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INTRODUCCION, 

_El presente._ trabajo-de inves_tigacibri, tiene como 

obje~o de ·estudio el delito _de hostigamiento sexual 

-previsto·· por el· --artlculo"--259 bis- del Código Penal, 

_ e_':lf:o~a~d_o, d-~~~~-"'_lu_~_gO ~L anál is-i6 de aste precepto legal 

'tanto en su contenido como penalidad, ya que en su texto 

se hace la descr-ipcibn legal de una conducta que 

contraviene al orden social en gran manera, de 

considerable impacto y trascendencia que afecta la 

libertad y la seguridad sexual de las peruanas. 

Pensamos que la sociedad completa repudia los 

delitos en genera 1 1 pero, más 1 oa de carActer sexua 1, por 

lo que todos desearlamos poder decir que tales ilicitos 

existen. No obstante, dfa con dla estas infracciones 

pe'lales se cometen, no sólo en el pais, sino en el mundo 

entero. Asl, surge pues la necesidad creciente de hacer 

algo para erradicar dichas conductas que tanto degoadan a 

la sociedad; o por lo menos, para reprimirlos y reoucir 

lo más posible su comisión. 

Para erradicar) o harlan falta dos cosas: 

Primeramente firme y adecuada educación sexual a 

hombres mujeres, que permita a estas ~ltlmas 

futuras madres, inculcar en sus hijos el respeto por los 

demás¡ y segunda, en cuanta aquellas delincuentes sexua--

les no hay que encer1·arlos en una prisión por un tiempo 

determinado, pues todo plazo se cumple, sino mAs bien, 



aplicarles todas las medidas necesarias para 

rehabilitacibn social (como por ejemplo pueden el 

trabajo en favor de la comunidad o el tratamiento en 

libertad, consistente este Ultimo en la aplicacibn de 

medidas laborales, educativas y curativas, segbn sea el 

caso de que se tratel. Empero, para que ~sto pueda 

1 levarse a la pr~ctica se requiere de una estructuracibn 

jurldica que brinde seguridad a la sociedad, y de 

labor interdisciplinaria seria, conciente y ardua, la 

cuAI encuentra a~n en su génesis, luego entonces el 

pals no est~ preparado para la cura de Jos 1 !amados 

delincuentes sexuales, pero tampoco lo estA para impartir 

la educacibn sexual necesaria. 

Asl pues, ónicamente queda acudir a la 

represi6n, para reducir al mlnimo l~ comisión de tales 

delitos. Ahora bien, ésto solo se justifica a través de 

su reg~lación en el ordenamiento jurldico existente, pero 

además, para que la represión ~ea eficaz, se requiere que 

la legislación penal, al sancionar una conducta, tome en 

cuanta todos los aspectos de la misma y los fines que 

persigue al castigarla, a fin de que imponga w¡a pena 

justa equitativaw. Nosotros por nuestra parte, nos 

preguntamos si el Cbdigo Penal para el Distrito Federal 

da el trato adecuado al tipo delictivo en cuestión, para 

lograr la defensa y la seguridad de la sociedad, y 

ésta interrogante, la que noG motiva 

presente estudio dogmAtico. 

II 

realizar el 



El análisis que realizaremos sobre el tipo de 

hostigamiento sexual, está integrado por tres capitulos, 

en los cuales se encuentran puntos de gran interés en si, 

y que ademas contribuyen a un mismo fln a saber: Dar 

respuesta l~gica y acertada a la interrogante planteada, 

estableciendo hasta que punto correcto al tratamiento 

que la ley da a la figura delictiva del hostigamiento 

sexual 1 y cuales serian algunas propuestas posibles para 

corregir los aspectos deficientes. 

Finalmente, Qabe advertir al lector que la presente 

investigación, tiene los limites de nuestra perspectiva, 

nuestro criterio, nuestros conocimientos Jurtdicos 

generales, donde quiz• hagan falta conocimientos médico5, 

de psicologla, etcétera, carencia que pretendemos supli1 

sólo con un razonamiento lógico, pero simple. Estimamos 

haber hecho ónicamente mera compilación de 

datos, pues quisimos expresar abiertamente toda critica u 

opinibn que se considero oportuna, ofreci~ndose 

igualmente 

acertada, 

una proposicibn pr~ctica, q1Je pensamos 

pero que, sin embargo, dejamos a 

consideración. 
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CAPITULO l. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES 

1. Notas Comunes a los delitos contra 
la 1 ibertad y la seguridad sexuales. 

En las nuevas reformas al COdigo Penal, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federacibn el dla 21 de enero 

de 1991, fue modificada la denominacibn "Delitos 

Sexuales", pues en el Libro Segundo 1 Titulo Decimoquinto, 

ahora se sei'1ala: "Del itas contr-a la 1 lbertad y el normal 

desarrollo psicosexual"; agrupándose en el Capitulo 

los delitoG de hostigamiento sexual, abuso sexua 1, 

estupro y violaciOn. 

En estas UI timas reformas se cambió el nombre al 

delito conocido anteriormente como atentados al pudor, 

por el de "abuso sexuat•, pero tambi0n se contempla un 

nuevo del ita que es el "Hostigamiento Sexual", que es el 

objeto principal de nuestro estudio y en relación al cual 

harA un estudio dogm~tlco a lo largo de esta tesis. 

En primer Jugar, debemos tener bien claro que se 

trata de uno de Jos 1 !amados •delitos sexuales•, 

respecto de los ~uales González Blanco nos dice " .•. en 

efecto, para que de 1 i to pueda denominado 

cientlficamenta saxual, es decir, que el resultado de la 

conducta, no la i11tenciOn dol suJoto sea sexual J y 

seg~ndo, que el sujeto pasivo del delito sea ofendido 



sexualmente. ~s decir, como titular de un bien jurídico 

se::Lla 1 11 
•• ( 1 l 

De lo a~t-eriOr, adv.~~·tímos i.i's bases· par~:·· una idea 

ciara de ·10 que·.espec1ficamente'.hd ·de entenderse por 

oelíto de c:;ar~cter·. se:iUa1; ahora bfen, c:On'fofine: a. las 
. .· 

C-1 t.adaS nUeva:S·'retor·1nas hechas por .el.:_~leg~_s.lado1•; en- el_ 

CótJ igo Pena 1, -:?S conven tenh'2 refert rnos a la cor.nota e ion 

legal de los delitos que atentan contra la libertCJ.d y la 

seguridad sexuales. paru posteriormente ti.grupar· las notas 

comunes a lo~ mismos. 

Asi, enc.ont.ramos primeramente que de al:uerdo can el 

articulo 259 bis, est<i.blec:e: "Al que .:en fines 

lascivos asedie reiteradamente a pe1·sona de cualquier 

sexo, valiéndose de su pos1c1on jerArquica aer1vada oe 

sus relaciones laboral<?~, docentes, o 

CLla lqu1era o~-:i que 1rnr-·liqu.o;. sL~bo;<j1na;.:1on, :~e> 

impondrá sanc16n liasta de cuarenta dlas de ffiulta. S1 el 

hostigador t•.•ese ::;e:r-.•ictor pi"1bl1r:o y 1_1t1l1;::ase la:=. 1ne1j1os 

dest1 tu1rá de cargo. Solamente s1~rá pL1n1ble el 

hostigamiento se::ual, cuando se cause un perju1cio o 

de parte af~nd1~a··. 

f-·ar ot~:. p.;.r-te, el artíc:ult• '.:61.• d1spcr1e: 

1. DEL l TOS St:::XUALE:.S l:.N LA DOCTRlN~ Y EN EL 
DERECHO POSITIVO MEX1CHNO. Ed1t. Po1~r 1.Ja, S.H., 
Mé::ico, 1979, p.;i.q. 16. 
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sin consentimiento.:de una :persona.-.; ~=iAn .. e1·proPósito ,de 

a la cópula, ejecute en·:.ellá un· acLo se:~u.r11: o· la 
' . __ ,,-_ 

obligue a ejecutarlo, .se le_ -~mp~,~-~".;;~_· p~·r·a ·d~- t·res·ffiéses·::a 
,---- >:'¿;~ . "--

en9ano se le lmpondrá de tre':3 meses a cuatro ahos 

pr1s1ón". 

En tanto que el articulo ~65 sanciona: '' Al qu~ p~r 

medio de la violencia ff~1c~ o moral real ice cópula con 

p>?rson:i. de cualquier se:<o. se le imponClra pr1~1ó1, de •.Jcno 

catorce a'hos. Para los efectos de este articulo, se 

entiende por cbpula, la intraducc1on del 1n1emb1•0 viril 

el ct..lerpo de la vh:tima por via V"l.q1rial, anal u oral, 

1·1~ependientemente de su se::a. Se sanc:1on:irá cc.n pr1s1on 

da tres a ocho ahos, al que introdu:ca por vla vaginal o 

an!.l cualquier elemento o instrumento distinto al miembro 

~1r1l. por medio de la violenc1a física o moral, sea cual 

fuere el sexo del ofendido'' 

A manera de observación, diremos qLH: en nuestra 

le91slacidn penal no se espec1fíca la def1n1c1ón que le 

e ::iresponde cada delito. s1 no que debemos hacer 1" 

interpretacion carrespond1ente con los elr>mentos que el 

t~:;to legal nos pr·oporciana; por esta ra~ón, er1contraíl1os 1 

par '=jemplo, que se discute si el delito prevista en la 

par<e final del artículo 265, es un delito de •1tolac1cn 

eqi_,1parada un delito de abuso se:<L1al equ1par·ado. 

3 



nuestro parecer, en tal caso, se trata de un delito de 

abuso sexual equiparado, en tanto que el comportamiento 

descrito en dicho precepto re~ne los requisitos qua, 

en esa mismo articulo 265, se exigen para la existencia 

de la cópula <esto es, la introducción del miembro viril 

en alguna de las cavidades del pasivo). 

Por otra parte, en un intento por agrupar las notas 

comunes a tos delitos contra la libertad y la seguridad 

sexuales, podemos se·nalar las siguientes: 11 Todos son 

delitos de naturaleza sexual, porque como lo sostiene 

Gonzklez Blanr:o, se necesita que la conducta sea 

objetivamente y no subJelivamonte sexual; 2J Por cuanto a 

la conducta, en relacibn con el comportamiento del sujeto 

activo decimos que son de •acci6n 8
, debido que el 

agente incurre en una actividad o hacer, es decir, In 

conducta tlpica consiste en un comportamiento positivo; 

3) Por cuanto al resultado, segün la consecuencia 

derivada de la conducta tipica, el delito de 

hostigamiento sexual es de resultado material, pues por 

su misma naturaleza, exige necesariamente un cambio en el 

mundo externo representado por un daho o perjuicio <asl 

lo se?lala expresamente el p~rrafo segundo del articulo 

259 bis del Cbdigo Penal I; y los demks delitos !Abuso 

sexual, Estupro y Violacibnl son de resultado formal, ya 

qua para la integracibn del delito, no se requiere que se 

produzca una alteración en el mundo externo, pues basta 

con realizar la acción !omisión) para que el delito nazca 

4 



y tenga vida jurídica, 4) Por cuanto a la intenc1onalidad 

o dolo, sabemos que la intención o propósito del activo 

determina su CL1lpabilidad y el grado de responsabilidad 

penal, 

resulta 

y por ser una cuestiOn subjetiva, 

dificil de probar. Empero, los 

en ocasiones 

delitos de 

carc(cter sexual sólo admiten la forma dolosa, que es 

cuando el su3eto comete ~l delito con la 1ntenc1ón ae 

reali~arla. de producir el resultado tip1co. Se tiene la 

voluntad de infringir la ley' 5) Por cuanto al numera de 

sujetos, es decir, la cantidad de activas que intervienen 

en estQs delitos, estos son unisubjetivos, ya que para su 

integración basta la intervención de un sólo SltJeto 

activo; 6) Respecte al número de actos de la conducta 

ael ictiva, el hostigamiento sexual un i licito 

plurisubststente debido que se integra por la 

concurrencia de varios actos Cimplicitos en 111 conducta 

reiterada de hosti~ar, molestar al sujeto pasivo>, de tal 

manera que un sOlo acto por si. sólo, de manera aislada, 

no constituye el delito. En cambio, el abuso seKual, 

estupro y violación contemplan la forma unisubsistente, 

ya que es suficiente, para la conf iguracídn de estos 

il1citos, la ejecuci6n de un sólo acto; 7> En lo 

concerniente a la duraciOn, es bien sabido que desde la 

realizac10n de la conducta hasta el momento en que se 

consuma, puede tarnscurrir un cierto tiempo. De acuerdo a 

esta temporalidad, el hostigamiento seMual es un delito 

permanente o continua. ya que su consumación se prolonga 

durante un tiempo m~s o menos largo (en tanto se efectUan 

5 



los actos de hostigamientol, a través de actos que son 

de la misma naturaleza, ya que van encaminados al mismo 

fin. Lo que no sucede en los del itas de estupro, abuso 

sexual y violacibn que se inclinan por la forma 

"instantánea•, donde el delito se consuma en un sólo 

momento al reunirse todos los elementos del injusto, 

decir, en et mismo instante de agotarse la conducta se 

produce et delito; 81 Por la forma de perseguir el 

delito, habremos de se'halar que la regla general es que 

todas 1 as figuras delictivas son persegu i b 1 es 'de 

oficio•, por tanto, la denuncia del hecho puede hacer! a 

cualquiera que tenga conocimiento del delito. Aqul, la 

autoridad debarh proceder cont~a el presunto responsable 

en cuan-;.o se i::intere de la comisión del del ita, de tal 

suerte que no sblo el ofendido puede denunciar la 

comisión del hecho delictivo. La querella entonces 

representa una excepción procesalmente establecida para 

ciertos del itas, respecto de los cuales no podrá. 

perseguirse a quien los haya ~ometido, si previamente no 

se cuenta con Ja queja de la parte ofandida, En este 

contexto, cabe senalar que los delitos de violacibn y 

abuso sexual pueden perseguirse de oficio, pues quedan 

bajo la regla general de persecución con la simple 

denuncia de cualquier persona; en tanto que los delitos 

de Hostigamiento Sexual y Estupro entran bajo la regla de 

excepcibn, pues se requiere la querella como exigencia 

ineludible para la procedibilidad contra el sujeto activo 

6 



de esas infracciones penales (seg~n lo disponen 

expresamente los articulas 259 bis pArrafo tercero y 

263, respectivamente, del Código Panal>; 9J Desde el 

punto de vista del ámbito material de validez de la ley 

penal 1, suel~ distinguirse entre delitos del fuero comOn 

y delitos del fuero federal. El término fuero tiene 

diversas connotaciones o ~ignificados, uno de los cuales 

es precisamente aquel que se utiliza para deGignar una 

cierta jurisdicclbn, sehalAndose entonces un Ambito 

jurisdiccional federal y otro de caracter combn. En aste 

sentido, debemos decir que todos los delitos contemplados 

en el Titulo Decimoquinto, Capitulo Primero, son en 

principio, illcitos del fuero camón, dado que la 

facultad para legislar en cuanto a los mismos corresponde 

las legislaturaG locales; 101 Tambl~n podemos agrupar 

los del !tos de acuerdo con el bien Jurtdicamente 

protegido, criterio que sigue el CbdSgo Penal para el 

Distrito Federal. Ocasionalmente el criterio seguido por 

el legislador es otro, pero, en términos generales, 

prevalece en la legislacibn mexicana el del bien 

jurldico tutelado. Asl, el grupo de delitos que ahora nos 

ocupa tiene la libertad sexual o la seguridad sexual 

como bien jurldicamente protegido, y constituye una nota 

comün que permite identificarlos, dado que se trata de 

illcitos que protegen el ámbito sexual de las personas, 

en cuanto a una libertad efectiva <imputables o capaces) 

en un doble aspecto: flsioo y pslquico; asl como también 

en su libertad potencial <inimputables o inoapacesJ que 

7 



implica el resguardo o seguridad sexual; 111 Acerca de 

su ordanacibn matbdica, estos delitos son 

delictivos basteas o fundamentales, ya que 

tipos 

pueden 

Bervir de base o sirve de eje para la formaciOn de otros, 

esto es, pueden originar tipos complementados (por 

ejemplo violaci6n calificada, abuso sexual calificado, 

etcétera!, con el mismo bien jurldico tutelado. El tipo 

básico contiene el mlnimo de elem~ntos y es la columna 

vertebral de cada grupa de delitos: en contraste con los 

tipos complemementados, los cualeG necesariamente 

dependen del tipo fundamental o bAsico, no pueden 

desllgarae de este Ultimo, no son autbnomos: y 131 Por 

cuanto a su formulac¡bn o modo en que se hace la 

descripclbn 

casutstico 

de ta 

cuando 

conducta, el tipo 

plantea di versas 

puede ser 

hipótesis 

posibilidades para integrarse la conducta tipica; también 

pueden ser tipos alternativamente formados, en los que 

las conductas estAn dispuestas en forma alternativa y, 

para la integración del tipo, basta con que ocurra una de 

las alternativas que plantea ta norma. En este orden de 

ideas, et del ita de Abuso Sexual tipificado los 

arttculos 260 y 261 del Código Penal, es una figura 

t1pica alternativamente formada, ya que en ambos 

precepto& se establece que w ••• ejecute un acto sexual o 

la obligue a ejecutarlo ••• •; en tanto que en el caso del 

delito de violación del articulo 265 del mismo 

ordenamiento 1 egal, encontramos que es un tipo 

B 



alternativamente formado en·ouanto al medio comislvo, 

pues aenala que " ••• por medio de la violencia flsica o 

moral ••• " 

Al margen de todo lo anterior, cabe seMalar que en 

la mencibn de los del itas de violacibn, abuso sexual y 

estupro, el legislador emplea dentro de sus descripciones 

tlpicas el término "cópula", pero s61o en cuanto a la 

violación define la que debe entenderse por tal. En 

efecto, el articulo 265 del COdigo Penal para el Distrito 

Federal, su segundo pi:\rrafo nos dice: " ••. Para los 

afecta& de este artJculo, se entiende por cópula, la 

introducción del miombro viril en el cuerpo do la victima 

por vta vaginal, anal u oral, independientemente de su 

sexo". Al respecto, Marcela Martlnez Rearo, nos da una 

idea m~s completa sobre este punto al se~alar que " ••• Al 

coito suele llam~rsele tambi~n cbpula, cohabitacibn, 

ayuntamiento, acto, relaclbn o contacto sexual, contacto 

carnal, etc., y por todo ello se entiende la introduccibn 

del pene en la vagina" t21, y contintla expl tcandonos que 

para que tal acto tenga lugar, es esencial la ereocibn 

del miembro masculino. Com~n pero no necesariamente, el 

coi to desemboca, finaliza con 1 a eyacu 1 ac ibn por parte 

del hombre, y en el orgasmo ambos participantes, 

aunque este ól timo suceda concomitantemente, 

satisfaciendo as1, finalmente el deseo sexual del 

2. DELITOS SEXUALES, SEXUALIDAD Y DERECHO. 
Edil, Porrf.la, S.A. Ml:!xico, 1991, pag. 15. 
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momento. 

