas de seguridad 

las cuales jwrho con la pe:aa eetan contra el delito, 

Castellanos Tena advierte que no deben confundirse -

las medidas de seguridad con la pena, ya que esta fil.tima lleva 

consigo la idea de retribución, ejemplaridad, y reeducación -

mientras que las módidae de seguridad intentan de modo funda

mental evitar los delitos. (100) 

En Alemania antes de 1918 la pena.tenia las notas de 

carácter retributivo e intimidatorio, y el concepto de pena -

orientaba hacia la idea de autoridad y al delito se le oaract2_ 

rizaba como violación a 6sta, 

En esta 6poca se constituye una democracia social y

tr!ijO como consecuencia una nueva acepción de la pene, y en l.!! 

ger de lee ideas de retribución e intimidación aparece el pen·· 

samiento de la defensa social y el de un derecho educativo y -

preventivo, 

2,- CONCBPTO DB :PENA. 

La realización de estudios lingu.isticoe afiJ'Plan que

la palabra pena tiene su origen etimol6gico en el vocablo lat_i 

no "poena" y e la voz este procedía del sustantivo "pondue" o

del verbo "pendere" que significa pesar, a medida que la inve! 

tigaci6n avanzó se pensó que el vocablo griego poine era equi

valente del t~nnino latir.o, pero hta etimologia no eubsisti6-

(100) Castellanos Tena;Pern9lldO, Opus, Cit. p,309 
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Y se observó que en el sánscrito existía la voz punye derivada 

de le raíz pun con significado de puro limpio, que deba para -

la pena la función de hacer puro limpio y purificar, 

La palabra poena en latín adquirid dos sienificados

uno genárico y otro específico, lt). primero Bienifica eflicci6n 

o sufrimiento de todo ser humano, el segundo es el castigo im

puesto por la autoridad debido a le comiei611 de un delito. 

Eugenio Cuello Calón, nos Qtce que pena es el sufri

miento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia el 

culpable de una infracción penal. (101) 

Franz Von Liezt expresa que pene es el mal que el -

juez inflige al delincuente~e cause de su delito para manifes

tar la reprobaci6n social con respecto al acto y al autor. (102) 

Xarcelino Rodriguez Molinero opina que pena es el -

sufrimiento que ocaciona un daf!o al que lo soporta o al menos

ªª apto para ocacionarlo sino se impide de eleuna manera im -

puesto o contraído por une culpe propia o preUrita. (103) 

Alfonso de Castro dentro ye del campo especificamen

te penalista distineue dos clases de pena, le primera denomin~ 

da contracta y la segunda inflicta. (104) 

(101) Ibid, p,30, 
(102) Ibid, p,306 
(103) Rodriguez Molinero, Marcelir.o, Origen Espaflol de la 

Ciencia del Derecho Penal, Ed, Cisneros, Madrid 1959.p.242 
(104) Ibid, p.236 



Ln pena contracta es la que naco de la perpetuaci6n

mi6ma d~l acto crimjiJoeo, que será mayor o menor según el tem

ple del sujeto que ejecuta el acto, ya que en todos loe casos

la consumnoi6n de un crimen lleva implícita una pena ln cuál -

nnce del cono cimiento que el criminal tiene del ma1 que causa

y aún pnrn los delincuentes que leo ocaciona placer aus dieti!! 

taa,comisionea delictivao, no cabe dude que existo una pena i!! 

tcrior. 

La pena especifica ea la impueota por ol derecho, 
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por haber violado un precepto jurídico que el mismo eotnblecid, 

3,- Fll!ALIDAD DE LA PENA, 

Este hn sido uno de loa problemae más antiguos del -

derecho penn1, y ea preciso remontarnos a loe pensamientos de

los fil6eofoe Platón y Aristóteles po.ro. comenzar a trazar la -

historia do ln finalidad de la pena, 

Para Plat6n la per1n tiene, como finalidad plll'i_ficnr -

el alma manchada por el delito, (105) 

Ariet6teloo peneab~ quo la pena es una ino1nuac16n -

de p~evencidn y eje~plaridad, (106) 

Aneelmo Von Feuerbacb fundador de la moderna ciencia 

del derecho punitivo ,propone la teo,ria de la prevención por la 

coacoi6n ps1col6eica; la amenaza de la pena ejerce un influjo-

(105) Ibid. p,245 
(106) Ibid. p.247 
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psicológico, inhibitorio y coactivo, (107) 79 

Rosei seflala que la finalidad de la pena es la compen 

eación jurídica por la lesión del orden moral de ln conciencia 

y de la sociedad. (108) 

Se han elaborado numeroaae teoríae para juetificar a 

la pena, haremos mención de las más importantes¡ 

Teorías Absolutas,- Para estas concepciones la pena

oarece de una finalidad práctica, Se aplica una sanción porque 

asi lo exige la justioia, deduciendo que si el bien merece el

bien, el mal por consiguiente merece el mal. La pena es enton

ces consecuencia del delito que se cometió y el delincuente la 

debe eufrir como retribución del hecho ejecutado o a título de 

reparación. 