De lo anterior, queda claro que el elemento copula 

que precisa el delito de violacibn, estriba en cualquier 

forma de ayuntamiento carnal, normal an:Jrma l, con 

eyaculaci6n o sin ella, en la que haya penetración del 

miembro viril por parte del agente active, 

camprendi~~dose incluso expresamente la fellatia in ore, 

que impl lea la introducción del miembro viri 1 por la vla 

or-al del ofendido, la cual hasta hace poco se viene 

contemplando en nuestra ley penal. Todo asto nos lleva a 

concluir que en relacibn a la cbpula, caben tres 

hipbtesis1 alcbpula de hombre a mujer, por vla normal; bl 

la cbpula de hombre a mujer por vla anormal; y el cbpula 

homosexual de hombre a hombre. 

2. Aspectos históricos. 

Denl1u de "...In esquema histórico, debemos indicar 

primeramente que los pueblos que habitaban lo que hoy es 

la Repóblica Méxicana, a la 1 legada de los espaftoloo 

tenlan como antecedente camón una cultura madre: la 

olmeca. De ahl que su modo de vida, en lo esencial, era 

similar, excepto las costumbres sexuales, porque en cada 

pueblo se presentaban de distinta manera. En algunos 

existta una mayor libertad Gexual 1 aunque no llego nunca 

al extremo de la de los pueblos polinesios, en los que el 

acto sexual era o tenia que ser realizado públicamente y 

de manera natural en ceremonias que eran 1 !amadas de 
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•tniciaci6n•, durante las cuales los j6vanes que ya 

estaban en condición flsica de realiza~lo lo practicaban. 

Por otra parte, los mayas llevaban a cabo una 

ceremonia llamada "Caputzihil• para sehalar y celebrar la 

entrada a la vida sexual de los jbvenes, afirmAndose qu& 

implicaba " ... et advenimiento de la pubertad llamado con 

razón nueva vida; es el nacimiento a otra existencia de 

amor y de ilusiones, de fuerza y de placeres: la 

virilidad en el hombre, el encanto, las gracias y la 

pasión en la mujer, por eso a tos niNos les dan a fumar 

la& hojas do tabaco, como seNal de que ya son hombreG, y 

por eso también cae la concha de las ninas y les dan 

oler las flores, slmbolo de la juventud que empiezan 

aspirar con todas las ambiciones de su alma y con todos 

los anhelos de su corazbn".131 

También habla pueblos en donde se practicaba el 

homosexualismo, como los totonacas, establecidos en la 

costa del Golfo de Mhxico, pr~ctica que los aztecas 

consideraban como un grave delito, por lo que eran 

sumamente severas las sanciones para aquel los que lo 

practicaban, pues si eran hombrea, al sujeto activo lo 

empalaban, y al sujeto pasivo te extralan las entraNas 

por el orificio anal; en tanto que si se trataba de 

3. Riva Palacio, Vicente D. MEXICO A TRAVES DE 
LOS SIGLOS. Edil. Herrer\a, S.A., Mexico, D.F., pag. 
~. 
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mujeres, su muerte era por garrote. Y no sblo los 

homosexuales castigaban, sino que a t.odo aquel hombre o 

mujer que vistiera ropa del sexo opuesto la daban muerte. 

Es un hecho que las costumbres y la educa..::i6n de 

un mismo pueblo variaban segtm la clase social, el sexo y 

1 a edad; no abs tan te, en casi todos 1 os 1 ugares tenla 

gran respeto por 1 as mu je res. Los conqu l atadores 

espaf'foles sorprendieron al observar cómo entre los 

nahuatls o tlapaltecas las mujeres podtan andar solas por 

cualquier sitio y a cualquier hora, sin que nadie las 

molestara. 

Las mujeres pertenec1an o permanecian generalmente 

en la casa a cargo de las labores domésticas, trabajo que 

aprendlan desde muy peque~as, mAs tarde se les preparaba 

para el matrimonio. Por el lo, habla pueblos que concedlan 

gran importancia. a la virginidad de la mujer, como el 

nAhuatl, al grado de que si éGta no llegaba virgen al 

matrimonio, ara rupudiada por el marido. Los jóvenes 

aztecas que parteneclan a la nobleza estudiaban el 

Calmecac y tenlan prohibido sostener relaciones sexuales 

durante estancia en el mismo, bajo pena de 

chamuscarles los caballos si faltaban a la prohibicibn, 

sanción que para el 1 os constltula una terrible 

humi l lacibn. 

Para los aztffcas la práctica de la poi igamia era 

coml!:ln, p~ro consideraban el matrimonio como base y 

conservación de su raza. Las mujeres deblan casarse estre 

1 os 15 y 1 os 16 atlas de edad y 1 os hombres entre 1 os 20 y 
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22 aNos. Al ig~al que los zapotecas, sallan dar muerte a 

la adóltera y al amante, pena que era ejecutada por el 

propio esposo ofendido, quien podla elegir entre matar al 

hombre o cortarle las orejas, la nariz y la boca. Una 

variante encontramos en los tarascos, quienes castigaban 

el adulterio con la muerte y si las relaciones eran con 

alguna de las esposas del rey, no sblo se daba muerte al 

sujeto, sino que tambian a toda su familia y sus bienes 

eran confiscados. 

Con ed advenimiento de la Conquist:i, otras son las 

circunstancias imperantes, pues" ... la cultura mexicana 

que se encontraba en plena vla de florecimiento cuando 

produjo la conquista, explica Spengler, fue tronchada a 

ta mitad de su existencia, par otra cultura que contaba 

con mayor madurez1 sin lógica histórica ninguna, 

Tortui tamente, como un transeünte que corta con su vara 

una flor que encuentra en su camino". (4) 

En oste periodo los misioneros fueron quienes 

realmente estuvieron a cargo de la educación del nuevo 

pueblo, demasiado atraidos en su tarea de catolizar a los 

indico, para dar importancia a los abusos cometidos con 

sus indias, que constituian el mejor de los males. La 

primera tarea de los frailes fue bautizar a los indlgenas 

y despu~s casarlos, pero al llegar a ésto se enfrentaron 

4. Senior, Alberto F. SOCIOLOGIA. Edit. 
Francisco Mflndez Oteo. MSxico, D.F.. 1967, pag. 91. 
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al problema de que la mayoria tenia dos o mAs mujeres: 

entonces, se pensó aquello de que RPriori tempere potior 

jureR y asi, el Papa 111 dispuso que a la que debla darse 

el sacramento del matrimonio era a la primera esposa y 

que sblo en caso de no recordar el marido cUal habla sido 

la primera, pod\a escoger la que deseara. 

En suma, la Conquista, incor-por6 a México al mundo 

civilizado de aquella hpoca y, aunque R,.,cada cultura 

tiene su naturaleza, su yo propio que por modo natural se 

resiste a cualquier transformacibn que trate de imponerle 

otra cultura diferente•, como d!ce el soclblogo Cnrlos A. 

Ech:&.nove Truji\ lo R •• , el impacto sufrido por la 

dominaci6n eGpaMola, si bien no extingue por completo 

las costumbres prehisp~nicas, sl tas transforma creando 

un nuevo complejo modo de cultura, pero quizA en 

algunos aspecto o haya existido similitud entre 

conquistadores y conquistados, pues la moral cristiana 

implantada por los espaholes, caracterizada por su 

repulsa a todo lo sexua 1 , no era muy diferente 1 as 

ideas sexuales de los pueblos precortecianos, asl que no 

fue dificil convencer a los indios del cumplimiento, en 

lo esencial 1 de las leyes cristianas al rospectoR. lSl 

En torno a \a etapa de la Independencia, Madama 

Calderón de la Barca, esposa del primer embajador- de 

Espana en México después de con~umado el movimiento 

5. SDCIOLOGIA MEXICANA. Edlt. PorrUa, S.A. 
M~xico, D.F., 1969, pt.g. 12, 
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independentista, nos relata en el ano de 1638, que la 

moral de las jóvenes mexicanas era sumamente severa en 

comparación con las europeas las norteamericanas. 

Después de recibir por unos cuantoG aNos una de~ioienle 

educación, permanecian en sus casas teniendo muy pocas 

oportunidades de trato con hombres, por lo que no era 

raro que quedaran solteras o prefirieran ingresar a un 

convento. l 6} 

En nuestros dlas existe una mayor preocupación por 

prevenir y reprimir todas aquellas cor1ductas atentatorias 

contra la libertad o 1 a seguridad sexua 1 es, de a 1 guna 

manera se reconoce que estas esferas son imporlant1simas 

en la vida de la persona, al grado do que su afoctacibn 

pueda t legar a constituir verdaderas conductas 

delictuosas que ameriten la imposiciOn de una pena; y uno 

de lo intentos por tutelar penalmente esos ~mbitos del 

sujeto lo es precisamente el delito de hostigamiento 

sexual materia de nuestro estudio. 

3. Los valores sexuales, 

Como primera incOgnita a este tema, lt3nemoG la 

siguiente: Qué son los valores sexuales?, al respecto 

consultamos Diccionario Filosófico que nos dice: 

" .•. Los estudios contemporbneos, surgidos de este 

6. LA VIDA EN MEXICO. Edlt. Porróa, S.A. 
Mbxico, D.F., 1970, pags. 121 y 122. 
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supuesto, han puesto a la luz Jos siguientes puntos¡ aJ 

el valor no es simplemente la referencia o el objeto de 

la preferencia misma, sino m~s bien lo preferible, to 

deseable, el objeto de una anticlpaoibn o de una espera 

normativa; bl por otro lado, no es un mero ideal, del que 

puedan prescindir completa casi completamente las 

referencias a las elecciones efectivas, sino que m~s bien 

la guia a la norma lno siempre seguidal de !ns elecciones 

mismas y, en todo caso, su criterio de juicio; y cJ por 

consiguiente, la mejor definicibn es la que lo considera 

como una posibilidad de eleccibn, sea como una 

disciplina inteligente de las elecciones, que puede 

conducir a eliminar algunas o a declarar irracionales o 

da~osas, y puede conducir ly conduce! a dar privilegio a 

:>trae., prescribiendo la repetición cada vez qua 

determinadas condiciones se verifiquen. En otros 

términos, una teorfa del valllr como critica de los 

~alares, tiende a determinar las auténticas posibil td~des 

de eleccibn o sea las elecciones que, pudiendo siempre 

volverse presentar como posibles las mismas 

circunstancias, constituyen la pretensibn del valor a la 

universalidad y a la permanencia.• 171 

La ciencia jur!dica moderna, se encuentra la 

actual Jdad influida por la fi losofla de loi:: valores, los 

cuales no son sino una cualidad que tienen las cosas 

7. Nicola, 
Edit. Fondo de 
Aires, 1983, p~g. 

Abbagmano, DICCIONARIO 
Cultura Econbnica. 
1173. 
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independientemente del sujeto hacia ellas. La teorla de 

los valores interpreta la historia y la cultura de un 

pueblo como una construccibn de car~cter e&timativo y de 

hste hacia ellos o aqu~llos de su rango. Por 

consiguiente, la norma Jurldica viene a ser, el 

reconocimiento de un valor. Al referirse a las relaciones 

sexuales, González Blanco nos dice que R,,,como tas 

sociales y económicas, presentan una naturaleza de 

independencia entre los hombres, originan intereses 

opuestos, los cuales, al alcanzar la proteccibn de la 

norma, en virtud del proceso valorativo, originan el 

nacimiento de los bienes Jortdicos sexualesR, 181 

En la horda, al desconocerse la paternidad, como 

consecuencia de la promiscuidad sexual y, atan la 

maternidad, ya que se erala que la mujer recibla a 

hijo por un procedimiento exterior, se desconocta por 

lbgica la familia, en la que no existlan ni matriarcado 

ni patriarcado, pues perteneciendo el padre y la madre al 

mismo grupo, ca.recta de sentido la cuestión dol grupo a 

que pertenecía el hijo. Sin ombargo, al transformarse la 

horda en clan totémico, surgió en la sociedad el 

matriarcado familiar. As!, el totem transmite por linea 

materna con exclusión de la linea paterna y algunos de 

los tabóes prohibiciones de carácter sagrado, se 

refieren la mujer, especialmente al tabO. de la 

e. Op. cit., pág. 45 . 

. 17 



menstruaoiOn, el cual constituye para el hombre prlmltivo 

y el aalvaje moderno, la esencia de la vida y el taba que 

sobre el las recae se enlaza con la prohiblclbn de matar y 

mantener la idea de que la mujer durante el periodo de la 

menstruación penetra en relacibn intima con el totem. 

De ahl que el tabt.i de la mujer origina la rogla de 

la exogamia, que obliga al hombre a buscar esposa tuera 

de su clan, primero r-ob:.ndola otro clan enemigo 

lmatrimonio por rapto! y do5pu8G compr~ndola lmatrimonio 

en compral. Aqui donde se originan o nacen las 

sociedades patriarcales debido a estas dos forma de 

matrimonio derivadas, precisamente por la relevancia 

social de la mujor. 

Los preceptos contenido& en las Leyes de Manó, nos 

dicen que el tabt.i de la menstruación, colocan a la mujer 

entre los pueblos civilizados antiguos, en una altuacibn 

de impureza sexual, cuando la menstruacibn de la mujer 

oxtra11Jera sign1t1ca e1 comercio con el totem de un clan 

enemigo, a por lo menea extraho. 

La evolur.:ión soc1olOgica dol delito soxun.I, estuvo 

condicionada a das puntos primordiales, de los cuales el 

primero se refiere a Ja forma Gocial exii::tente 

momento hist.6rico determinadn; y el segundo, a Ja 

valoraclOn que merecieron los lntereses fundamentales: la 

1 iberlad y el pudor. 

En la época del hetarismo, las parejas humanas 

sa ti sfac 1 an sus necesidades se>cuales 1 de manera 

tr;insitoria y violenta, ya que en esa época el ·~·jercicio 
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de las mlsmas se condicionaba a ciclos de periodicidad; 

por consecuencia, en la horda no i:;e forma ninguna 

valoración cultural de las relaciones sexuales. El primer 

objeto de valoraciOn que surge en una época posterior de 

la evolución humana, pero sin que la coloctividad humana 

hubiere transformado en la totémica, fuo la 1 ibertad 

sexual y, por consiguiente, nace el primer dol ito de 

carácter sexual 1 conocido como la violaciOn, MAs tarde, 

surgir~ el delito da incesto, cuando el hombr~ antiguo 

rompe 

hombre 

con las reglas de la exogamia 1 decir, que el 

integrante da un clan totbmico estaba obligado 

buscar una mujer fuera del mismo y, sin embargo, no lo 

hacia. 