Teo~ías Relativas.- considera a la pana como un medio 

necesario para asegurar la vida en sociedad, 

Teorías Mixtas.- Toma como base el orden moral pree~ 

xietente a todas las cosas del cuál surge el orden aociRl. La

pena es considerada por esta teoría no solamente como remuner_!!; 

ción del mal, pues tambi6n la toma como medida preventiva, ya

que los sujetos de derecho al saber que existe una sanción si

se realizan determinadas conductas procuraran no llevarlas a -

cabo por temor de hacerse acreedoreo a un castigo, 

Para CUello Calón la pena debe espirar a los eiguie~ 

(107) Ibid. p.247 Cita al referido, 
(108) Ibid. p,248 Cita al referido, 



tee fines; obrar en el delincuente crco.ndo en hl, pol· el eui'l'i 

miento, motivos que le aparten del delito en el porvenir y re

fo:nnarlo para readaptarlo a la vide eoci"l• (109) 

Villalobos sefiala como caracteres de la ponh loe si

guientee; debe ser aflictiva, legal, cierta, pdblica, educati

va, personal, variada, y elá~tica. (110) 

Compartimos ol criterio de lo teoría mixta, porque -

consideramos que adem~s de ser la pena un castillo, es una med,i 

da de prevención ceneral, la cuf..l tiene como finalidad la efi

cacia sobre.la colectividad, y asi dirnninuir la delincuencia. 

La finalid~d de la pena para Alfonso de Castro lleva 

consigo varios fines, entre ellos, uno retribucionista con su

doble faceta, primero.restaurar el ordeñ perturbado y reinte.....: 

sraci6n del delincuente a dicho orden y el fin social como de

fensa Y. tutela de la sociedad constituida y por dltimo el fin~ 

correccional. (111) 

Alfor:eo de Castro estipula "Sería injusto y absurdo

imponer pena.a que no fuesen pe.re. ca•tico de unr' culpa paSE•df. ,

par& cautele y cor·rccci6n en lo futuro y fin~lmente para consi 

guir e.J.gdn bien. (112) 

4o• LA PENA VISTA A Tll.AVES DE LAS ESCUELAS PENALES 
CLASlGA Y POSITIVA, 

Con la iniciativa de Cesar Beccaria en su tratado de

(109j' Ca;t;llanos Tena, Fernando, Opus, Cit, p.307 
(110) lbit\", p,307 Cita oJ. referido • 

. (111) Jiodr!guez Molinero, Ma.rcelino. Opus. Cit. p.259 
(112) lbid, p.259 Cita 111 referido". 
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los delitos y de las penas se determin6 en Italia y Alemania -

la formaci6n de une corriente científica que se llam6 Escuela

Cl~aica. 

,81 

Loe positivistas del siglo pesado bautizaron con el

nomb:re de escuela clil.oicu a todo lo anterior a las doctrinas -

que no se adaptaban a las nueva o idOf\O, Esta escuela no intee;ra 

un criterio uniformo, yn que on ella se advierten tendenciao -

diferentea, 

El mátodo que utiliz6 este corriente ca el deductivo 

o 16gico-abotracto, áeta metodolocía ea la adecuada en l_as 

disciplinae relativas e la conducta humnnn. 

Mucho se le censu:r6 a esta escuoln el empleo deJ. m6-

todo deductivo en la 1nvestiaaci6n científica, porque el dere

cho no P,uade plegarse a lou sistemas de laa ciencias naturales. 

El mfutimo eX:Ponente de cata corriente es Francisco -

~rara y entre otras idens sostiene que é1 derecho ea connet! 

ral. '~i hombre, y qu.o el delito ea un ente jurídico que recono

oe dos fuerzas esenoiales, primero una voluntad intelieente y

un hecho exterior lesivo del derecho y peligroso par<. el mismot' 

la pena con el mal que inflige al culpable no debe exceder a -

lea necesidades de la tutela jurídica, si excedo ya no es pro• 

·tecoi611 del derecho sino violación del mismo. (113) 

Manuel Kent fué uno de loe principales pensndores --

(113) Castellanos Tena, Fernando, Opus. Cit. p,55 Oita al re-
forido. 



.cuyas teorías antecedieron a les do Carrara, y opit1abn que ).a

pena ea un imperativo categ6rico, una exlc;enci• de la :m7.6n y

de la justicia, que ea adem!la una consócuencfo juridicn del d.2, 
lito réalizado, · (114) 

Las tendencias comunes de J.n Escuela 016.sioa son: 

1.- liaren un l!mite al derecho de castiear .. lJoccaria 

protesta por la inótil severidad y crueldad en lae penao. 

11,- Pretende abolir las pen&s cr<pitalcs e inf11man-

tes, por ello so. establecen r•gímcneo carcelarios y penas pecu 

niariaa, 

111.- Reinvindioa la garantía do audiencia, do proc.2, 

so, y de defensa para el individuo, 

La Escuela Positiva surge a mediados del siglo XlX -
como u.na corriente eminentemente materialista. 

En materia penal esta corriente se presenta como ne

gaoi6n rotunda de la Escuela Cl~sica, y naoe can el auge de -

las ciencia naturales, el.~&xima exponente del positiviemo es

Allgl.lsto Oomte quien no niega la existencia de lo absoluto pero 

se limita al estudio de lo real. 

El positivismo establece que todo penarunicnto cient! 

fioo debe basarse en la experiencia y obeervaci6n mediante el

uso del m6todo indu~~ivo; porque de lo contrario las conÓlu~i.!!. 
nea no· pueden ser consideradas exactas. 

(114) Ibid. p,52 



Entre lot1 ftmdadOl'OB de lo Eacueln Positiva destacan 

loe pensadores italianon Cóonr Lombroso, Enrique Forri, y Ra -

i'ael Gnr6falo. 

Para Césr•r J,ombroso el criminal ea tm ser !ltavico con 

reereai6n al aalvajiomo. (115) 

Ferri modifica la doctrina de Lombroso al estimar -

que oi la conducta humana está detenninadn por instintos here

dados trunbién debe conniderarsc su relación en el medio am~iea 

te y asi crea l~ sociología criminal y establece que las cau~ 

saa del delito son: 

a) Factores indiviaualen, orgánicos y psíquicos, 

b) Factores físicos. 

o) Factores eocinlee. (116) 

Gnr6falo quiere dar contextura jurídica a lan conceE 

cienes positivistas y produce la definiciónde delito natural -

de la siguiente manera, "Ea la violación de loe sentimientos -

altruistas de piedad y ad probidad, en la medida media que es

indiapenaable para le &daptación del ir.<·ividuo o la colectivi

dad, (117) 

Las caractEcrÍE.ticse de cstH corriente son: 

1.- El punto de mira de justici~ pcnnl ea el delin--

cuente, 

11.- La pena debe ser proporcionaJ. al estado peli~ 

eo del delincuente, no a l.a gravedad objetiva de la infraccidn· 

(1i5) Ibtd:pp.64 Cita al referido. 
(116) !bid, p.?5 Cita al referido, 
(117) :¡:bid, p.65 Cita al referido, 



lll.- El m6todo es el inductivo experimental. 

lV ,- La pena poseo una eficacl a muy reetrine.lda, im

porta m6.s la prevención que la renreoión de loo delitos, no1 -

las medidas de ee¡¡IU'idad importan mdu que las peneo, 

V.- Le pena como medida de defensa, tiene por objeto 

la reforma de los infractores readaptnblos n la vide social y

la segregación de loe incorregibles. 

A continuación mencionaremos lee diferencies más im

portantes entre astes escuelas: 

Escuela Positiva, u·tiliza el m6todo inductivo. 

Escuela Clásica, emplea el método deductivo, 

Escuele Positiva, atiende el delincuente, 

Escuela qU.eica, estudia el delito. 

Escuela positiva, pretendo el equilibrio entre loe -

derecb.os del individuo y el Estad.o. 

Escuela Clásica, Estableoe en forma desmedida.~as g! 

rantías frente al Estado, 

Esouela Positiva, dice que lee penas tienen una efi

cacia mínima con motivo peicol6¡;ico que se opone al delito, 

Escuela Clds~ca, eetabloce que las penes no tienen -

una efio.aoia mínima, 8ino que le penn es proporcional el deli

t~. 

Escuela Positiva, el delincuente ea un loco. 

Beouela Clásica, el delincuente no ee un 1000, porque 

el loco no entre en el campo de~ derecho penal. 

l'erri .. ~ice que en le Escuela Po si ti va la medida de -

defensa·social represiva no debe proporcionarse sólo e legra

vedad ob~stive y jurídica del delito, sino en primer t6rmino -
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a la peroonnlidnd mfrn o monos pelierosa dol delincuente, con -

la se¡¡re¡¡aci6n por tiempo inc1etenninado 1 esto ce, hasta que se 

readapte, (118) 

5,:._ CLASIFlCAClON DE LA PENA. 

Las penas so clasifican en intimidatoI'ias, co:r:recti

vas y oliminatorias sogdn se apliquen a sujetos no corruptos,

ª individuos ya maleados pero susceptiblea de correcci6n 1 o a-

inadaptados peligrosos. 

Carrancú y Trujillo manifiesta que atendiendo n la -

naturaleza de lee penas, y por el bien juridico que afectan ª.!l 

tas pueden ser¡ contra la vidn (pena capital); corporales (al'-2. 

tes, marcas, mutilncionos); contra le libertad (prisi6n, confi, 

namiento) ¡ pecuniarias (privan de algunos bienes patrimoniales 

como la multa y reparaci6n del dallo); y contra ciertos derechos 

(destituoidn de funciones, p~rdida o suspenei6n en el ejercicio 

de la patria potestad o tutela. (119) 

BJ. artículo 24 del c6di¡¡o penal vieente establece 

que las penas y medidas de seguridad son: 

l.- Prisidn. 

11.- ~ratamiento en libortad, semiliberted y trabajo 

en favor de le comunidad. 

85 

111.- lnternamiento o trntruniento en libertad de 1niJ!! 
putables y de quienes tengan el hábito y la necesidad de cona~ 

mir estupefncientee o peicotr6picos. 

(118) González Alpuche, Juan. Opus. Cit. p.38 Cita al referido. 
(119) Castellanos ~ene, Fernando. Opus. Cit. p,45 



lV.- Conf'inamiento, 

V,- Prohibición de ir n lueor deta:nninRdo, 

Vl.- Sanci6n Pecuniaria. 

Vll.- (D~IlOGADA) 

Vlll,- Decomiso de instrumentos, objetos y productos 

del delito. 

lX.- Amoneatnci6n. 

X.- Apercibimiento. 

Xl.- Cauoi6n de no ofender, 

Xll.-·suepenai6n o privación de derechos, 

XJ.ll,- Inhabilitaci6n, destitución o suspensión de -

funciones o empleos, 

XJ.V.- Publicaci6n especial do ª"ntencin. 

XV.- Vigilancia de la nutorid!ld, 

XVl,- Suspensión o disolución de oociedadea. 

XVll.- Medidas tutelaras pnra menores. 

XVlll.- Decomiso de bienes corroepondientee al enri

quecimiento ilioito, 

Y demás que fi~en las leyes, 

A partir de la Ley del Telion se ha tratado de que -

le pena se dicte en relación a la gravedad y a la naturaleza -

del delito, despu~e de esta ley, se sinti6 la necesidad de to

mar en cu~nta el nepocto subjetivo del delincuente y más tarde 

su temibilidad o peligrosidad social. 

No deb.emoe confundir a las penas con las medidas de

seguridad, la primera lleva ínsita la idea de retribuoi6n y -

la segunda es prevenoi6n.del delito. 

86 



6,- LA PENA OJNSlDEnADA COMO PRIVAOION DE BIENES, 

LR penp. lleva conaie;o une. pr1vnc16n activa, pueato

quo el de.Hai· ea privar do un bl.en o provecho propio, y no pu,!!. 

de decirse qve en realidad dal'ie quien no priva de un bien po

eeido o poao!ble. Y seefu1 esto principio tanto mnyor ee el -

bien de que oe prive e una poroonn, es mayor el dafio que eo -

le _causa,_ .y en coneocuencin lo. pona que sufre. 