Históricamente se presenta finalmente una situación 

que prevalecerá hasta nuestros dlas, donde la mujer es 

valorada como un objeto sexual las sociedades 

patriarcales; y aparecen para completar el cuadro de los 

delitos de carActer sexual, el estupro, el rapto, el 

adulterio UI timamento el hostigamiento sexual. Ahora 

bien, la conducta humana para que puada ser valorada 

penalmente, requiere q1Jo la voluntad do! oujoto que la 

motiva, extoriorice con la tendencia al logro del 

resultado propuesto, como expresa Masari, al decir qua 

" •.• el delito no es mero antojo, veleidad o deseo de un 

suceso antljurldico, ni sblo determlnaciOn, tendencia o 

impulso que se exterior•iza: pensamiento que deGemboca en 

una conducta. Es praxis, comportamiento, actividad, 
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eJecuoiOn•.19> 

3. La libertad y la seguridad sexuales como 
bien jurtdioo objeto de la tutela penal, 

Para empezar este punto, necesario saber: qué se 

entiende por bien jur\dico7 Y diremos qua se define como: 

el interés jurtdicamente protegido: al respecto, se~ala 

Von liszt qua " ... no es un bien del derecho, sino un 

bien de los hombres reconocido y protegido por el 

derecho". ( 101 

Por consiguiente, cuando loG diferentes intereses 

humanos son reunidos o captados por el derecho y son 

somFJtidos a su regutaci6n, se dice que se transforman en 

• bienes jurtdicos", pero el 1:oncepto de éstos es comOn a 

todo el Ambilo del derecho. Dentro del área del derecho 

penal cobra una especial importancia no porque la 

funcibn de esta rama del derecho sea la de otorgar la 

tutela Jurtdica, sino por 6U forma de realizar ~~~ 

protecciOn por medio de la amenaza de una pena. 

En otras palabras, con una intenct6n puramente 

dld~ctica 1 podemos decir que el bien Jurldico, adquiere 

una mayor importancia dentro del Derecho penal, puesto 

que la represtOn de cada uno de los delitos tipificados 

en la ley penal, protege de manera inmediata y directa a 

9. MOMENTO ESECUTIVO OIL RAPTO. Edil. Ristampa, 
Napolt. 1934, pag. e. 

10. TRATADO DE DERECHO PENAL. T. 1 1, Trad. 
Castel lana de la 20a ed., por Luis Jimenez de Astla, 
Madrid, 1916. ptlg. 14. 
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les bienes jurldicamente tutelados par todo el 

ordenamiento; asl por ejemplo, por medio del delito de 

homicidio se protege la vida1 por medio de tas injurias 

el honor: por medio de la violacibn, la libertad sexual, 

etchtera. 

Asl pues, sea cual fuere la identidad de una norma, 

ósta protege el bien jurldico determinado por el 

legislador. Esta protección efi brindada por todo et 

ordenamiento jurldico, dado que serta contradictorio el 

supuesto de que por un lado se protege la libertad sexual 

y por el otro se lolerara el hostigamiento sexual. 

Con respecto a la libertad y In seguridad sexuales, 

Gonz:&lez de la Vega afirma que "' ..• se requiere, adem~s, 

que la aocibn corporal de lubricidad tlpica del delito, 

al ser ejecutada f\sicamente, produzca de inmediato un 

darlo o peligro a intereses protegidos por ta sanción 

penal, atanadero& a la propia vida sexual de la victima•-

llll. Do esta manera, los bienes jurldicos que pueden ser 

lesionados por la conducta de un delincuente, seg~n las 

diversas figuras del delito, estAn relacionados con la 

libertad sexual o con la seguridad sexual de la victima; 

por esta razbn, en e\ delito de Yiolaci6n la cbpula que 

es impuesta por la fuerza fisica o moral y sin el 

consentimiento de la per$ona, constituye indudablemente 

11. DERECHO PENAL MEXICANO, LOS DELITOS. Edit. 
Porrt.ta, S.A., M~xico, 1991. pt..g. 305. 
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un ataque contra la libra voluntad del ofendido, 

atentando directamente contra su libertad sexual. 

Repelimo& • dentro del género de 1 a 1 ibertad se 

hallan diversas especies, por lo que existen delitos 

contra la libertad f\sica, contra la l ioertad de morada, 

contra la 1 ibertad pslquica, contra • a 1 ibertad de 

trabajo, etc., pero una especie muy 1mpcrtante es la 

libertad sexual, que implica el libre :esenvolvimiento 

per$anal en el terreno del comportamien~~ sexual. Con las 

reformas al Cbdigo penal, del 21 de enero de 1991, el 

bien Juridico da estos delitos es la 1 ibertad ¡el normal 

desarrollo psioosaxual. De antemano cabe destacar que el 

Cbdigo Penal para el Distrito Federal contempla siete 

figuras que tienen ese objeto jurldico. a saber: al 

hostigamiento sexual; bl abuso sexual. el estupro; di 

vlolaciOn; y, el privación ilegal de la libertad con 

prop6sitos sexuales. En este punto no nos pondremos a 

discutir si todas estas figuras o tipoo penates tutelan 

la libertad y el nornal desarro\\o psL::se,,Jal. y::\ que es 

tema que mAs adelante sera comentado. 

Con respecto a los del itas que -.:i..::;i&n la 1 illerleta 

sexual y la seguridad sexua1 1 Gonzalez de .a Vega afirma 

que "••• se requiere adem:&.s, que la a,=c~::-. corporal de 

lubricidad U.pica del delito, al ser ejecutada 

flsicamente, produzca de inmediato un ~~~~o peligro 

intereses protegidos por la sanción panal, ata.Madero~ 
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la propia vida sexual de la victima•. 112) De esta 

manera, los bienes jurldicos que pueden ser lesionados 

por la conducta de un delincuente, segón las diversas 

figuras del delito, astan relacionados con la 1 ibertad 

sexual o la seguridad sexual de la victima; por esta 

razbn, en el del ita de violaciOn la cbputa que es 

impuesta por l~ fuerza flstca moral y sin el 

consentimiento de la persona, constituye indudablemente 

un ataque contra la 1 ibre volun+.ad del ofP-ndido, 

atentando directamente contra libertad sexual. En 

cambio, al delito de estupro, la realización de la cópula 

con el consentimiento de la victima, pero por medio de 

procedimiento6 angano•os, es lo que rea.Imante el 

legislador trata de proteger refiri~ndose m~s que a la 

libertad sexua 1 , a ta seguridad de las jbvenes 

inexpertas en el ~mbito de su propia sexualidad. 

En este orden de ideas, cabe sanalar que tratAndose 

del delito de hostisamiento sexual, habr~ de analizarse 

si lo que se persigue es la proteccibn de la libertad 

sexual de la seguridad sexual o de ambos bienes 

jurldicos, pues pueden presentarse casos en donde el 

delito existe 3Qn cuando se proporcione el consentJ~iento 

para realizar el comportamiento sexual. Por su parte, 

Francisco GonzAlez de la Ve~a al referirse at objeto de 

la tutela penal en los delitos de libldine, citando a 

Manzini, nos dice que " ... consiste en el intert!is social 

12. 1 b • ' pi1g. 306 • 
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de asegurar el bien Jurldico de las buenas costumbres, en 

cuanto se refiere a la inviolabilidad carnal de. las 

personas contra las manifestaciones violentas de 

cualquiera otra manera abusivas o corruptoras de la 

l lbld lne de otras". 1131 

Resumiendo todo lo anterior, advertimos que la 

libertad y la seguridad sexuales son bienes Jurldicos con 

los que cuenta el ser humano; a&l, la 1 ibertad sexual 

tiene derecho a ejercitarla de una manera segura 

libre,~s decir, hablando d~ relaciones ~exuales el 

individuo puede mantener dichas relaciones con quien 

mejor le pareciere, de> interrumpirlas 1 ibremente, de no 

tenerlas con quien no fuere de su agrado o de abstenerse 

temporal o parcialmente de el las. Pero, dicha libertad y 

seguridad sexuales no sblo descansan en la 1 ibre voluntad 

y la plena seguridad de mantener con otro un contacto 

sexual, sino ta.mbitm como ya lo dijimos anteriormente, 

cont.ando con una pi ena y tot.al capac1oaa pstqu1ca ¡.>d.ra 

que dicha voluntad sea tomada como valida, porque si se 

ca.rece de esta lil tima o por alguna razOn el sujeto no 

puede conducirse llbremen~e en sus relaciones sexuales, 

cobra entonces relevancia Ja seguridad sexual como bien 

jurldico objeto de Ja tutela penal, pues la ley punitiva 

no puede permitir que esas personas sean objeto de 

conductas comportamientoG sexuales que no astan en 

posibilidad de resistir o impedir. 

13. lb •• p.\g. 307. 
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4. RegulaciOn de estos delitos en el 
COdigo Penal del Distrito Federal. 

Los delitos que el Código Penal Distrital vigente 

inctula en el titulo XV de su Libro 11, clasiflcAndolos 

genéricamente como sexua J es, ahor·a con 1 as reformas 

publ tcadas en el Diar·io Oficial de la Federación del 21 

de enero de 1991, variaron su denomi11acibn senatAndolos 

como "Delitos contra la Libert.;id y el Normal Dasarrol lo 

Ps ico:::exua 1 "; 1.ales illci+os ll De 1 i to de 

hostigamiento sexual lart. 259 bisl; 111 Del ita de abuso 

sexua 1 ( pbberes, CUé.>11 quier- per-sona imptiber-; persona 

menor de doce attosl lart. 260 y 2611; 11 ll Delito de 

estupro (art. 2621; IVl Delito de violaciOn propiamente 

dicha lart. 2651 VI Del ita que se equipara a ta violacibn 

impropia lart. 2661; VII Delito de incasto <entre 

ascendientes y descendientes o entre hermanosl<art. 2721; 

y VI 11 Del lto de adul torio len el domlcl l io conyugal o 

con ese Anda 1o1 t art. 2731. 

Ante todo, ana1 izaremos el titulo "Del itas contra 

la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosaxual~, donde el 

primer elemento que encontramos es la libertad y hablando 

de la misma, sabemos que hay una infinidad de libertades, 

pero para el caso a que nos referimos es una libertad 

especifica, acerca de la cual Jiménez Huerta nos dice 

que• .• ,la libertad de amar, es una facultad inherente al 

ser humano y nobiltsimo atributo de su personalidad que 

se exterioriza en el pleno senorlo que al individuo 
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incumbe de mantener relaciones amorosas con quien bien le 

pareciere, de interrumpirlas libremente, de no tenerlas 

con quien no fuere de su agrado o de abstenerse temporal 

o permanentemente de toda relacibn carnalft <141 

Este autor tambi~n nos dice que la libertad de amar 

no sólo descansa en la libre voluntad de mantener con 

otro o con otra contactos o relaciones sexuales, sino en 

la capacidad ps1quica del individuo para qua vblidamente 

manifieste dicha voluntad. Por consiguiente el segundo 

elemento que advertimos es el eapacio psiquico o 

psicolbgico, aquello que • •.. concierne a la conciencia 

del individuo, asto es, las actividades o valoracionea 

individuales. En tal sentido se dice, por ejemplo, que se 

trata de una cuestión puramente psicol6gica cuando se 

trate de una cuestión que no se puede basar en los 

hechos o en el Ambito de un determinado campo de discurso 

lpor ejemplo, cientifico, lógico, etc.1• tlSJ 

Por óltimo, tenemos el aspecto Gexual, que debe 

entenderse como perteneciente relativo a 1 

sexo//Biol. Dicese de los caracteres mediante los cuales 

se pueden distinguir los machos y hembras. Primarios son 

los de los brganos sexuales; Secundarios, los de otros 

órganos. Aquellos, testlculos u ovarios, son productores 

de semen o de Ovulas; en los animales hermafroditas hay 

14. DERECHO PENAL MEXICANO. T. 111. 
Porr~a, S.A. México, 1961, p~g. 217. 

15. lb., p~g. 216. 
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unos y otros, o una glAndula camón. Los secundarios 

pueden ser: diferencias de estructura, color, voz, 

instinto y aptitudes, presencia de gl~ndulas mamarias en 

la hembra y de barba y bigote en el macho, etc. (16) 

Ahora bien, como estamos hablando de delitos 

relacionados de alguna manera con el sexo, es conveniente 

aludir a Ja clasificaci6n hecha por Albert Ellia, acerca 

de los principales órganos que de una manera directa o 

indirecta afectan la sexualidad: tal clasi~icaci6n es la 

siguiente: " ••• a) Cerebro y Sistema Nervioso Central.- El 

cerebro responde a estimulas táctiles, mediante conductos 

nerviosos, se transmiten al cerebro a través de la 

porcibn cefAlica de la mbdula espinal. El cerebro, que 

adem~s de estos estlmulos tActiles puede recibir otro 

tipo de estlmulos, como son los que proceden de la vista, 

el olfato,el tacto, etc., envla a su vez impulsos 

nerviosos a la regibn inferior de la médula espinal y de 

bsta los brganos genitales; b> Sistema Nervioso 

Autónomo.- Es un conjunto de nervios cuya actividad no 

depende de la voluntad del individuo. Influye 

principalmente en la actividad sexual que tiene lugar con 

el orgasmo o independientemente después del mismo, al 

reaccionar a una excitacibn sexual con un aumento en el 

pulso, en la pre&ibn sangulnea, en la frecuencia 

respiratoria o en la secrecibn genital; e> Organos 

16. 
ESPA~oLA, 

pAg. 493. 

Larousse. DICCIONARIO BASICO DE LA LENGUA 
Ediciones Larousse, S.A. México, 1987, 
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Sensoriales y Sistema Muscular.- Gracias a los brganos 

sensoriales es posible experimentar sensaciones flsicas 

de dolor, calor,frlo,en fin de agrado o desagrado. Desde 

et punto de vista sexual, los nervios sensoriales 

conducen tas sensaciones de tos brganos genitales a la 

médula espinal y al cerebro. El sistema muscular tambi~n 

realiza movimientos sexuales debido a señales recibidas 

del sistema nervioso central: y di gl~ndu\as endocrinas o 

de secrecibn interna.- En el organismo humano se 

encuentran varias glándulas que sen las encargadas de 

producir segregar hormonas, su&tancias qulmicas 

aumament.e activas, que al verterse en el torrente 

sangutneo, producen notorios y diversos efectos". l 17> 

Por lo demás, qJJizc\.s debamos cuestionar al 

legislador por utilizar la palabra psicosexual, ya que 

siendo dos cosas tan distintas, las funde para crear una 

sola, pues consideramos que el titulo correcto que 

deberla tener este rubro del Cbdigo Penal es "Delitos 

contra la Libertad y la Seguridad Sexuales" en la 

inteligencia de que la proteccibn de la seguridad sexual 

sobre todo implica ta tutela de un adecuado desarrollo 

psicosexual del sujeto, maxime que el desarrollo sexual 

en el ser humano se va presentando exista o no del lto, 

pero la cuestión psicológica una vez que ha sido 

afectada, es muy dificil que se recupere o vuelva a ser 

17. ARTE Y TECNICA DEL AMOR. Edit. Grijalbo. 
S.A. Mf:txico. D.F., 1965. pA.gs. 1.Z a 16. 
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normal porterlormente. 

Los del Itas que tulelan la libertad y la seguridad 

sexuales, presentan determinados aspectos 

circunstanclas qua les son comunes. En primer término, es 

obvio que et bien jurldico tutelado <libertad o seguridad 

sexuales) es el criterio o nota principal que los agrupa 

identifica; por ende 1 podemos decir que el 

hostigamiento sexual, abuso nexual, el estupro y la 

violacibn, doctr1nariamente hat. I anda, es tan bien 

clasificados como "Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual~, ya que en el los la conducta del 

delincuente siempre consiste en actos corporales de> 

lubricidad caricias eróticas o ayuntamientos sexuales que 

producen como resultado la lesión de la libertad o de 13 

seguridad sexual del sujeto pasivo. Sin embargo el delito 

de incesto no atenta contra la 1 ibertad ni contra la 

seguridad sexual aunque da hecho su naturaleza sea 

sexual; m~s bien es un delito contra al orden sexual 

exogAmico regulador moral de dichas familias. A su vez el 

delito de adulterio, no obstante que la acción en que 

consuma es erbtica, nos dice Francisco Gonzalez de la 

Vega que en realidad constituye infraccibn de extrema 

injuria contra el cbnyuge inocente, por la afrentosa 

invasión de la residencia camón o por ta grave publicidad 

que entraf"l'a realizaci6n escandalosa. Es por eso la 

discusión que se presente en cunto 3 que el incesto y el 

adulterio no deben estar clasificados como sexuales y que 

solamente se toman en cuenta como delitos cuyos actos 
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consumadores da Jos mismos son de naturaleza sexual. 

La critica a dicha clasificaciOn, que es necesaria 

puesto que en adelante serA muy diflcll confundir los 

delitos sexuales propiamente dichos, con los de simple 

fondo sexual, nos permite advertir, por ejemplo, que el 

aborto tampoco debe confundirse como sexual, aunque 

sopone un antecedente sexual. El propio Gonzalez de la 

Vega nos da las caracterlstica6 doctrinarias de Jos 

delitos sexuales en general, al decir que para M,.,poder 

denominar con propiedad sexual a un delito, sa requiere 

que en el mismo se re~nan dos condiciones o criterios 

regulares: aJ que la acción tlpica del delito, realizada 

positivamente por el delincuente en el cuerpo del 

ofendido o que a bste se le hace ejecutar, sea directa 

inmediatamente de naturaleza sexual; y bl que los bienea 

jurldicos dahados afectados por esa acciOn sean 

relativos a la vida sexual del ofendido~. C!8J 

EG decir. q,Je cuando en doctrina se utiliza la 

palabra o la denominacibn delito sexual, se necesita en 

primer lugar, que su accibn ttpica sea directa e 

inmediatamente de naturaleza sexual, ademAs de que no es 

suficiente que la conducta sea seguida por un 

antecedente, móvil, motivo o finalidad de lineamientos 

erOticos más menos definidos en Ja conciencia del 

actor, sino que es necesario que la conducta del 

18. Op. cit., pág. 307. 
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del lncuente se mani fiaste en actividades ltibricas 

somáticas ejecutadas en el cuerpo del ofendido o que a 

éste se le hacen ejecutar. 

Además, se requiere. que la acción c~pular de 

lubricidad tlpica del delito, al ser ejecutada 

flsicamente, produzca de inmediato un daho o peligro 

los intere6e6 protegidos por la ley penal, pertenecientes 

a la propia vida sexual de ta victima; conforme a esto, 

es comprensible el criterio de Gonzatez Blanco ni 

sostener que ~ ..• para que un delito pueda ser denominado 

cientlficamente sexua 1, se requiere: Qua sea 

objetivamente, no subjetivamente sexual, es decir, que el 

resultado de la conducta, no la intencibn del sujeto, sea 

nexual y que el sujeto pasivo del del ita sea ofendido 

sexualmente, es decir, como titular de un bien Jurldico 

sexua 1" • l 19 1 

Por Oltimo s61o cabe destacar la importancia de 

dichos delitos en la vida real. Se trata do ar.to6 humanos 

que afectan, despu~s del homicidio, con tal intensidad, 

que dejará dai'fo la victima. genera 1 mente 

irreversible; ademas, Ge trata de una afectaciOn no 

solamente nivel individual, sino que tras.ciende al 

grupo familiar. al circulo de amistades y seres queridos 

y en general 1 produce un mal a nivel social. Como 

sabemos, esa malestar general lo podemos traducir en 

rechazos, repulsión. miedo y, en mas de una ocasi6n, en 

19. Op. cit., pAg. 145. 
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un deseo de venganza que lleva a las personas lvlctimas y 

familiares principalmentel a hacerse justicia por su 

propia mano. Por otra parte, es frecuente el daí'1o 

psicolbgico que permanece durante largo tiempo en la 

victima directa y, a veces, incluso por toda ta vida. 

Como tal tipo de delitos son graves, merecen una 

atencibn especial. tanto desde el punto de vista de su 

estudio como desde el angulo de la prActica,en la cual 

hay mucho por hacer aün, dado el incremento que tienen 

dichos i 1 lci tos que a"fectan seriamente la 

sociedad, incluso al grado de frenar su desarrol to 

normal. 
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CAP 1 TULO 11 • 

EL DELITO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

1 • CONCEPTO. 

Por tratarse de un delito de rectent~ creación 

dentro del catAlogo del Cbdigo Penal, no son abundantes 

las definiciones o conceptos de los autores en torno al 

hostigamiento sexual; ahora bien, conforme a la 

tipificacibn contenida en el artlculo 259 bis del Código 

Penal, encontramos que dicho illcitc su configura siempre 

que alguien~ ••. con fines lascívos asedie reiteradamente 

a persona de cualquier sexo, valiéndose de 

jerQrquica derivada de sus relaciones 

posición 

labora 1 es, 

docentes, domésticas cualquiera otra que implique 

subordinación ... ". De este texto 1ega1, advertirnos 

que al legislador emplea términos que destacan 

manifiestamento en la redaccibn del concepto, como son 

la6 palabras "lascivoft y •asediar•, mismos que como 

veremo~ más &delainte, constituyen respecti•:amente loi=: 

elementos subjetivo y objetivo del tipo de hostigamiento 

sexua 1 , 

No es en este apartado donde nos ocuparemos de 

anal izar los elementos t1picos de este delito, pues el 

significado del fin "lascivo" y la conducta •asediar• 

habremos de estudiar 1 as porteri ormente; sin embargo. 

retomando algunos aspectos del citado numeral 259 bis, 

quizá podamos intentar la elaboración de un concepto 

propio del iltcito que nos ocupa. Ast en nuesrtra opinión 

puede, en principio1 definirse el del ita de hostigamiento 



sexual como •01 asedio reiterado a cualquier persona con 

fines lascivos, valiéndose de su posición Jerárquica 

derivada de cualquier relaciOn que implique 

subordinaclbn". 

Por lo demás, debemos insistir en que se trata de 

un nuevo delito. cuya tipificación se origin6 por 

problema que no es actual o contempor~neo 1 ni privativo 

de la sociedad mexicana, baste recordar que en la Edad 

Media los sanares feudales ejercian el derecho de 

~pern~da~, es decir, que cuando uno de sus siervos 

casaba, en la noche de boda el que Bozaba de las 

primicias de la mujer casada ara el senor feudal y no el 

siervo; por otra parte, uno de tos propbsitos de este 

delito es la salvaguarda da la libertad o la seguridad 

sexual de la persona, ya que se ha incrementado el n~mero 

de conductas delictivas debido al desempleo 

principalmente de mujeres, que carecen de una debida y 

adecuada capacitacibn p~r~ dc~empettar ~!G~~ L1~bajo en 

otro ! •.Jgar, y que se ven obligadas aceptar las 

proposiciones sexuales de sus jefes o patrones por temor 

a perder el empleo. 

Z.NECESIOAD DE SU lNCLUSlON EN EL CODIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

Al referirnos a las razones que 

explican la inclusibn de la figura delictiva que nos 

ocupa en el Código Penal, es conveniente analizar la 

exposición de motivos del legislador, ta que, entre otras 
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cosas, se?'lala: "•·.Para integrar este documento, 

r9corri6 un largo camino de lucha y sensibilizaciOn en 

todos los sectores. a través del trabajo cotidiano de 

mujeres y grupos de la sociadad civil, que desde hace mas 

de 10 ahos dan apoyo a victimas de delitos sexuales, 

quienes en este proce~o se han enfrentado a un 

juridico. que acarreaba graves consecuencias 

discurso 

en la 

investigación cr1minal da estos acles del ictiVO$. La 

denuncia del discurso juridico, comenzó en nuestro pals 

desde 1976, inici~ndose la construcción de alternativas 

concep~~ales que dier~n origen diversos proyectos 

jur\d1cos. Asimismo, en la labor de concientizacibn, 60 

enfrer-.taron la desarticulacibn entre su labor y las 

estra~egias gubernamentales que guiaban \as prbcticas 

judiciales. Este panorama se est~ transformando ya con 

1 as reformas y adic1ones al Cbdigo Penal para el 

Distrito Federal de l~óq y 1969 y a trav~s de prActicas 

judiciales concretas, especializadas para este tipo de 

ael itos, lo cual l.~. un ambien~e propio para 

prop=ner una reforma integral adecuada la realidad 

socia.!. Entre las estr.;tegias prioritarias de pol itica 

crim1nai 1 en el Ultimo decenio, estuvieron aquellos 

mecanismos qt1e propiciarán el respeto 1 o& derechos 

humanos del hombre delincuente; por el lo, el gobierno 

mexicano invirtib esfuerzos para la creaciOn de la Ley de 

Ejecucibn de Sanciones del Distrito Federal de 1971, 

si mi 1ares en toda 1 a Rep\lbl ica, promoviendo la 

implan~aci6n de establecimientos penitenciarios nuevos, 
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asl como el apoyo a todas las actividades que aseguran 

las garantlas 1 que deben respetarse a Jos que han 

infringido la ley. Pero es necesario reconocer que este 

marco conceptual, no puede concebirse sin hacer 

consideraciones precisas sobre las victimas que han 

sufrido los delitos. Por esto, en 1965, la Organización 

de las Naciones Unidas, a traves del S6ptimo Congreso de 

Prevencibn del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

redacta la Declaraci6n sobre los Principios Fundamentales 

de Justicia parci las Victimas de Delitos y del Abuso de 

Poder, la cual esboza medidas concretas para crear la 

infraestructura humana y tecnica, que permita la atención 

oportuna a las personas que sufren la consecuencia de una 

conducta criminal. Todas las vlctimas deben ser tratadas 

con respeto y dignidad, y tienen derecho a los mecanismos 

de Justicia y a una pronta reparación del dano. Por lo 

anterior, es necesario que la legislacibn penal recepte 

la Jerarquizacibn axiolbgica, 1mpueata por 1. 

consagracibn internacional, par-a garantizar, en primer 

término, resarcimiento del da~o; pero cuando por 

diversas causas esto no sea posible, el Estado como 

garante de la seguridad p~blica deberA responder de 

manera subsidiaria. Con este nuevo enfoque, se da un giro 

al dere~ho penal, involucrando al Estado en los procesos 

de indemnizacíbn asistencia; por el lo que se 

estructura el fondo de ~eparaclOn del da~o. por modio del 

cual se podrán implantar servicios asistenciales sociales 
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entre otros, tanto para los sujetos pasivos del delito, 

como para sus familiares o personas a su cargo, dirigidos 

bAsicamente a las personas con menos recursos econOmicos 

y que no cuentan con apoyo alguno. Por ello, en esta 

reforma, se adecóan las disposiciones que se refieren a 

la pena póblica de reparación del da~o. para que el 

juzgador o el 6rgano ejecutor de sanciones, aseguren su 

pago exijan garantlas, antes de otorgar los 

sustitutivos a ta pena de prisiOn o los beneficios que 

otorga el sistema progresivo técnico, nivel 

penitenciario; tijando que los plazos para el pago de la 

reparación del daho 1 no excedan en su conjunto de un ano. 

Considerando que es un hecho determinante el que el 

sujeto activo reconozca su culpabilidad, ya qua con ello 

ahorra tiempo y esfuerzo por parte de todos los que 

intervienen el proceso penal, ademas de ser un 

acontecimiento indispensable para la readaptaci~n de la 

victima y respondiendo al principio de econom1a procesal. 

se incluye la disposicibn que permite, en su caso, la 

oportunidad de ser sometido juicio sumario, 

di sm i nuyéndo 1 e hasta en una cuarta parte, 1 a pena que 

corresponda al delito de que se trate. Además de estos 

cambios relevantes, con esplritu eminentemente social. la 

iniciativa tiene como fundamental objetivo, en un genuino 

ejercicio de democru.cia, unificar las voluntades de 

mujeres mexicanas para proponer una estructura integral 

de protección la 1 ibertad y el normal desarrollo 

psicosexual, que pueda disminuir la ciTra negra de los 
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delitos que inciden en estas Areas, evitAndose la 

lmpunidad y estableciendo medidas pr~cticas que conllevan 

a la prevencHrn de los mismos, la adecuada atencibn de la 

victima y el surgimiento de modelos de ejecucibn penal 

especializados, para readaptar a los victimarios, cuando 

ésto sea posible. En el Código Penal vigente, se utiliza 

la denominación "delitos sexuales", que no corresponden 

adecuadamente a los bienes jurldicamente protegidos en 

ee:te capitulo. La persona que los realiza no busca 

exclusivamente satisfacer una necesidad sexual, y no sólo 

~e afecta con los mismos a la sexualidad de la v\ctima; 

por el contrario, la denigra, humilla y somete, 

causAndole daf1os, ocasiones irreversibles:, con 

consecuencins biopsicosociales severas. En el nuevo 

.:-ap\tulo de delitos contr-3 la libertad y normal 

desarrollo psicosaxual, se consideró de suma importancia 

incluir el tipo de hostigamiento sexual, tipo preventivo 

que limite el acoso sexual a que se ven sometidas muchas 

personas en sus ~mbitos laborales, escolares y otros, por 

superiores jerArquicos como medida de presión, lo que les 

impide un desarrollo interpersonal en un ambiente de 

cordialidad y respeto. Tomando en cuenta las m~ltiplas 

opiniones que se vi.rtleron en el Foro sobre Delitos 

Sexuales que organizó la Cámara de Diputados a través de 

de la Comisión de justicia, con la aportación de 

integrantes de organi=aciones civiles y atendiendo a 

reclamo de la ciudadania en general, quienes suscriben 
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esta iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a 

varias disposicioness del COdigo Penal para el Distrito 

Federal en Materia de Fuero Camón, y para toda la 

Rep~blica en Materia de Fuero Federal, manifiestan que la 

misma adopta resoluciones tomadas por representantes de 

las C~maraa de Diputados y Senadores del Con~reso de los 

Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

les conceden los articulas 71 Traccibn VI de la 

Constitucibn Polltica do los E~tados Unidos Mexicanos". 

120) 

·reniendo presentes astas consideraciones contenidas 

en 'ª exposicibn de motivos, resulta par demAs 

intereaanta la forma en que inicialmente quedb reaactado 

el delito materia de nuestro e::'>tudio: " ••. Art.lculo 259 

bis. A quien abusando d~ su jerarqula y/o poder ya sea en 

el ll..mbito laboral, religioso, escolar dom~stico, 

provoque un dano o perjuicio a la persona que no acepte 

su asedio reiterado con móviles erótico sexuales, se Je 

impondrá una s3nci6n equivalente a 40 dlas de multa. Si 

además el que asedia eE- servidor póbl ico, se le 

destituirá de su puesto. S6lo es punible el hostigamiento 

sexual consumado. No procederA contra el hostigador, 

sino peticibn de parte ofendida o de legltímo 

representante~.t2ll Como puede verse de as~a tipificacibn 

inicial, el texto de la mísma ara un tanto cai;ulstico 

20, ExposiciOn de motivos de la 
Diputados, de 17 de mayo de 1990. 

21. ldem. 
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se incurrla en cierta incorrecciOn; por ejemplo, al 

mencionar 1 os l l amados mOvi 1 es "erbtico-sexuales", 

denominación que es impropia ya que, como es bien sabido, 

todo lo que es erótico necesariamente lo es sexual y por 

ende no es conveniente, sino redundante, mencionar los 

do~ t~rminos para calificar una conducta o mbvil de la 

misma. 

Resultan ilustrativas también las opiniones de 

algunos legisladores, coma es ol caso de la Diputadc;. 

Juana Garcla Palomares, que dice: " •.• En relaciOn a la 

inclusiOn del hostigamiento sexual como delito contra la 

1 ibertad normal do~arrol lo psicosexua\, consideramos 

que ~s un paso importante en la proteccibn de la 

dignidad, respeto desarrollo sano de relaciones 

interpersonales en ~reas laborales, escolares y otras. 