No ee eélo le naturaleza del delincuente de lo que

depende le relntivided do la pene., Bino que torub16n oe oncue¡: 

tra determine.da por la costumbre y el hábito, embao faotoros

aumentan o disminuyen el volumen aflictivo de ln pena, ea de

oir, el individuo está tan acostumbrado al sufrimiento que la 

imposición de un castigo no logra los roaultadoe que el juZB,! 

dor pretende e.1 sellalarlo une. sanc¡i6n, 

Existen otrae cnuaae que puoden modificar ln pene. y 

eon le.e llamadas pasiones anímica.a del umor y del odio, Estas 

influyen cuando. la pena se sufre en rele.ci6n a wta terce.ra -

persona que ea el sujeto en el cuál se canaliza alguno de es

tos sentimiento.a. Según sea el amor o el odio la pena pu~do 

aumonte.r 9 disminuir por ese rel'!~i6n inevitable. 

Supuesta le. relatividad menoionede. en el p~a.fo. llJ! 

terior 1f las causas que la origir¡an, concl1dmoe que a posar -

de existir esos determinantes de la pena que pueden llogBl' a

anulBl'la en algunos ce.sos, no obstante lee penas que por su. -

ne.ture.lezn son aptas pare. da~ar al delincuente o ce.paces de -

i~lingir molestia serán siempre pene.lee, 
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Alfonso de Castro apunta que "CUalquiera que eea el 

modo de impedir que ofenda o daHe unn cosa que por su natura

leza ea capaz de ofender o dal'lar, ln verdnd es que se lllll!larA 

siempre penal y el tolerarla se llomar/i pena", (120) 

Existen dos fo:nnaa por las cuales se puedo llflJilar a 

una cosa pena y a un acto penal: a) de un modo absoluto y pro 

pio, es decir, si el sujeto o el acto tienen por su misma na

turaleza aptitud para causar pena, y b) de un modo relativo,

impropio y con restrioción, si, debido a la condición peculiar 

del que la sufre, le causa dal'lo, aunque el acto u objeto no -

sean por su naturaleza aptos p·arn producirlo. 

Citaremos ejemplos de estas dos modalidades, absol~ 

ta y relativa de la pena, En el primer caso tonemos que cuan-. 

do un individuo comete un delito que esta castigado con una ~ 

pena determinada, el juez no debo imponer otra pena distinta

aunque el reo, por estar habituado a ella o por su modo de -

ser, no sienta ningWi efecto aflictivo, En el ae¡;undo supues

to, si no existe pena detenninada, el juez puede imponer unn

que por eu naturaleza, y atendidas las condiciones normales -

del hombre, ee ofensiva, aun cuando para aquel delinouente en 

espeoial no lo aea, 

El mismo Alfonso de Castro expone tres casos del r! 

gimen de aplicación de penas, loa cuales han sido merecedores 

de elogios por tener una visión tan exacta, que m~s bien par~ 

(120) Rodríguez Molinero, Marcelino, Opus, Cit. p.234 
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ce propia de un penalista del siglo XX y no de un jurista del 

XVl; consecuentemente haremos una cita de estos casos: 

a) Si alguno cometiere un cierto crimen, para el 

cuál hay una pena cierta detcrminnda, aun cuando el criminal

no sintiera ninguna aflicción penol al serle infligida, no -

por eso so le podría infligir otra pena más que la decretada, 

b) Si no hubiese asignadn nine;unn pena para te1 cr,! 

mon, sino que dependiera del arbitrio del juez estnblecer la

pona con que se ha de caetigar, podría el juez justamente apl,i 

car al delincuente cualquier pena que por su naturaleza sea -

ofensiva y nociva, aun cuando aqu6l ningunu aflicc:i6n eoport~ 

ra por ella. 

o) .Lo mie¡no _quando se trata de alguna cosa que por

su naturaleza no ea ofensiva o nociva, pero que por la propia 

disposición del cuerpo o por su especial modo .de '!er, es noo,! 

va para un sujeto particular, aunque no lo fuera para ot:i;:o, -

por ser este más fuerte. (121) 

Lee dos primeras consideraciones de Castro impiden

que el juez establezca otra pena distinta de la- legal par' -

adaptarla a la personalidad del delinouente, 
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Con lo antes expuesto oetablecemoo una segunda eoo.! 

lo del concepto de penn coneistente en la privación de un bien 

~ivnoión que eeenoialmente ha de ser neoeeariemento relativo. 

Bl fin primario de la pena ea ordenar la culpa, ea

decir, restaurar el orden quebrantado por aquella, 

(121) lbid. p. 236 



7 ,- FORMAS DE EX'l'lNCION PllNAL, 

La e.coi6n penal ea la actl.vided del Estado cuya. f! 
nal.ide.d consiste an lograr que loB 6rge.nos juriediccionnlea

e.pliquen le. ley punitiva. e. ce.aoo concretos. 

El ejercioio de la e.cci6n penal y de su ejecuci6n

pueden extinguirse por.distinta.e situaciones quo acontinue.-

ci6n mencionaremos: 

a) Cumplimiento de una pone..- Ouando el delincuen

te cumple la pena que. le fu6 impuootn por el Estado, los 6r

ganos encargados de impartir justicia dejan de interesarse -

en este individuo porque cumplid con el castigó al que se h! 
zo acreedor. 

b) Muerte del delincuente,- Ln pena y la aooi6n P! 
nal se extinguen con la muerte del infractor de la ley, 

El articulo 91 del cddigo penal vigente eatableue: 

Le. muerte del delincuente extineu~ la acci6n penal 

asi <lOmO las sanciones impuestas, excepto la reparaoi6n del

dallo y la de. 4ecomieo de loe instrumentos con que se cometi6 

el delito Y.de las cose.e que sean efecto do.61. 

o) Amnist!a,- Bx:tinaue la e.ccidn penal y le.e san~ 

,ciones ilDpneatae, (exoepto la reparación del dafio). 

La amniet!a significa olvido del delito¡ medie.nt.e-
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ella so dan loa hechos por no realizados y no so conserva ol 

registro de los antecedentes de quien ee beneficia con dicho 

bienestar. 

El articulo 92 del ordenamiento jurídico penal. vi

gente eetableco: 

La amnistía ex~ingue la ncci6n penal y loe sanoio

nes impuoetsa, excepto la reparación del dallo, en loa t6¡:mi

noa de la loy que se dictare concediándoJ,a, y si no. se e.xPr! 

earen, se entenderá quo la acción penal y las sanciones im~ 

puestas ee extinguen con todos ous efectos, con relación a -

todos loe responsables del delito. 

d) Indulto.- El indulto sólo produce la extinci6n

de la pena, Se distingue el indulto gracioso del necesario. 

El indulto gracioso ea poteatntivo para el Ejec11t!_ 

vo, el necesario se concede cuanño se concluye que no fue c~ 

metido el delito por el sentenciado. Bl indulto no borra ~e.

infracoi6n penal como lo hace la amnietia, pero.se hace rem!_ 

si6n de la pena judiciRlmente impuesta, ae decir, obra como

ei la pena ee hubiere cumplido. 

Bn seguida citaremos loo artículos ponalos relati

vos al indulto: 

Articulo 94.- El indulto no puede concederse, ei~ 

no de sanción impuesta en sentencia irrevocable. 
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Articulo 95.- No podrá concodereo de ln inhabilit~ 

c16n para ejercer una profesión o algunos de los derechos o! 

v11es o politicos, o para desempeílnr determinado cargo o em

pleo, pues estas sanciones e6lo so extinguirán por la emnio

t!a o la rehabilitación. 

Articulo 96.- Cuando apnrezca quo el sentenciado -

es inocente, ee preceder~ al roconocim1ento de eu inocencia

en loe t~rminos previstos por el c6d:i.go de Procedimientos • 

Pelialee para el· Diatri to l:l'11deral. 

Articulo 97 .- Cuando ln conducta observada por •l

sentenoiedo refleje un alto grado de readaptación social y -

su l1bereci6n no presante un poliero para la tranquilidad y

segurided pdblicae, confo:nne al .dictamen del 6rgano ejecutor 

de le sanción y no se trate de sentenciado por traición a la 

Patria, espionaje, terroriemo, sabotaje, genocidio, delitos

oontra la salud, violaoidn, delito intencional, se le pedrá

conoeder indu1to por el Ejecutivo Federal, en uso de facultP; 

des dieoreoionalee, expresando su~ razones y fundamentos en

loe caeos siguientes: . 

1.- For loe d~litos de carácter politico a que al)!, 

de el articulo 144 del c6digo penal vigente. 

11.- Por otros delitos cuando la conducta de loa -

responsables haya sido determinada por motivaciones de cará.!l, 

ter político o social, y 

111.- For delitos de orden federal o com'1n en el -
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Diatrit.o Federal, cuando el sentenciado haya prestado impor

tantes servicios a lo Nación y previa solicitud, 

Articulo 98,- El indulto en ningun caeo extinguirá 

la obligación de ropnrnr el doflo causado. El reconooimiento

de la inocencia del sentenciado extingue la obligoci6n de r,!!_ 

parar el daño, 

e) Perdón y Conoentimiento del Ofendido,- El por-

dón del ofendido por el delito produce, en detenitinados ca~ 

eos, la extinción del ejercicio de la acción pennl. Sólo ºP! 

ra esta causal do extinción en delitos que se persiguen por

querella y si se otorga dicho perdón antes de que el Miniet! 

rio l'11blico fo:nnule eue conclueionee, 

El ar;t!culo 93 del código penal vigente eetablec~I 

El perdón del ofendido o del legitimado para otor

garlo, extin¡;uo la acción penal respecto de loe delitos que

eolamente pueden perseguirse por querella, siempre que ee -

conceda antes de pronu~oiareo sentencia en eegw¡da instancia 

y el reo no eo oponga a su otorgamiento, 

Cuando sean varios loe ofendidos y cada uno puede

ejorcer eeparad81llento la facultad de perdonar al responsable 

del delito y al encubridor, el pord6n sólo surtirá efootoe -

por lo que hace a quien lo otorga, 

El perdón s6lo beneficia al inculpado en cuyo i'a -

vor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para

otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de eue interese• 

o derechos, caso en el cual beneficiará a todoa loe inoulpa

dos y al encubridor, 
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f) Rehabilitac16n,- No éxtingue la aoci6n sdlo el

dereoho de ejocucidn. 

El artículo 99 del cddigo penal vigente dice: 

La rehabilitacidn tiene por objeto reintegrar al -

condenado en loe derechos civiles, polit:!.coe o de familja -

que había perdido en virtud de sentencia dictada on un proce 

eo o on cuyo ejercicio estuviere suopeneo, 

g) Pre·acripci6n,- Esta es un medio extintivo, tanto 

de la pena cuanto de la acción penal. Opera por el correr -

del tiempo. Ee la p~rdida, por el tranecureo de cierto tiem

po, de la atribución del Estado para ejercitar la noción pe

nal. contra el indicia~o, o para ejocutnr la pena impuesta al 

condena.do. 

La prescripción de la sanción se fundamenta en que 

eu tardía ejecución carecería de objeto; no colmaría loe fi

nes de la represión y ya tampoco resultaría útil pAra lograr 

la readaptación del delincuente. 