Normar el hostigamiento sexual, impl lea garantizar los 

derechos de las personas subordinadas superiores 

jerArquicos que utilizan el hostigamiento sexual como 

mecanismo de presiOn". 1221 Por su parte la Diputada 

Amella Dolores Garcia Medina expuso: " ... En relación con 

el hostigamiento sexual, tengo interés en hacer algunos 

comentarios, pot'que aunque de manera amistosa un ntimero 

grande de compa~eros diputados de los distintos partidos 

poltticos nos han dicho que seguramente no podrán volver 

a ver a una muchacha o que no podr~n volver a dirigirle 

22. ldem. 
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la palabra, creo que lo que se expresa en estas bromas 

es el desconocimiento de lo que estamos planteando y me 

parece que es necesario que aclaremos a que nos estamos 

refiriendo. Nos estamos refiriendo especlficamente al 

hostigamiento que se da utilizando jerarqula y poder y de 

manera reiterada y que constituye un trato ofensivo para 

quien es ho..;tigado; todos y todas conocemos c6mo en 10~ 

sindicatos. en los empleos, las escuelas, puede 

alguien que tiene Jararqula o poder, abusar de 

jerarqula o poder de manera reiterada para hostigar a una 

persona, especialmente mujeres, es el caso mayoritario 

para hacerle la vida imposible. Por eso creemos que en el 

caso de hostigamiento, que es una figura qua no existla 

en el Cbdigo Penal, es necesario que aquellas personas 

nuestra sociedad que son hostigadas y que sa les hace la 

vida intolerable, incluso se les pueden negar ascensos 

se les puede negar una calificación en los centros de 

aducacibn, tengan un apoyo en la legislaclbn para poder 

enfrentar ese tipo de situaciones. La mujer tiene mayor 

sentido de defensa de la vida, por estar tan cerca del 

origen y porque en el fondo la vida misma y una 

fuente documental muy importante para el examen de la 

situac1bn de la mujer en cada pals. la constituyen 

propias leyes. Es por eso que hemos realizado en conjunto 

muchas de nuestras compa~eras diputadas el esfuerzo 

que representan las iniciativas que hoy presentamos".l231 

23. ldem. 
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Por ~ltlmo, tenemos a la Diputada Guadalupe G6mez 

Maganda de Anaya que senal6t • ••• La violencia sexual 

forma parte del conjunto de conductas que derivan de la 

desigualdad de g~naros y del sometimiento de la mujer en 

todas las esferas de la vida social¡ a ella se le 

escatiman sus derechos, hasta el mAs intimo y personal, 

como es la disposicibn de su propio cuerpo¡ la ideolog\a 

patriarcal dominante forja en los varones una conciencia 

de poder y beligerancia, y en la mujer de sumisión y de 

culpa, por ello nos presentamos coma un ser fr~gil, 

dependiente e inmaduro, y por tanto como presa fAcil para 

el asedio y los ataques sexuales. La incorporacibn del 

hostigamiento sexual como conducta delictiva, permitirA 

salvaguardar la integridad no sblo de las trabajadoras; 

sino de aquellas personas que en cualquier kmbito de sus 

relaciones sean asediadas por quienes ejercen jerarqu\a 

material o espiritual sobre ellas, ocasion~ndoles da~os y 

perjuicios. Todoa los delitos que atentan contra la 

libertad sexual atentan contra la familia, que es el 

modelo de convivencia primaria, fuente de riqueza, 

formación afectiva y organismo bAsico en el 

funcionamiento y progreso de la sociedad". l24l 

Pasando al analiGis particular, y a manera de 

resómen en la citada exposiciOn de motivos se destaca lo 

siguiente • •.. Las causas que desatan delitos sexuales son 

24. ldem. 
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móltiples y variadas, entre e1las, las manifestaciones y 

exhibiciones obscenas o pornogr~ficas, que tienen la 

cualidad de despertar torpeza o lascividad erbtica, 

ultrajando la moral p~blica. Una de las preocupaciones 

centrales de la iniciativa, es el hostigamiento sexual a 

que se ven sometidas las mujeres trabajadoras y que 

también se da en otros ~mbitos como el escolar y 

doméstico. Se trata de un problema que ha sido planteado 

recurrentemente por las agrupaciones de mujeres y 

organizaciones de trabajadoras del pals, que hoy 

incorpora la iniciativa como un nuevo tipo delictivo, de 

car~cter preventivo que en concepto de esta 

debe ser objeto de un serio anAlisis. 

comisión 

Hostigar 

significa: perseguir. acosar, asediar o molestar a una 

persona insistentemente y, en la oonnotaciOn que le da la 

iniciativa se refiere a la conducta sexual de una persona 

que, abusando de su situaciOn jer~rquica, asedie 

reiteradamente a su subordinado, provocando en él 

intranquilidad y desequilibrio emocional que impida un 

desarrollo interpersonal en el ambiente de cordialidad y 

respeto. En concepto de esta comisibn, la incorporacibn 

del hostigamiento sexual como conducta delictiva, 

permitirA salvaguardar la integridad y autodeterminacibn 

sexual de las personas, siempre qua al tipo delictivo se 

delimite con claridad y precisibn, para que de su 

contenido no se derive inseguridad juridica que ponga en 

entredicho el principio da legalidad~ En los términos del 
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presente dictamen, comete el delito de hostigamiento el. 

que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, val it1ndose de su posición jerArquica 

derivada de sus relaciones l abarates, docentes, 

domésticas o cualquier otra que implique subordinación. 

De la descripción del tipo, se desprende que el delito 

comparte en su elemento objetivo, repetición de 

conductas sexuales similares que aisladamente 

delictuosas, porque el tipo se colma del concurso da 

el las. El hostigamiento sexual difiere de otras figuras 

delictivas, en que el asedio sexual, que se expresa en 

provocaciones, insinuaciones o invitaciones insistentes, 

excluye cualquier acción lujuriosa ejecutada fisicamente 

en el cuerpo del sujeto pasivo o en el agente o en un 

tercero, como sucede en el caso de atentados al pudor y, 

por otra part.e, no impl lea necesariamente actitudes que 

estén di recta inmediatamente encaminadas la 

real izaci6n. como el caso de violacibn en grado de 

tentativa, cuando la cópula no se realiza por causas 

a je nas voluntad del agente. En los términos de la 

propuesta contenida en este dictamen, el hostigamiento 

sexual s6lo ser.ti punible cuando se cause dal'io o perjuicio 

contra del sujeto pasivo del delito. Por su naturaleza 

el delito solamente se perseguir~ ~ peticibn de parte 

ofendida•. 1251 

25. ldem. 
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3. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL -
DELITO EN FUNCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

al LA CONDUCTA REITERADA COMO 
ELEMENTO GENERAL OBJETIVO. 

Como sabemos, dentro de la teoria del delito, toda 

flgura delictiva ~e anal iza desde dos puntos de vista 

di fe rentes, como los aspectos positivo y negativo, 

esto es, se habla de elemento~ positivos y negativos, en 

base a Jos cuales podemos nosotros entender cabalmente 

los delitos, y en especial el que ahora nos ocupa, o sea 

el de hoztigamiento sexual, 

El elemento objetivo en todo del ita está 

representado siempre por la conducta; ahora bien, para 

que ésta pueda ser valorada penalmente, necesita que la 

voluntad del sujeto que la motiva, logre el resultado 

propuesto al momento que la realiza. La conducta (llamada 

acción, acto hecho 1 constituye el primer el amento 

material• objetivo, externo o flsico del delito. Esto en 

base a un orden de prelacibn lógica. 

Luis Jtmenez de As~a. emplea la palabra acto o 

accibn lato sensu, definiéndola como "··.la manitestaciOn 

de voluntad que, mediante la accibn, produce un cambio en 

el mundo exterior, o que por no hacen· lo que se espera 

deja sin mudanza ese mundo externo cuya modificación 

aguarda. El acto es, pues. una conducta humana voluntaria 

lespontdnea y motivadal que produce un resultado".(261 

26. PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL. La Ley y el 
Delito, E.di t. Sudamericana• S.A. Buenos 
Aires. 1989, p~g. 210. 
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Celestino Porte Petit Candaudap, utiliza el término 

hacho entendi~ndolo como • ••• la conducta, el resultado y 

el nexo de causalidad• 127), es decir, cuando el tipo 

legal requiere, adem:..s de la accibn o de la omi6ibn, ta 

produccibn de un resultado material, vinculado por 

nexo cauSal. Y la conducta, para aste mismo <Jutor, 

consiste en "·•.el ejercicio de un comportamiento que 

tiende un fin", cuando la acci6n penal describe 

simplemente una accibn o una omisión". 1261 

Francisco Pavbn Vasconce 1 os, expresa que 1 a 

conducta hecho es " •.• la actividad inactividad 

voluntarias que son infraccibn de un deber de hacer o de 

un deber de abstenerse, o de ambas deberes, produce un 

resultado jurtdico lttpicol o bien un resultado jur!dico 

lt.lpicol y material".129) 

Fernando Castellanos Tena, por su parte, manifiesta 

que la conducta es " .•• el comportamiento humano 

vol untario 1 positivo negativo, encaminado a un 

propbsito". t301 

Como se observa, cada autor emplea, al referirse a 

este primer elemento material del delito, el vocablo que 

mas se adectla a su sistema. Sin embargo, el acto, ta 

conducta o el hecho humano, comprenden a la acci6n y la 

27, APUNTAMl~NTOS DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO 
PENAL. Edit. PorrOa, S.A., México, 1990, pag. 259, 

2e. lb., pag. 234. 

Z9. LA CAUSALIDAD EN EL DELITO, 3a edic. Edit. 
PorrtJa, S.A. Mexico, 1989, pag. 61. 

30.LINEAMIENTOS ELEMENTALES DEL DERECHO PENAL,29a 
edic. Edtt. PorrOa, S.A. México. 1991, pa.g. 149. 
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omisibn como sus formas o especies. 

Considerando que se hace un estudio dogmático sobre 

el delito de hostigamiento seKual, preferimos utilizar la 

exprosi6n •conducta• para referirnos al elemento objetivo 

del delito, que se halla contemplado formalmente en el 

articulo 7o. del C6digo Penal para el Distrito Federal, y 

que concibe de manera genérica al delito como • •.. el acto 

u omisi6n que sancionan las leye5 penales• 1 aunque, 

si adoptamos la opini6n de Porte Petit y, en su caso, 

estimamos que trata de delito de resultado 

material, el termino que necesariamente habremos de 

emplear no es el de conducta, sino el de hecha fque se 

utiliza, segbn dicho autor, para definir toda conducta 

que causa un resultada material). 

Dos aspectos importantes debemos examinar en cuanto 

a la conducta en el delito de hostigamiento sexual: al 

una manifestación de voluntad traducida en un asedio 

sobre el sujeto pasivo, y bl un resultado de car~cter 

jur\dico y otro de naturaleza matorial. El primero, que 

estriba en el cambio del mundo juridico o inmaterial, al 

lesionarse el bien jurldicamente tutelado, que es, la 

libertad y la seguridad sexuales o el normal desarrollo 

psicosoxual. Y el segundo, consiste en la modificaci6n 

del mundo exterlor 1 que puede ser: flsica, fislolbgica, 

pslquica o económica. Sin embargo, esta alteración en el 

mundo f:tctico no se exige para la integración de la 

conducta delictuosa, sino como una condicibn adicional 
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la conducta y necesaria solamente para que se actualice 

la punibil idad, segón se desprende del p:.rra-fo segundo 

del articulo 259 bis del Código Penal, que a la letra 

dice • ••• Solamente serA punible el hostigamiento sexual, 

cuando se cause un perjuicio o daho". 

En suma, podemos precisar, segün la redacción del 

tipo penal en e6tudio, que el "asedio" et> el elemenlo 

material el delito de hostigamiento sexual. Sin embargo, 

con la sola determinacibn del n~cleo del verbo activo 

principal, no adquiere relevancia penal, si no es 

vinculado con determinadas circunstancias objetivas 

sena ladas en el tipo penal. Por to tanto, se considera al 

"asedio reiterado con persona de cualquier sexo", como lo 

que constituye la materialidad de este illclto penal. 

Por asediar debe entenderse " .•. importunar sin 

descanso a uno ininterrumpidamente con pretensiones"<31); 

asl como tamblen " .•• bloquear, cercar, sitiar, fastidiar, 

molestar, aburrir, disgustar, hastiar, hartar, enfadar, 

mortificar, irritar, etc." {321 

En lanlo que por reí ter ar debe comprenderse 

- ••• volver a decir o ejecutar, repetir, volver a hacer 

decir Jo que habla hecho o dicho" (33l; bien 

" •.. insistir, interar perseverar, porfiar, obstinar, 

31. Palomar , Juan de Miguel. DICCIONARIO PARA 
JURISTAS, Mayo Ediciones.S.de R.L.,M~xlco,1981, pAg. 678. 

32.Larousse, DICCIONARIO PRACTICO. Sinbnimos I 
Antbnlmos:, Ediciones Larousse, S.A., México, 1987, pags. 
169,200, y 247. 

33. Larous:se, DICCIONARIO BASICO DE LA LENGUA 
ESPANOLA,Ediciones Larousse,S.A. México,1988,pAgs.493,397. 
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continua_r, perslstlr". t34l 

Dentro de este contexto, consideramos que el 

asedio reiterado consiste en importunar, molestar, 

hastiar cercar a una persona con pretensiones 

repetitivas, continuadas o persistentes, que se establece 

en función de volver a decir lo que se habla hecho o 

dicho; de donde se puede delimitat·, que o\ elemento 

externo o flsico de este del ilo, puede realizarse, como 

bien sel'ta la Susano. lionz3lez Rey ne, mediante 

" •.• lenguaje oral, escrito,mlmico, gráfico, fonético o de 

alguna de 6U6 comb i nac i enes 5eg0n el contexto 

especlfioo", t351 

Por cuanto a la clasificacibn en orden a la 

conducta, debemos aetialar que por su propia naturaleza et 

delito de hostigamiento sexual, solamento puede cometerse 

por un hacer: el asedio reiterado. Es imposible 

real izarlo omisivamente, pues no se puede \levar a cabo, 

et asedio reiterado no hacUrndolo, Consecuentemente, se 

trata de un del ita de accibn. Esto es importante, pues et 

legislador mexicano sblo considera delitos de acciOn 

omisiOn. Y ademfls, porque al ser- de accibn imp\ ica la 

existencia de una norma prohibitiva, cuyo contenido 

imperativo es no hacer para no alterar una situaciOn 

existente. Asl lo confir-ma la jurisprudencia al se'í'1alar: 

34. Larousse, DICCIONARIO PRACTICO. Op. cit., 
pAgs. 263, 360, 37 l, y 406. 

35. MANUAL DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL, 
2a Ed. Edit. Trillas, S.A. M~xico, 1983, pAgs.22,24 y 32. 
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".,.al articulo 7 del COdigo Penal para el Distrito 

Federal, del lto es el acto u omisiOn que sancionan laf"; 

leyes penales, de modo que la consumacibn del delito se 

obtiene por el simple hecho de infringir la. ley, 

independientemente del resultado que con el lo se 

obtenga". (361 

Por otra parte. el hostigamiento sexual, se consuma 

con la realizacibn de varios actos: asedio reiterado, por 

lo cual es un delito plurisubsistente, donde cada uno de 

!o~ actos integrantes de la accibn tipica, no constit1Jye 

por s1 mismo un delito autOnomo, sino Gen una fusibn de 

actos en una sola ~igura delictiva: a diferencia del 

delito complejo, donde existe fusión de figuras 

delictivas, que la misma ley penal establece como il lcito 

bnico. En otras palabras, cuando el asedio ocurre una 

sola vez, no se integra el tipo y, en consecuenc1a, no se 

consuma el delito, 

Por lo que se refiere al resultado, este delito 

un i l lcito de resultado Jurldico o formal. Porte Petit 

afirma que " ... nadie puede negar la verdad del principio 

de "no hay delito sin resultado juridico, ya se trate de 

delitos que tienen Unicamente resultado juridico 

jurldico y materiatR.1371 El primero, como ya sabemos, 

36.Citado por Porte Petit, PROGRAMA DE LA PARTE 
GENERAL .DE DERECHO PENAL, 2a ad. Edit. U.N.A.M., M~xico, 
1968, p:ig. 209. RSemanario Judicial de la FederaciOnR, 
XLIV, pAg. 1326. 

37. Op. cit., pAg. 261. 
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const&te en la lesibn a la libertad o seguridad sexuales 

o al normal desarrollopsicosexual, que es el bien 

jurldico tutelado. No obstante, debemos insistir en que 

este delito no es de resultado material 1 por mAs que en 

el texto del articulo 259 bis se senale que es necesario 

que se cause un daho o perjuicio al sujeto hostigado, 

toda vez que este requisito no se contempla para la 

existencia de la conducta delictiva, sino para 

condicionar ta punición de tal conducta; dicho en otras 

palabras1 ese resultado material ldaho o perjuicio! 

sblo se exige como condición objetiva de punibilidad, que 

elimina lo illcito de la conducta ro:-1alizada. 

El hostigamiento sexual por cuanto a su duracibn,es 

un delito continuo o permanente, toda vez que la 

consumación de la conducta delictiva se prolonga durante 

todo el tiempo que exista el asedio o acoso de carActer 

sexual sobre la vtctima, siendo evidente que en cuanto a 

este del ita es aplicable la -fracción 11 del articulo 

?o. del Cbdigo Penal, que precisamente de-fine: "El del ita 

es: " •.• !!. Permanente o conllnuo, cuando la consumación 

se prolonga en el tiempo", situación que es la que se 

presenta 

estudio. 

tratandose del delito materia de nuestro 

Finalmente, decimos que este delito es de lesibn 

no de peligro, porque al consumarse destruye o disminuye 

el bien jurldicamente tutelado, es decir, al ejercitarse 

ocasiona un da~o real, directo y efectivo a la libertad o 
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&eguridad sexuaJe&, a&l como ai normal desarrollo 

psicosexual, que es al bien jurldico que se protege. No 

ast, en los delitos de peligro, qua al consumarse colocan 

al bien jurtdicamente protegido en una situación de 

posibilidad de dano. 