Loe articules penales que regulan a la preecrip -

cidn son loe siguientes: 

Articulo 100.- Por la prescripción se extil18lle la -

acción penal y las sanciones, conforme a loe siguientes art! 

ouloa. 

Articulo 101.- La prescripcidn os personal y para

ella bastará el simple transcurso del tiempo seffalado por la 
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ley. 

Los plazos para ln prescripci6n se duplicar~n res

pecto de quienes so encuentren fuera del territorio nftcional 

si por esta circunstnnciu no os posible integrar un!l nvori -

guuci6n prevfo 1 concluir un proceso, o ejecutar una eanci6n. 

La prescripción producirf< su efect'o, aunque no la

al,eBUe como excepci6n el ncuando. Los jueces la euplir.tin dO·· 

oficio en todo cnso, tan luego como t_ongen conocimiento do -

ella, sea cual fuere el estado del proceso. 

Artículo 102.- Loe plazos para le prescripci6n de

la acción penn1 serán continuos; en ellos se considerarli el

delito con sus modnlidndoa, y se contarán: 

l.- A partir del momento en que se consumó el del! 

.to 1 si fuere inet.ántanoo; 

ll.-A partir del dÍn en que se rea1iz6 ol úJ,timo -

acto de ejoqución o se omiti6 la c.onductn debida, ei el del!, 

to fuere en grado de tentntiva; 

111.- Desde el día en que se realizó la. 111.tima CO!! 

ductn, tratándose de delito continuado; y 

lV.- Desde la ceaaci6n de la conoumaci6n en el de

lito pennanente, 

Articulo lOJ.- Loa plazos para la preacripci6n de

laResancionoe serán igualmente continuos ~ correrán desde el 

día siBuiente a aqu61 en que el condenado ee eustraig~ a la

acoi6n penal, si las sanciones son privativas o restrictivas 

dd la libertad, y si no lo son, deode la fecha de la senten

cia ejecutoria. 
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Articulo 104.- La acci6n perml prescribe en un af'!o 

ei el delito mereciere multa; ei el delito mereciera, adem6a 

da esta eanci6n, pena privntiba do libertad o alternativa, -

ee atondará a la prescripci6n de la ECci6n para perseguir ln 

pena privativa de libertad; lo minmo se observnr6 cuando 

corresponda imponer alguna otra ennci6n accesoria. 

Artículo 105.- La acci6n penal prescribirá en ll;ll

~11. igual al tfrmino medio aritmótico de la pana privativa 

de la libertad .que soHala la ley para el delito de que ee -

trate, pero en ningun caso será menor de tres ai'ioa. 

Artículo 106.- Le acci6n penal prescribirá en doe

afloe, si el delito e6lo mereciere destitución, euspensi6n, -

privacidn de derecho o inhabilitación, salvo lo prev~sto en

otrae normas. 

Artículo 107.- CUando la ley no prevenga otra cosa 

la acoidn penal que nazca do un delito que sólo pueda perse~ 

. ~rae. por querella del ofendido o algón otro acto equivale.!!. 

te, preeoribirá en un ~Ho, contado desde el día en que .quie

nes puedan fomular la querella o el acto e.quival.ente, ten-

gan conocilniento del delito Y.del delincuente, y en tres, -

fuera de eeta cirounetancia. 

Pero ei llenado el requisito inicial de la quere -

lla, ya se hubiese .deducido la acción ante loa tribunales, ~ 

me obaervarlln las reglas eoffaladaopor la ley para loe deli-

tos que se persiguen de oficio. 

Artículo 108,- En loe caeos de concurso de delitos 

96 



las nccionee penales que de ellos reeuHen, prescribirán 

cuando proecribn la del delito que merezca pena mayor. 

Articulo 109.- Cuando pnru ojercitttr o continuar -

la aooi6n penol sea necesaria una resoluci6n previa de auto

ridad jurisdiccional, la prescripción comenzarll a correr de!!_ 

de que se dicte la eon~e1rnia irrevocable, 

Artículo 110,- Ln prescripción de lno acciones so

interrumpiri!. por las actuacionco que se practiquen en la SV,!!. 

riguación del delito y de loe delincuentes, aunque por igno

rarse qui~nee eoan éstos no ae practiquen lne dili~encias -

contra persona determinada, 

Si se dejnro de actuar, la prescripción empozará -

a correr de nuevo desde el día siguiente al de la Última di·· 

li¡¡oncia. 

Artículo lll.- Las prevenciones contenidas en el-

artículo anterior, no comprenden el caso en que las actuaci!!. 

nas se prac~iquen después de quo haya trl!llacurrido la mitad

. del lRpso necesario para la aprehensión del inculpada. 

Artículo 112.- Si para deduoir una acoi6n penal -

exigiere la ley previa declaración o resoluc16n de alguna ~ 

autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen, an~ 

tea del t~:nnino seHalado en el astículo precedente, interru¡a 

pirán la prescripción. 

Artículo 113.- Salvo que la ley disponga otra cosa 

la pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual 



al. fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no po -

drá eer inferior a tres afíos¡ la pena de multa prescribirá -

en un allo¡ las demás enncionoa prescribirfili en un plazo igual 

aJ. que deberían durar y una cuarta parte más, sin que puedn

eer inferior a dos aíloa¡ las quo no tengan temporalidad, 

prescribirán en dos afíos. Los plazos serán contados a partir 

de la fecha en que oauao ejecutoria la resoluoi6n. 

Articulo 114.- Cuando el reo hubiere extinguido ya 

una parte de su eanci6n, ee necesitará para la proacripci6n

tanto tiempo como el que falte de la condona y una cuarta PB! 

te máe, pero no podrá ser menor de un año. 