La ausencia de conducta, viene a ser el aspecto 

negativo del elemento conducta, o sea, la inax:isteneia 

del elemento material del delito, que queda sintetizado 

en la forma ut il 1 zada por Bettiol, al decir " ••• nul lum 

crtmen sene actione" l t1simismo, agrega ol mismo 

autor: "la conducta viene a ser, para algunos, no 

elemento del dlll ito 1 sino el soporte fisico del mismo", 

(36) que se traduce en~ no tlay delito sin accibn". 

En al hostigamiento sexual, si falta la conducta, 

evidentemente no hay delito, en decir, si no hay asedio 

reiterado con persona da cualquier sexo, no se conforma 

la figura del tcttva; ésto, interpretao.do a contrario sen&u 

el texto del articulo 7 del citado COdigo Penal: si no 

hay acto no es sancionado por las leyes penales. 

En todo caso debemos concluir que daOa la naturaleza 

misma de este delito, no admite hipbtesis de ausencia da 

conducta, porque se requiere necesariamente que el sujeto 

activo asedie a la persona con finas lascivos tJübricos, 

libidinosos, lujuriososl. 

36. Citado por Porte Petit,HAClA UNA REFORMA 
PENAL. Edit. Porrtia., S.A. Métxico., 1969# pt:..g. 218. 
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b. ELEMENTOS DEL TIPO 

Sbbemos que el tipo es la descripción legal de un 

delltof o bien, la abstraccibn plasmada en la ley de la 

figura delictiva; sin embargo, con cierta impropiedad 

suele hablarse indistintamente de tipo, delito, "figur~ 

tlpica, illcito penal, conducta tlpica y cualquiera otra 

idea similar. 

La ley penal y diversas ley~a especiales contemplan 

abstf'actar.iente los tipos, los cuales toman "vida real" 

cuando en casos concretos un s\l.ieto determinado incurre 

en GI los. De no existir al tipo, alln cuando en la 

realidad alguien cometa una conducta qun afaqte a otra 

persona, no se podre\ decir que- aquel cometiO un dei ito, 

porque no lo es y, sobre todo, no se Je podr~ ca~ligar. 

MAs bien, se estara en presencia de conductas asooJales o 

antisociales, paro no de un dsl íto. Comportamientos que 

por no estar contemplados en la lay. carecen de 

penalidad, como la prostituei6n, el alcoholismo, la 

drogadicci6n u otros, son objeto de estudio en todo caso 

de la criminologta, pero quedan fuera del ámbito 

represivo del Derecho Penal. 

Po~ otro lado, la tipicidad es la adecuacibn de la 

conducta al tipo, o sea el encuadramiento de un 

comportamiento real a Ja hipótesis legal. Asl, habrá. 

ti pi cid ad cuando la conducta de alguien enea je 

axactamante en la abstracciOn plasmada en la ley. 

Didhcticamente, se puede decir que los tipos penales son 

las piezas de un rompecabezas; asl, la t.ipicidad 
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consistirA en hacer que cada pieza encuadre de manera 

exacta en el lugar que le corresponde, con la aclaracibn 

de que no existen dos figuras iguales. Cada tipo penal 

seNala sus propios elementos, esto es, componentes del 

tipo, los cuales deberAn reunirse en su totalidad de 

acuerdo con 1 o se ha 1 ado en 1 a norma, de modo que 1 a 

conducta realizada sea idéntica a la abstracción legal, 

por ejemplo: el articulo 395, fracción J, del Código 

Penal para el Distrito Federal seí\ata, entre otros 

elementos del tipo de despojo, quo el medio con el cual 

deberA llovarse a cabo dicho delito sea cualquiera de 

los siguientes: violencia, amenaza, furtividad o engai1o. 

Si el agente emplease un medio distinto, afin cuando se 

presenten los dem•s elementos del tipo, no habrA 

tlpicidad, por faltar uno sblo de ellos. 

Asimismo, la tipicidad se encuentra apoyada en el 

sistema jurldico mexic~no por di versos principios 

supremos que constituyen una garant\a de legalidad: 

al Nul\um crimen sine lega: No hay delito sin ley. 
bl Nultum crimen sine tipo: No hay delito sin tipo. 
el Nulla poena sine tipo: No hay pena sin tipo. 
ch~ Nul la poena sine crimen: No hay pena e:in del ita. 
di Nul la poena sine lege: No hay pena sin ley. 

La Carta Magna ampara dichos principios generales 

que garantizan al sujeto su libertad, en tanto exista 

una norma o tipo que tastablezca el referido 

comportamiento que se pudiera imputarle. 

Existen diversos criterios para clasificar los 
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tipos delictivos, que varlan uegbn el autor de que se 

trate; sin embargo, en tuncibn del delito de 

hos~igamiento sexual, podemos sena lar principalmente los 

siguientes rubros: 

11 Por cuanto aJ dano que producen, habla de 

tipos de: al de daifo o lesibn, y bl de peligro, que 

puede ser "efectivo" o "presunto". l::.n ef.'te sentido el 

hostigamiento sexual es un tipo de peligro 1 en tanto que 

ba6ta formalmente la conducta tlpica y demAs elementos. 

independientemente d.E\ rosul ta.d~ !consistente en un da'i"lo 

o perjuicio para el hostigadol, para que se actualice la 

lipicidad, traduciéndose la exigencia de un resultado no 

un elemento del tipo, sino en una condición objetiva 

de punlbi\ idad. 

2) Por el nOmero de sujetos: al unisubjetivo y b> 

plurisubjetivo. 

hostigamiento 

Aqui, 

sexual 

debemos 

es un 

indicar que el 

delito necesariamente 

monoGubjetivo, porque se requiere que sea uno sblo el 

sujeto activo de la conducta de hostigamiento, segun Ja 

fbrmula del tipo descrito por el articulo 259 bis del 

C6digo Penal. 

3) Por su ordenación metódica. suele mencionarse 

!os tipos: a) b<\sico o fundamental; bi especial. y el 

complementado. El tipo básico es aquel que no deriva de 

ningón otro y puede dar lugar a la formación de otros 

t.ipas delictivos lpor ejemplo; homicidio. robo. etc,): en 

tanto que el tipo eGpecial es aquel que se forma a partir 
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de un tipo básico, al cual se le agrega una 

circunstancia, pero origin~ndose un tipo que es autOnomo 

del basteo Cpor ejemplo: parricidio, que se Torma con el 

tipo b~sico da homicidio agregándose la circunstancia del 

parentesco>; y el tipo complementado, es el que se Terma 

mediante un tipo b~sico, al que se agrega una 

circunstancia, pero sin que origine un tipo 

independiente del basteo, mismo que contin~a subsistiendo 

lpor ejemplo: homicidio en riha, que se integra por el 

tipo bAsico da homicidio y la circun&tancia consistente 

en la modalidad de rif1al. Ahora bien, dentro de este 

contexto, habremos de indicar que el tipo delictivo de 

hostigamiento sexual, es un tipo fundamental o bAsico, ya 

que no depende de ningUn otro y puede dar origen un 

tipo complementado; en efecto, la descripcibn contenida 

en la parte primera dei primero de los pArrafos del 

numeral 259 bis del Cbdigo Penal, cons"tituya un tipo 

básico, el cual al agregArsele la circunstancia prevista 

por la parte segunda de ese primer p•rrafo del mismo 

precepto tconststente en que el activo sea servidor 

público y uti 1 ice los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione), se origina un tipo complementado 

cua 1 i ficado que agrava la sancibn, en el que 

necesariamente sigue subsistiendo el tipo bAsico 

ldescrito la primera parte del pArrafo inicial del 

citado precepto 259 bis> y la circunstancia que se agrega 

lca1·~cter de servidor pOblico en el activo y empleo de 

medios especificosl es accesoria o eventual. 
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4) Por su composlciOn, se agrupan los tipos 

delictivos ent a> normales y bl anormales. DistinciOn que 

se hace seg(Jn que e\ tipo contenga solamente una 

descripciOn de car~cter meramente objetiva ttipo normal>, 

bien su contenido incluya ademas de elementos 

objetivos, subjetivos o normativos l tipo anor-mal 1. Sobre 

esta base, puede decirse vAlidamente que el hostigamiento 

sexual un tipo anormal, ya que en su descripción se 

establece una descripcibn no meramente objetiva, sino que 

agrega i ne luso elemento subjetivo como lo es el 

propbsito o finalidad !aspecto de naturaleza interna 

anlmica del individuo) de caracter lascivo que debe 

perseguir el activo con el asedio sobre la victima. 

51 Por su formulacibn los tipos delictivos pueden ser; al 

casuisticos y bl de formulación amplia o libre. Al 

respecto, vale decir que el hostigamiento sexual es un 

tipo de formulacibn libre, debido a que no se describe la 

forma medios en que ha de producirse la conducta 

delictuosa lsblo por excepción se haoe referencia a 

medios de comisibn, cuando el activo es servidor p~blico 

y, como ya se dijo, da lugar a un tipo complementado; y 

Finalmente, habra de tenerse presente que el 

aspecto negativo de la tipicidad es la atipicidad, que 

consiste en la no adecuacibn de la conducta al tipo 

penal, lo cual da lugar a la existencia del delito; y 

por demé.s evidente que en función del delito de 

hostigamiento sexual, la conducta ser~ at1pica cuando no 
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se reOna alguno de los elementos que conforman ta 

descripcl6n contenida en el articulo 259 bis del C6digo 

Penal. 

bl.REFERENCIA TIPICA EN CUANTO 
A LOS MEDIOS DE COMISION. 

Al hablar de aquel las referencias contenidas 

an los tipos delictivos en cuanto a medios comisivos 

nos referimos obviamente las situaciones 

especiales generadoras de riesgo para el bien juridico, 

que el sujeto aprovecha para realizar la conducta o 

producir el resultado. Como puede oboervarso de la simple 

lectura al texto del parrafo primero del articulo 259 bis 

del Cbdigo Penal, ll"'atandose del tipo de hostigamiento 

sexual se establecieron en esta claoe de moda 1 idades 

tlpicas sblo en el caso de ser la conducta real izada por 

~ervidor pOblico, cuando utilice el activo los medios o 

circunstancias que el cargo le proporcionan, para 

realizar et delito, 

Pero i'uera del supuesto relativo a servidores 

pOblicos que se valen de los medios que les propoporciona 

su cargo, la norma penal no sef1ala o establece cuales 

deber~n ser los medios de comisí6n en las demas hipbtesis 

que puedan presentarse en la vída real, de lo que se 

desprende que pueda ser ouatquiera, siempre que 

idbneo. En la realidad, estos medios pueden consistir en 

invitaciones amenazas veladas, todos ellos con los 

r~feridos propbsitos lascivos. Tales insistencias y 
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requerimientos, res u 1 tan muy evidentes y también 

sumamente molestos; por otra parte, algo que estA muy 

claro es que la ocasional idad de estos comportamientos no 

llega a constituir este delito sino ~nicamente cuando 

presente en forma reiterada, y ademas debe causarse un 

perjuicio o daho. Esto nos lleva a plantear los aspectos 

que la conducta del hostigador presenta, traducida en un 

requerimiento hacia la victima y que actual iza 

mediante varia6 circunstancias, que podamos puntualizar 

en los siguientes lérminus: 

11 Se trata de un requerimiento formulado a cierta 

persona, con ~nimo de satisfacer un deneo sexual; 

21 Este requerimiento debe ser acompaMado de la 

amenaza de causar un daho, o de la oferta 

bienr y 

traer 

31 En el caso de requerimiento mP.diante amenaza, 

el daho debe ser, o no inminente o de naturaleza inferior 

al valor del bien jurldicamente protegido. 

Sin embargo, es obvio que depender~ del Ambito en 

el que se des~nvuelvan los sujetos activos y pasivo, esto 

es, laboral, educativo, contractual, etcétera, la clase 

de medios de que se valdr~ el activo para llevar a cabo 

la conducta de hostigamiento, pues por ejemplo, es cierto 

que incluso ~ •.• dentro del área del Derecho Civil se 

presentan casos de hostigamiento sexual, espec1ficamente 

en materia de arrendamiento y compraventa de vivienda. En 

este contexto, los propietarios, arrendadores o agentes 
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de bienes ralees explotan la necesidad de albergue de los 

arrendatarios o compradores y aprovechan tal condici6n 

para hostigarlos sexualmente" (39> 

b2. EL OBJETO MATERIAL Y EL OBJETO JURIDICO 

Al respecto, Porte Petit se11ala" ..• objeto material 

es la cosa o sujeto sobre la que se real iza el delito", 

140) y para Martlnez Rearo " •.. es la persona o cosa sobre 

13 que recae directamente la conducta del sujeto activo", 

l 411 

La noción de objeto material es persona o cosa 

sobre 1 a cua 1 recae e 1 da tia causado por el delito 

cometido. Cuando se trate de una persona, bste se 

identifica can el sujeto pasivo, de modo que en una misma 

figura coinciden el sujeto pasivo y el objeto material; 

por tanto, la persona puede ser ~lsica o jurldica, por 

ejemplo. homicidio, lesiones y difamacibn. En estos 

delitos, el objeto material, que es \a persona afectada, 

coincide con el sujeto pasivo del delito. Cuando el da~o 

recae directamente en una cosa, el objeto material ser~ 

la cosa afectada. Asi, GegOn la disposicibn penal, puede 

tratarse de un bien mueble o inmuoble, derechos, agua, 

electricidad, etc., por ejemplo, en el robo la casa 

39. Acadamia Mexicana da Ciencias Penales. 
CRIMINALIA., edit. Porrtia, S.A. MSxico, 1992., pAg. 116. 

40. Op., cit. p~g. 351. 

41. Op. cit., pAg. 172. 

60 



mueble ajena es el objeto material,; en el despojo lo son 

el inmueble, las aguas o los derechos reales¡ y en el 

dano en propiedad ajena lo son los muebles los 

lnmuebles, indistintamente. 

En este sentido, el objeto material en el tipo de 

hostigamiento sexual se identifica obviamente con el 

sujeto pasivo del delito 1 ya que la persona hostigada 

sexualmente es precisamente sobre la que recae la accibn 

de asedio con fines sexuales. 

Con respecto al objeto jurldico, la noción a 

nuestro parecer m~s acertad3 del mismo es: el lnteres 

jurldicame11te tutelado por la ley. El Derecho Penal, 

cada figura ti pica tdel itol, tutela determinados bienes 

que considera dignos de ser protegidos, ademAs, le 

interesa tutelar salvaguardar la libertad de las 

personar; as!, el legislador crea los del itas da 

secuestro, homicidio, aborto, infanticidio y parricidio, 

con lo cual pretende proteger la vida humana. Todo delito 

tiene un bien jurldicamente protegido. Recuérdese que 

justamente en razón de este criterio, el Código Penal 

qlasifica los delitos orden al objeto jurldico. 

En consecuencia, si hablamos de hostigamiento oexual 

debemos considerar que el bien que se trata de proteger o 

salvaguardar con este delito, estriba precisamente en la 

1 ibertad 

desarro 1 lo 

ta seguridad sexuales, o también el normal 

psicosexual. Estos bienes juridicos de 

innegable valla, se van amenazados e incluso vulnerados 



cuando el sujeto activo exterioriza y realiza la conducta 

delictiva, debido precisamente a que siempre llevari la 

lntencibn de una satisfaccibn erbtica sexual, puesto que 

al proponer una cita, una invitaoibn, un piropo, etc., no 

podr~ quedarse con intencibn de una mera comunicacibn por 

parte de la persona hostigada. y lo sabemos perfectamente 

que este problema no es de hoy sino de siempre y que 

adam~s. se seguira presentando como un problema social. 

Una referencia mis amplia merece la libertad sexual como 

bien jurldico objeto de protecci6n penal en el delito que 

nos ocupa, asl como la seguridad sexual. Esta Oltima Je 

entendemos como el conjunto de elemento& flsicos. 

emocionales y sociales que convergen en et lmbito o vida 

sexual de la victima. En tanto que la libertad 6exual 

presupone la capacidad de elecci6n del sujeto pasivo para 

conducirse precisamente en el terreno de la sexualidad; 

en este a6pectot los menores de edad e inimputable& no 

pueden ejercer efectivamente esta libertad, por lo que. 

para éstos lo que la ley tutela o protege es su seguridad 

sexual. 

Vale la pena insistir. aunque seamos repetitivos, 

en que en este tipo, el bien jur1dico en 

términos genbricos, es la libertad sexualt la cual 

manifiesta la facultad de elegir el mantener 

contactos o relaciones sexuales, y Ja oportunidad en la 

capacidad pslquica del individuo para vAlidamente 

expresar su voluntad en orden a los indicados contactos o 

relaciones. Se protege la libertad tanto afectiva como 
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potencial. Espectficamente, protege el interés individual 

y colectivo de establecer un limite en la espont&nea 

interacciOn entre identidades, en donde, como ya lo 

mencion6, la sexualidad es la expresiOn esencial. El 

bien, es la asunci6n a una norma mlnima. de conducta, que 

permita la autorealizaci6n humana, en el imbito sexual. 

b3. CALIDAD DE LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO. 

El agente activo requerido por el hostigamiento 

sexual es la persona que puede concretizar el 

especifico contenido Gem&ntico del tipo¡ esto os, aquel 

que posea respecto del pasivo una relacibn jerArquica, 

independientemente de su sexo. Por ende, se establece una 

cal idall especifica ~n el tipo. El autor material 6nico, 

que pueda cometer aste delito, ser• el que posea 

jerarquta sobre su vlctlma. La calidad en el sujeto 

activo, que en este caso es la relacl6n jerArquica 

superior, permitirh. concretizar el tipo. También es 

posible que alguna circunstancia peraonal del sujeto 

activo, no s6lo sea constitutiva del tipo, sino 

adici·onalmente elemento que determine una circunstancia 

agravante, tal es el hecho en el que el activo sea 

servidor póblico 1 cuya conducta sera agravada sometiendo 

al hostigador a recibir una punibilldad adicional. 

Mientras que 1 por otro lado, al sujeto pasivo 
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siempre es el afectado por la conducta lipica. Este 

puede ser var6n o mujer de cualquiér edad y para ser 

sujeto pasivo debe reunir la condici6n de subordinaci6n; 

o sea que esta ~ltima circunstancia le da la calidad de 

subordinado en la relación docente, laboral, etcétera, 

que guarda con el activo. 

b4, EL PROPDSITO LASCIVO COMO ELEMENTO 
SUBJ ETI VD DEL T 1 PO. 

Como es bien sabidO, los elementos subjetivos 

del tipo son todos aquel los datos o circunstancias que se 

refieren a estados animices o internos del sujeto activo. 

En este sentido, resulta manifiesto quo an el tipo da 

hostigamiento sexual se se~ala un elemento de tal 

naturaleza, que consiste praclsamente en el llamado 

prop6sito lascivo. Consistente en uno o varios actos que 

efectt!la una persona de acoso, presi6n, hostigamiento 

sexual en contra de otra, a efecto de imponerle un acto 

erbtico no deseado. 

Es una acción que conlleva el animo de 

voluptuosidad, de acoso e imposiciones a ta victima de un 

acto libidinoso no deseado,con semejanza bajo este 

supuesto con el delito de abuso sexual. el cual es 

agravado en su penalidad cuando medie violencia, ya sea 

f1sica o moral. 

Existiendo un móvil diverso en la conducta de 

hostigamiento sexl1al, como la intención inmediata de 
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imponer por aadio de la violencia un ayuntamiento carnal, 

sin qua llague a conaumarsa, estamos en presencia de la 

~lgura Jurldica da la violación en grado de tentativa, ya 

sea tentativa acabada o tentativa lnconcluaa Clnacabada». 

En lo laboral, podemos dar un eJemplot las 

proposiciones lascivas comienzan en muchos casos desde 

antes que una persona llegue a ser subo rd l nada 

refleJAndose tanto en autoridades Jaboralea como el los 

sindicatos, paro es claro que al delito se tipi~icari 

dando el cumplimiento al primer elemento ya mencionado, 

en donde el asedio con propósito lascivo dabe ser 

reiterado, pero en cuestiOn de este seg,Jndo elemento, 

también es 16gico y que 6e darA cuando la pa1·sona haya 

sido contratada, d4ndose asl la subordinación. 

Cuando se refiere nuestro estudio de hostigamiento 

a la subordinaclbn en personas que realizan actividades 

laborales, domésticas, 96 aón mis frecuente, pues ademAs 

de soportar el asedio del patrón y de los hijos de éste, 

en muchas ocasiones el asedio y hostigamiento también 

existe por los amigos y demAs familiares de los patrones 

donde presta sus servicios, manifestkndole a la victima 

que si no acepta dichas peticiones serh despedida de la 

casa. 

Este tipo de situaciones son agravadas porque en 

el Distrito Federal, existe un gran porcentaje de 

desempleo, independientemente de la rama de la industria 

o servicio que se presten o actividad que ·se real ice; ya 
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que este problema social <desempleo), es una medida de 

presibn, tanto de producciOn, calidad da dicha 

produccibn, bajos salarios y tamb1én a la aceptación 

las relaciones sexuales empezando por la humillacibn del 

delito de hostigamiento sexual, por la necesidad en la 

que vivimos tratando de mantenernos al mArgen da 

cualquier problema jurtdico laboral y supuestamente a la 

conservación 

remunerado. 

de un trabajo digno, honesto y bien 

Tal vez para algunos estudiosos del Derecho y sobrB 

todo del Dercho Laboral, sea un elemento esencial para la 

reaizaci6n de nuevos contratos colectivos de trabajo, o 

de nuevas leyes laborales. Pero en el caso de la materia 

de nuestro estudio es preciso que se db 

desarrollo e importancia jurtdica a ente 

constitutivo del delito de hostigamiento sexual. 

un buen 

elemento 

El asedio con prop6aito lascivo a subordinados ha 

provocado no solamente la prActica violatoria de 

nuestro nuevo delito, sino laboral, que en muchos de los 

casos t raso i enden a terceros y al encuadramiento de 

cualquiera de los de car~cter sexual tipificados ya en 

nuestra ley penal. 

Este resultado serti totalmente injusto para la 

denunciante, ya que el hecho de mantener una relación 

sexual con una subordinada no quiere decir que dentro del 

ejercicio laboral, no exista un prop6Gito lascivo para 

segiur manteniendo tambien las disposiciones a las que 
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est~ acostumbrado el hostigador y ademAs ese asedio con 

fines lascivos se convierte un una vulgaridad presunciosa 

y denigrante a la vez en la propia victima. 

El propbsito lascivo se ha manifestado en mujeres, 

en personas del mismo sexo y en menores de edad, para que 

sea denunciado el delito de hostigamiento sexual, 

considero que existe un gran problema puesto que en 

muchos de los casos en lugar de obtener una respuesta 

judicial en favor de la persona hostigada que dasempeMa 

el papel de victima, pueda transformarse en victimario, 

por qué?, porque no tuvo la oportunidad de que en la 

primera ocasiOn on ta que fue ofendida, tuviera derecho 

de denunciarlo, sino osparar otras ocasionas mA& para 

establecer una denuncia contra quien en un momento dado 

la humill6, atropellando su dignidad como trabajador <a> 

y mAs que nada 

sexua 1. 

dignidad como persona y su libertad 

Nosotros entendemos al término • tascivo• como 

sinbnirno de libidinoso o lujurioso. Para el diccionario 

de la Real Academia de la lengua espaf1ola. asediar 

significa ten sentido figurado} importunar a uno sin 

descanso con pretensiones. Luego entonces, aGediar no es 

simplemente importunar, sino hacerlo con pretensiones; y 

tales pretensiones en la hipótesis que se estudia no son 

otras que los fines lascivos. A partir de estos 

senalamientos podemos afirmar que el sujeto activo busca 

que el sujeto pasivo comprenda ~us fines lascivos para 

que acceda ellos¡ por lo que podemos concluir que 
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obviamente el prop6sito o ~in libidinoso o lujurioso se 

origina el cerebro. Asl se afirma que " ... el 

cerebro tal vez sea la parte mAs sensual de nuestro 

cuerpo. Se dice en teorla, que nuestro deseo de la 

experiencia sexual, nuestros sentimientos de •calentura• 

o •excitación" comienzan con una serie compleja de suce--

sos fisiolOgicos on el cerebro. Cuando estos fenOmenos no 

ocurren y perdemos el apetito sexual. no deseamos el 

contacto sexual y no nos permitiremos experimontar 

estimulaciOn flsica suficiente para pasar por las fases 

de excitación y meseta y disfrutar de la 1 iberaci6n 

org~smica". (421 

el LA ANTIJURICIDAD EN EL DELITO 
DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

Primero que nada, diremos que la antijuricidad 

lo contrario a derecho. El •mbito penal precisamente 

radica en contrariar lo establecido en la norma jurldica. 

Carnelutti Geí'\a\a • ... antijurldico es el objetivo, 

en tanto QUG antijuricldad es el sustantivo•, y agrega 

"·· .jurldico es lo qua est~ conforme a derecho".<431 

Vela TreviNo nos dice • ••• La antijuricidad es el 

resultado del juicio valorativo de naturaleza objetiva, 

42. Wotwaltd, William H. y Holtz Golden, Gala, - -
SEXUALIDAD: LA EXPERIENCIA HUMANA. Edit. El Manuel Mo-
derno, México, 1990., pAg. 288. 

43. TEORIA GENERAL DEL DELITO. Edlt. Argos, Cal!, 
Sd. , pag. LB. 
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qua determina la contrariacibn existente entre una 

conducta tlpica y la norma jurldlca, en cuanto se opone 

la conducta a la norma cultural reconocida por el 

Estado•. l 44 l 

Si la ley penal tutela la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual mediante un tipo que consagra el 

delito de hostigamiento sexual, quien comete éste realiza 

una conducta ttpica antijurldica. Por cuanto a clases de 

antijuricidad, se distinguen dos tipos o clases: • ..• al 

material.- es propiamente lo contrario a derecho, por 

tanto hace la afectacibn gen~rica hacia la 

colectividad; y bl formal.- es la violacibn do una norma 

emanada del Estado. DB acuerdo con Jim~nez de As~a, 

constituye la tipicidad, mie~tras que la antijuricidad 

material es propiamente la antijuricidad,por lo que 

considera no tiene caso esta distincibn•.(451 

Con rolaclbn al aspecto negativo da la 

antijuricidad lo constituyen las causas de justificación, 

que son las razones o circunstancias que el legislador 

considero para anular la antijuricidad de la conducta 

t1pica realizada, al considerarla licita, jurldica o 

justificativa. 

No resulta fAcil precisar una nocibn de algo que es 

un aspecto positivo, pero 1 leva impllcita una negaci6n. 

Este aspecto se destaca porque es muy comUn la confusiOn 

44. ANvlJURICIDAD y JUSTIFICACION. Edit. Porrea, 
S.A., México, 1976, ptlg. 153. 

45. Op. cit., p~g. 278. 
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para entender c6mo la antiJuricidad (aspecto positivo) 

puede tener a su vez un aspecto negativo, cuando aquella 

es en &l una negacibn o contraposici6n al derecho. 

En ese orden de ideas, lo anterior debe entenderse 

como sigue: la antijuricidad Jo contrario al derecho, 

o sea, las causas de justificacibn. Estas anulan lo 

antijurldico o contrario a derecho, de suerte que cuando 

hay alguna causa de justiflcaci6n desaparece lo 

anti Jurldico; en consecuencia, desaparece el del lto, por 

coni:;iderar que Ja conducta es 1 lcita o Justificada por el 

propio derecho. 

En principio, la ley penal castiga a todo aquel lo 

que la centrarla <antijuricidadl 1 pero, excepcionalmente, 

la propia ley establece casos en que justifica la 

conducta tlpica <causas de Justificacibnl, con lo cual 

desaparece la antiJuricidad, por existir una causa da 

justificación. De manera genérica, el Codigo Penal las 

denomina circunstancias excluyentes de responsabilidad, 

como se observa en el articulo 15, que mezcla distintas 

circunstancias, entre el las las de justificaciOn¡ a su 

vez, Ja doctrina las separa y distingue. También suele 

denominároeles, causas de incriminaci6n causas de 

1 icitud. A pesar de las diversas tendencias y opiniones 

al respecto, la naturaleza de las causas de ,lustificaci6n 

eminentemente objetiva, pues derivan de la conducta 

no de algón elemento interno. 

De lo anterior, se explica que dichas causas anulan 

el delito, mas no a la culpabilidad. Lo6 criterios que 
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fundamentan a las causas de justificaclOn son: el 

consentimiento y el lnterbs preponderante. Al respecto 

Mezger explica en principio • ••• el consentimiento del 

le&ionado no excluye el inju&to en todos los hechos 

posibles• y agrega: • ... et consentimiento debe ser serio 

y voluntario y corresponder a las verdaderas voluntades 

dal que consiente•. (461 

Para que el consentimiento sea eficaz, se requiere 

que al titular objeto de la accibn y el objeto de 

protecciOn sea una misma persona. Por otro lado, el 

interés preponderante surge cuando existen dos bienes 

jurldicos y no se pueden salvar ambos, por lo cual se 

tiene que sacrificar una para salvar al otro: se 

justifica privar de la vida a otro para salvar la propia. 

La legislaci6n penal mexicana contempla las siguientes 

causas de justificaci6n: 11 Legltima defensa; lll estado 

de necesidad; 111 > Ejercicio de un derecho; IVI 

cumplimiento de un deber; V1 obediencia jerArquica; e VIJ 

impedimento leg\timo. 

Volviendo a nuestro estudio, este comportamiento 

tlpico da como resultado el nacimiento del delito de 

hostigamiento sexual que e~ antijurldico por violar la 

libertad y el nornal desarrollo psicasexual, toda vez que 

atenta contra una norma penal que tutela el bien jurldico 

46. DERECHO PENAL. Edit. Bibliogra-fla Argentina, 
Buenos Aires, 1957, ptlgs, 164 y 165. 
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a que nos hemos re~erido. Tat comportamiento eo 

sancionado por contrariarse la norma penal, por lo que 

obra antijurldicamente quien incurre en la comisiOn de 

este lllclto. 

Por otra parte decimos que no ampara a este 

delito ninguna de las causas de justificacibn antes 

mencionadaG que constituyen el aspecto negativo de la 

antijuricidad, dada la propia naturaleza de los delitos 

sexuales, respecto de los cuales es evidente que, siempre 

que ta conducta sea tipica, necesariamente serA también 

antijuridica, puesto que no puede estar amparada por 

ninguna causa de licitud o justlfica~lbn. 

4. LA CULPABILIDAD EN EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

al EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL COMO 
DELITO NECESARIAMENTE DOLOSO. 

Ya se dijo que el delito es una conducta que debe 

ser tipicB y antijuridica; ahora se estudiara el otro 

elemento necesario para integrarse en su totalidad el 

delito: la culpabilidad y se dice que la misma, destaca 

en importancia respecto de los otros elementos del 

concepto delito, porque es a través de el la que el 

Derecho vincula ciertos acontecimientos con un hombre 

determinado; ~que! lo que ocurre en el mundo exterior y 

que afecta los bienes intereses juridicamente 

protegidos. 

Solamente tiene relevancia la culpabilidad el 
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Derecho Penal cuando puede atribuirse a un ser humano que 

reOne las condiciones necesarias para ser considerado 

como imputable; es decir, como sujeto sobre el cual puede 

realizarse la valoracibn acerca de la reprochabilidad de 

la conducta que haya omitido y que necesita ser tlpica y 

antijurldica. 

For otra parte, sin establecer jerarquias entre los 

elementoE del del lto, pero si destacando la importancia 

que tiene la culpabilidad dentro de la unidad conceptual 

que constituye el delito, procederemos al estudio de este 

elemento con relación al delito de hostignmiento sexual. 

Para Vela Trevino • •.• la culpabilidad es el 

elemento subjetivo del delito y el eslabbn que asocia lo 

material del acontecimiento tipico y antijurldico con la 

subjetividad del autor de la conducta".l47) 

Por su parte Castellanos Tena dice • ••• la 

culpabilidad es el nexo intelectual y emociona! que liga 

al sujeto con su acto•. l46J Por otro lado, Porte Petit 

settala • ... que es el nexo pslquico entre el sujeto y el 

resultado; lo que quiere decir, que contiene do• 

elementos: uno volitivo o como lo llama Jiménez de Asóa: 

emocional y otro intelectual. El primero indica la suma 

de dos quereres: de la conducta y el resultado; y en el 

segundo, el intelectual, '31 conocimiento de la 

47, CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD, Teorla del 
Delito, Edil. Trillas, M~xlco, 1985, pag. 337. 

46, Op. cit., pag. 232. 
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antijurlcldad de ta conducta•. (491 

Para precisar la naturaleza de la culpabilidad, 

existen dos teor\as; al la psicolbgica, que funda a la 

culpabilidad en el aspecto psicolbgico del sujeto activo. 