Articulo 115.- La prescripci6n de la sanción. privu 

tiva de libertad, e6lo ee interrumpe aprehendiendo al reo,-. 

aunque la aprehensi6n se ejecute por otro delito diverso. Si 

se dejare de actuar, la preacripci6n comenzará a correr de -

nuevo desde el dia siguiente al de la última diligencia, 

La preeoripci6n de las demás sanciones se interrllJ!! 

pirá, por cualquier acto de autoridad competente para hacer

las efeoti vas, 

Oon la prescripción desaparece el derecho del Eat! 

do para ejecutar la pena, pero no elimina al delito, que qu! 

da subsistente, con todos eue elementos, pero sin le conae-

ouencia final de la aplioaci6n de la pena, 

El Estado cl.rounscribe con la prescripción, eu po

der de castigar a limites temporales, excedidos loa cualea,

oree inoperante mantener la aituaci6n creada por el delito, 

98 



8 ,- LA NECESIDAD DE 1NCREMEN1'AR J,A PENA A LOS SUJETOS 

ACTIVOS DE LA VIOL'\_~ 

Ya que hemoa estudiado el delito de violación en fo;¡;: 

ma específica como lo hicimos en loa capítulos que anteceden y 

de establecer en el pl'e.,ente lo relntivo a la pena en general

concluimoa que la pena no eo un fin sino un modio para reedu~ 

car al delincuente, con ol fin do que so reincorpore a la so-

ciednd, 

Todo hombro por el hecho de viYir en sociedad diefl"Ji 

tando de protecciones y gnrantíaa, debe reaponder ante esta -

del comportamiento que lleva a cabo, y cuando ofenda a otros -

hombres o que viole ceo mínimo de respeto se hará acreedor a -

una sanción. 

En ol caao de la violación y sabiendo que dentro de

los delitos contra la libertad y el no:nnal desarrollo paicoee

xual ee el mli.s lesivo, no estamos de acuerdo con la pena que -

se impone a loa violadorea, porque la sanción que se les impo

ne no eetli. acorde con la importanoia del bien o bienoa que le

sionaron. 
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Las víctimas del delito de violación sufren indepen

dientemente de la~ físicas lesiones psíquicas y sooialeo que -

trasciendor1 en toda eu vida, porque si el sujeto pasivo denun

cia la violación, tiene que enfrentar además da eu trauma y de 

las lesiones físicas de que fuá objeto en el momento del acto

forzoao, la situación social que se fonna a su alrededor que -

por lo general ea de lástima y a veoea de rechazo, y para que-



la victima so reincorpore a eu vidn nonnal debe soruoterse & 

tratamientos, los cuales son lnr&oo y por onde costosos, 
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En el caso de la mujer violada, corro el riesgo de -

quedar embarazada, y en este eupuceto cuenda decido abortar, -

el procedimiento pare que se autorice una into1-venci6n médice

que haga efectivo el prop6aito de la violentada es demasiado -

lento, d& tal manera que, cuando oo obtiene la autorizHCi6n -

correspondiente, el embarazo ea·t~ tan avanzado que :¡.n. afectadn 

por razones de moral gcnoralmento opta por no abortar, tenien

do n.si otro problema que superar, que es el de tener un hijo -

no deseado. 

Por lae razones antes oxpueetne y en virtud de la -

crisis de confianza en la adminietraci6n de justicia por la -.

que está atravesando nuestro país, las penao impuestas por el

Estado deben ser verdaderamente ejemplares e intimidatorias p~ 

ra que los 11Ujetos que no han delinquido, por miedo al castigo 

no realicen conduotee tipicaa, y para que los que han sido -

infractores de la ley no reincidan en estae, 

En nuestro concepto ln pena que se establece en el -

c6dig0 penal vigente para los sujetos activos de la violaci6nT 

no es suficiente ni ejemplar, por lo que consideramos ea real

mente nsceseaario que se incremente la pena a dichos infracto

res, adem&a el juzgador debe tomar en cuenta que le victima ha 

sufrido lesiones fieicae, psíquicas y socieles, razones por -

las que se tiene que someter a tratamientos y esto significa -

un'gaoto econdmico, el cual debe absorber el agente activo, y

esto lo puede hacer mediante una indemnizacidn que le do a su-
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victima. 

Es necesario que el violAdor durante el tiempo que -

durante el tiempo que se encuentre segregado de la sociedad -

sea sometido a un tratamiento de tipo psicol6eico proporciona

do por el Estado, con ln finalidad que esto le ayude a no te-

ner resentimientos por el castigo al que fué condenado, y que

cuando haya cumplido este se reintegre a ln sociedad, otro re

sultado esperado con el tratamiento antes mencionado es que le 

ayude a manejar sus emociones y una ve?. en la vida social no -

realice la misma u otras conductas típicas. 

Creemos conveniente que mientras el delincuente cum

ple su sentencia, se le obligue a participar en talleres de -

trabajo previamente establecidos por el Estado en los Centros

de Readaptación Social, 

Lo sugerido en el párrafo anterior es con la finali

dad de que los individuos que se encuentren privados de eu li

bertad, tengan su mente ocupada en cosas positivas, canalizan

do en esta forma sus frustraciones, esto tamb16n les servirá -

para que aprendan un oficio y una vez reintegrados a la eooie

dad podran llevar una vida decente. 

En los Centros de Readaptación Social, exieten ac -

tualmente talleres, pero no f•nciomm debido al mantenimiento

º a la falta de materias primee, lo que necesitamos es que no

eean representativos, sino de real eficacia, al igual que la -

ayuda psicológica, cuando ingresa un individuo a la prisión so 

le somete a un análisis mental y al salir B otro para detenni-· 



nar si esta apto para conducir su vida socialmente, pero ca 

necesario que además de estos exámcnos, ae le proporcione la -

ayuda peicol6gica durante todo el tiempo que el delincuente se 

encuentre recluido. 

9.- C014ENTARIOS. 

102 

El llOmbre una vez que so ha reunido con sus semejan

tes su actividad no puede quedar en completa libertRd porque -

chocaría con la.de loa demás al no haber un mínimo de respeto-' 

obligatorio y eeto destruiría al grupo social, de ahi que haya 

surgido la necesidad de regular la conducta humana. 

Para regular el comportamiento humano en la sociedad 

se necesita de leyes, esto ea, normas de conducta dictadas por 

un poder el cual tenga el carácter de imperativo y coercitivo

ª fin de que laa disposiciones que 6ste ordene se!lll obedecidas 

por las personas a las qua van dirigidas, y nos estamos refi-

riendo al Estado, que es un órgano juridico-politico que para

poder llevar a cabo aus funciones necesita del Derecho. 

El derecho tiene como fin realizar la paz social y -

la felicidad comdn, aei el individuo empieza a adquirir el há

bito de evitar conductas típicas por miedo al castigo que se -

le impondrá. 

Por eso ha sido indispensable la instituoi6n de lo-

yes, las cuales establecen un mínimo de seguridad par~, loe ci);!; 

dadenoe, Y aquellos que no respetan estas leyes' ~on segregados 

de la sociedad, hasta que se hayan readaptado nuevamente a ea-
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ta. 

Pero en algunos casos no es suficiente apartarlos de 

1oo demás, ya que vue1ven a reincidir en sus conductas delic-

tuosas, es por eso que insistimos en ofrecerles otro tipo de -

ayudn, 

Si a1 hombre no se le protege eu vida, honor, bienes 

vivirá en un entado de constinuo dosasosiee;o, preocu.paci6n, es 

la sociedad juriáicrunente orgonizeda la que esegura hasta donde 

le es posible los valores esencie1eo para hacer posible la con 

viviencia social. 

El Estado está facultado y obligado a 1a vez, a va-

lores de los medjoa adecuados, para proteger aquellos va.lores

de las peraonao cuya tutela debe ser asegurada a toda costa, -

por ser fundamentales en determinado tiempo y 1ugar y asi ga-

rantizar el orden socie1. 

Las nornms de1 Derecho Pena1 subet8ntivo no deben -

aplicarse en forma arbitraria, sino de m_aner2 sistemática y º!: 

denada. 

Las penas deben ser de la misma proporción a1 bien -

que se lesionó, eoto es, entre más dificil eea para 1a victima 

su recuperación, más larga debe ser la pena que ss le imponga

a1 responsab1e. 

Lo anterior con la finalidad que las personas agred1 

das sientan renlmente el apoyo de la 1ey. 



Por lo dicho anteriormente es que insistimos en -

este capitulo que las penns deben cumplir en renlidnd con su 

funci6n, y deben ser equitativas al daño causado. 

La ley no debe abandonar a la victima, y al deli!!. 

no solamente lo tiene que condcnm• a prisi6n. 

Debe existir ayuda para la pareja penal, esto ha

r! posible eu verdadera recuperación. 
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CONCLUSIOJ\ES 

Primera.- La violación ee el mf.s leeivo de los deli

tos colltra la libertad y el normal des,,rrollo psicosexunl, ra

z6n por la cuál creemos neceserio el incremento de la pena pa

ra este delito. 

Segwula.- El violador debe ser condenado por el juz

gador independientemen~e de lo pena privotiva de libertad, a -

resarcir el daño con una sanción pecuniaria suficiente para -

que la. victima pueda someterse a un tratamiento médico paicol~ 

gico-

Tercera.- El Eetado debe proporcionar ayuda peicol6-

gica e.l infractor de la ley, durante el tiempo que este curn--

pliendo eu condena. 

Cuarta.- Es necesaria la creación de talleree de tr~ 

bajo en loa Centros de Readaptación Social, y que la pnrticip~ 

ci6n en estoe eea obligatoria para los delincuentes. 

Quinta.- Las victimas de la violación deben eutar llJ!!. 

pnradae por la ley, para que ee lee asegure la reparoci6n del

daño que sufrieron. 

Sexta.- Las lesiones que aufre el eujeto pasivo de -

este delito deben ser cualificadas por profesionales como médi 

coa, psicólogos y trabajadoras sociales con el fin do estable

cer un tratamiento adecuado. 



S~ptimn.- Las penas deben eer ejemplares e intimid! 

toriaa, para que tenean eficACiR en la colectivided n la cuál 

van dirieidns. 

Octava,- La ponn no os un fin, sino un medio parn -

reeducar al delincuente, con ln finalidad de rointeerarlo a -

la vida social. 



P R -0 P U E S T A S 

Se propone que so incremente la pena para el delito 

de violación, que en vez de ocho a catorce al'los como lo esta -

blece el códieo penal vigente para ol Distrito Federal, sea de 

Veinte a treinta al'los. 

Se propone ee establecimiento obligatorio de insta

laciones que funcionen como clínicas de terapia en loe Cent1~e 

de Roadaptnci6n Social, con el fin do brindar ayuda psicológi

ca constante al delincuento. 

Tercera.- Se propone se les de relevancia a los ca

aoe de violación, con la finalidad de que se agilice el proce

dimiento correspondiente, para que lP victima en el supuesto -

de que resulte embarazada a causa de la Violación y desee abo! 

tru::, 'lo hagá · 10 mlis pronto posible, ya que por lo :regular la -

autorización de aborto se les proporciona cuando eu emb~razo -

eetli muy avanzado y por :razones de moral se ven obligadas a t! 

ne:r un hijo que no deseaban, 
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