El adecuado an~lisis de la culpabilidad presupone el del 

sujeto por cuanto hace al elemento volitivo;y bl la 

leerla normativa, seg~n esta teorla, la base de la 

culpabilidad radica en la imperatividad de la ley, 

dirigida a quienes tienen capacidad para obrar conforme a 

la norma fin de que se puoda emitir el juicio de 

reproche. Toda vez imputabilidad es presupuest~ de la 

culpabtlidad, esta teor\a excluye a los inimputabtes. El 

articulo Bo del C6digo Penal del Distrito Federal prevé 

tres posibilidades da reproche: dolo, culpa y 

preterintencibn. Este precepto sigue la corriente 

psico\bgica. 

Entendido et dolo como una de las formas de 

culpabi:idad, que en t~rml~os sencillos consiste en 

dirigir o encaminar la voluntad hacia determinado 

resultado tlpico, debemos agregar que tanto delito de 

hostigamiento sexual, como todos los dern~s i11citos de 

car•cter sexual, sblo puede cometerse dolosamente. No 

puede presentarse forma. i mp ruda ne La 1 ni la 

preterintenciona\idad. Es necesariamente intencional 

dolosa.. 

49. Op. cit., p~g. 235. 



Por lo dem~&, es obvio que en el sujeto activo, 

debe estar ausente el propOsito inmediato y directo de 

copular, pues en este caso estarlamos probablemente ante 

el delito de tentativa de violación. Tampoco debe 

realizar el sujeto activo actos o comportamientos que 

lmpliquon el delito de abuso sexual previsto por lo~ 

art1culos 260 y 261 del Cbdigo Penal, es decir, el asedio 

sexual deber~ consistir en una conducta distinta a la que 

se requiere para la integración del diverso delito de 

abuso sexual . 

b), EL ERROR DE HECHO BSENCIAL E INSUPERABLE 

COMO CAUSA DE INCULPABILIDAD EN ESTE DELITO. 

Primero que nada, iniciaremos diciendo que ta 

inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad; significa 

la falta de reprochabilidad ante el Derecho Penal, por 

faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto 

tiene relación e5trecha con la imputabi 1 id¡i.d¡ asl, no 

puede sor culp~ble de un delito quien no imputable. 

Por 1 o anterior, cabe .-..gregar que el delito una 

conducta t1pica, antijuridica y culpable. Por otro lado, 

las ca~sas de i11culp3b1lidad son las circunstancias que 

anulan la volunlCld el cono<::imiento y son: al error 

esencial de hecho invenciole¡ bl eximientes punitivas¡ el 

no exigibilidad de otra conducta; di temor fundado¡ y el 

caso fortuito. 

Para los efectos de nuestro estudio, resulta 
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lmportante referirnos bAslcamente al error de hecho 

esencial e insuperable, que obviamente puede ser causa de 

i_nculpabll ldad en el hostigamiento sexual. Esta clase de 

error es aquel que existe respecto de alguno de los 

elementos de la descripcibn del tipo, y que deviene 

insuperable o invencible debido a que el agente activo no 

esté. en posibi 1 idad de vencer o despejar si tuaciOn 

errOnea 

opera como 

equivoca en que se halla. En 

causa de i ncu 1pabi1 i dad 

tales términos 

por disposiciOn 

expresa de la fr-acclbn XI del ar-ticulo 15 del COdigo 

Penal, que a la letr-a dice: " ... r-eal izar la accibn 

omlsibn bajo un error invencible respecto de alguno de 

los elementos esenciales que integran la descripcibn 

legal, o que por el mismo error estime el 

que es licita conducta. No se 

responsabilidad si el error es venciblo". 

sujeto activo 

excluye ta 

Ahora hlen, pensemos por ejemplo en el caso 

hipotético de un jefe administrativo de oficina que, 

debido a un error ya que tiene el misma nombre que el 

novio de 5U secretaria, recibe de esta Ultima cartas 

amorosas cada semana. Por tal motivo, dicho superior 

jerárquico en la creencia errOnea de que su secretaria le 

coquetea, decide asediarla con ruegos amorosos y 

proposiciones de indo le sexual. Dicho sujeto no ha podido 

vencer salvar esa situaciOn equivoca, dadaE- las 

e i rcunstanc ias mismas del hecho tol cual encuadra 

cabalmente en la descripcibn tipica de\ articulo 259 

bis}, por lo que aunque su conducta sea tipica, esta 
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amparado por la causal de lnoulpabllidad de error de 

hecho esencial e insuperable. 

Otro ejemplo que quizá sea ilustrativo: Una mujer 

que tiene un tic nervioso, por virtud del cual cierra su 

ojo derecho cada determinado tiempo. En su trabajo de 

doméstica que recién ha conseguido, su nuevo y flamante 

patrbn, ignorando que ella tiene ese padecimiento flsico, 

supone err6neamonte que objeto de insinuaciones 

amorosas o sexuales de parte de su sirvienta. Obvio es 

que si no esta en posibilidad de superar ese error en 

que se encuentra, en atotición claro a las circunstancias 

del caso concreto tpor ejemplo si al caso que se comenta 

a~adimos que el patrOn es sordo y no ha escuchado las 

posibles explicaciones sobre el padecimiento de la 

sirvienta), operara en su favor la causal da 

inculpabilidad por error que comentamos. 
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CAP ITULD 111 • 

LA PUNIBILIDAD V EL DELITO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

1.DISllNCiüN ENTRE PUNIBILID~D. PUNICION Y P~NA. 

Suelen confundirse las e::presiones pun1bil1dad, 

punición y pena, no obstante tratarse de conceptos 

diferentes. Esto lo advertimos al examinar los conceptos 

y opin1oneG de diversos autores. 

Con relación al término pena, vemos que el 

ilustre Maestro de la ~scuelo de Pisa, Francisco Carrara 

seNalaba que " ••• la palabra pena t1en= tres significados 

distintos: a> En sentido general expresa cualquier dolor; 

b) En sentido especial designa un mal que se sufre por 

causa de un hecho propio, sea malvado o imprudente, y en 

esta forma comprende todas las penas naturales; y e) En 

sent1do especialisimo denota el mal que la autoridad 

p~blica inflige a un culpable por causa de su delito. 

Cuando la ciencia criminal pasa 3 considerar en la pena 

el segundo objeto de sus propias especulaciones, emplea 

ese vocablo en su significado espec1a1isimo. Por ende es 

evidente que Grocio def>.nió la pena, no en su sentido 

especialisimo, sino en su especial, cuando dijo que la 

pena era "el procedimiento de un mal a causa de una mala 



acción 11 (50). De otra parte, adoptando prácticamente las 

palabras ·de Carrara, Marco Antonio Día:: de León dice 

que la pena es la 11 
••• sanción JLtrldica que se impone al 

declarado culpable de delito, en sentido firme, y que 

tiene la particularidad de vulnerar de la manera mas 

violenta los bienes de la vida. Es decir, dentro del 

derecho de sanción que mas dana a quien la sufre, t:is la 

pena; se le considera como Justa retribución del mal del 

delito proporcionada a la culpabilidad del reo¡ esta idea 

de retribución e:<igo qL1e al mal del delito sobrevcmQa la 

aflicción de la pena para la integración del orden 

jurídico v1olado •.. C51>; y en este mismo sentidn,.dicho 

autor agrega que "•·• en la doctrina del Derecho Penal se 

ha establecido que Ja pena es el sufrimiento impuesto por 

el estado en ejecución de una sentencia, al culpable de 

una infracción penal. De esta noción se desprenden los 

caracteres de la pena: a) Es un sufrimiento. Este 

proviene de la restricciOn o privación impuesta al 

condenado de bienes Jurldicos de pertenenc1a,vida 

libertad, propiedad, etc. b) Es impuesto por et Estado. 

La pena pública, impuesta por el estado para la 

conservación del orden JLlrídico o para restaurarlo cuando 

haya sido perturbado por el delito. Lo-s males 

s•.1t'r1n1entos que el Estado impone con otros fines no 

50. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, tomo III. Edit. 
Temis, Bogotá, 1967, pág. 582. 

51. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL PENAL. tomo 1 I !. 
f?.d1-:. Porrl13. 1 S.A., Mé:<ica. 19l:i6, pág. 12:62. 
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constituyen pena propiamente dicho, una pena criminal. 

Tampoco constituye pena las sanciones impuestas por 

organismos e instituciones ptJbl icas o privadas para la 

oonsecucibn de sus fines peculiares, ni las sanciones 

que se corrigen las infracciones de las ordenanzas o 

reglamentos de polic\a, ni las aplicadas por autoridades 

gubernativas. e 1 La pena debe ser impuesta por 1 os 

tribunales de Justicia como consecuencia de un juicio 

penal. di Debe ser personal, debe recaer solamente sobra 

el penado de modo que pueda ser castigado por h6chos de 

otros; y el Debe ser legal, establecida por la ley, para 

un hecho previsto por la misma como delito". l52l Al 

ocuparse del tema, Cuello Calón lie refiere mas bien a 

clasificaci6n de penas, al indicar: " ••• Divldense también 

las penas atendiendo a la materia sobre la que recae la 

afliccibn penal: en corporales que recaen sobre la vida o 

la integridad corporal; en privativas que privan al roo 

de su libertad de movimiento lpenal de prisibnl¡ penas 

restrictivas que limitan la 1 ibertad del penado 

especialmonte en cuanto a la facultad de elegir lugar de 

residencia; privativas o restrictivas de derechos que 

pueden rocaor sobre derechos de carácter póbl icos o sobre 

derechos de familia; pecuniarias qua recaen sobre la 

fortuna del condenado¡ infamantes que privan de honor a 

quien las sufre. La& infamantes y la mayor\a de las 

corporales han desaparecida del sistema penal de los 

52. Op. cit., p:ig. l263. 
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paises cultos• (53>. Siguiendo una posición mAs general, 

Luis Marcó del Pont opina que • ••• para la mayorla de tos 

autores, ya sean penalistas o pen6logos, la pena es 

esencialmente un mal, porque significa La prlvacl6n a la 

persona de algo de lo cual goza. Este mal es impuesto por 

el Estado y consiste en la pérdida de bienes, Para otros, 

es el sufrimiento o dicho de otra forma, "el justo dolor, 

por el injusto goce del delito" (51~1. Dentro de este 

contexto, el autor argentino Ral!.ll Goldstein afirma. que 

• •.• Distinción de un bien jurldico con que se amenaza y 

que se obliga a quienes violan un precepto legal. L.a 

norma penal tiene un antecedente, que as la descripci6n 

de determinada conducta, y un conGecuente, quo es la 

pena. La real izaci6n para que la pena ;;;e aplique. El 

estudio del fundamento y de la función de la pena es, en 

gran parte, el estudio del fundamento y de la funcibn del 

Derecho Penal, porque et principal efecto del delito, 

respecto de su autor, es la pena; la aplicaciOn de la 

pena; consecuencia mtls trascendenta 1 del derecho 

represivo. Modernas concepciones de la filosofia del 

derecho, como la kelGeniana, de enorme difusión 

contemporAnea, han senalado que lo que diferencia el 

ordenamiento juridico de otros ordenamientos que también 

regulan la conducta humana, como la rel igibn y la moral, 

53.DERECHO PENAL PARTE GENERAL, edit. Porróa, S.A., 
México, 1976, pAg. 113, 

54.PENOLDGIA Y SISTEMAS CARCELARIOS, edit. DepaJma, 
tomo 1, Ouenos Aires. 1974, pAg. 2. 
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es su carlcter coercitivo, la amenaza de una sanoiOn que 

la misma &ociedad se encarga de aplicar cuando se violan 

sus normas. Las distintas concepciones de la materia 

represiva han enunciado distintas concepciones de la 

pena, atribuy~ndole significado, funcibn y alcances 

diferentes. La pena implica reparacibn, y aunque ella 

implica correccibn del culpable, estimulo de los hombres 

honestos y advertencia para los deshonestos, la pena no 

significa enmienda ni amedrentamiento; éstos podrAn ser 

efectos de su aplicacibn, pero no constituyen su fin 

especial ya que su fin ~ltimo es el bien socialft. l551. 

Finalmente, abordando el tema de la pena, Reyes Echandia 

con respocto a la pena nos dice ft •.• Nos parece que el 

examen de esta dificil cuestibn ha de hacerse con 

diversos enfoques, pues que solamente asl serA posible 

abarcar su polifac~tica estructura; el los sont el 

jurldico, el socioJurldico, el ético, el po\ltico y el 

criminológico. En el plano jurldico, estricto sensu, la 

pena la inevitable consecuencia de la realización de 

conducta t1pica, antiJuridica y culpable, la necesaria 

integracibn del fenbmeno en cuanto de un lado describe el 

modelo de comportamiento suceptible de vulnerar intereses 

per5onales, sociales o estatales y, de otro, senala la 

reaccibn punitiva del legislado~. Por el aspecto socio-

jurldico la pena es retribución socialmente exigida y 

55. DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, edit. Astrea, 
Buenos Aires, 1983, pag. 537. 
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normatlvamonte plasmada en la ley, cuyo destinatario es 

Ja persona a quien el Juez declara responsable de un 

delito o da una contravencibn; pero tambi~n es b~squeda 

de meeanlsmos que pe~mitan la raintagracibn btil del reo 

al seno de la sociedad. Desde el punto da vista ~tico la 

pena es aflictiva, no propiamente porque se irrogue con 

al definido propósito de hacer sufrir. sino porque 

constituyendo eliminación o 1 imitación de esenciales 

derechos de la persona humana, su aplicación pasa 

negativamente en ta conciencia del reo. Un enfoque 

poi ttico de la pena permite aseverar qu<=r es 'función 

bá&ica de ta misma el restablecimiento del orden jurldico 

y social tur-bado por el desorden del deJ ito; en tal 

sentido debe entenderse la posicibn de Ja e&cuela 

clAsica". <561 

En lorno a la punibilidad, que on nuestra opinión 

no e& un comncepto que daba empleatrse como sinbnimo de 

pena, Rabl Goldstein sostiene que se trata del 

carácter de punible o castigable. Susceptibilidad de pena 

o de castigo. El último de los elementos del delito segOn 

la escuela técnico-jur1dica. Para que una conducta humana 

sea delictiva as preciso qua ademas da constituir una 

acción u omisibn tlpica, antiJurtdlca y culpable, sea 

también punible. La doctrina distingue una serie de 

condiciones que llama objetivas de punib:l.lidad, que la 

56. LA PUNIBILIDAD EN LA DOGMATICA PENAL Y EN LA 
POLlTICA CRIMINAL, adit. Porrba, S.A •• Mbxico, 1983, PAg. 
413. 
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mas moderna interpretaci6n sintetizada en el pensamiento 

de Jiménez de AsOa rechaza por entender que todos los 

caracteres del delito son condiciones de punibil idad en 

el sentido de que son presupuestos indispensables para la 

aplicaci6n de la pena. Todas ellas son "elementos 

normativos o modalidades y relaciones de la tipicidad". 

Plantease el problema de establecer si la punibilidad es 

un elemento del delito mismo 

consecuencia de ál. Existiendo 

antijuridicos y conforme 

propiamente, una 

actos 

una 

culpables, 

desct'ipci6n 

l9gal que le dan lugar a la aplicaci6n de indemnizaciones 

civiles, la pena se presenta como algo esencial a la 

noción del del ita como un elemento ontol6gico, como un 

carActer esp~clfico de él .Sin embargo, se ha afirmado que 

es una consecuencia del delito, pero la distancia entre 

posiciones que parecen intransigentes y extremas 

acorta sensiblemente si se piensa que el hecho de 

acarrear tal consecuencia es lo que precisamente 

diferencia a 1 delito de manera sustancial. Sauer 

distingue los conceptos de punibil idad y penalidad: dice 

que la penalidad no corresponde exactamente la 

punibi 1 idad el conjunto de presupuestos de la pena 

segón la sentenciar punibilidad es, en cambio, el conjun

to de los presupuestos normativos de la pena para la ley y 

la sentencia de acuerdo con las exigencias de la idea del 

Derecho; afirma que la penalidad estA colocada frente a 

la verdadera punibilidad, del mismo modo que el Derecho 
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respecto de la Justicia• (57). Coincidiendo con esta idea, 

Diaz de Le6n al respecto nos dice que la punibilidad 

debemos entenderla como • .•• Susceptibilidad de pena o 

castigo. Dentro de la Escuela Cltlsica, la punibilidad es 

un elemento esencial del delito¡ se dice que el delito es 

una acción punible, esto es, para que una acción 

constituya delito, ademi\s de los requisitos de 

antijuricidad 1 debe concurrir el de punibil idad. 

Consecuentemente, una conducta puede ser anti jurldica 

culpable, y, no obstante ello no ser delictuosa, como 

ocurre con tas infracciones de lndole civi 1 o 

administrativo: luego, para que una acciOn ce tenga como 

delito, es preciso que la ley penal la contemple y le 

sena le una pena, Pero el lo, se ha estimado que la 

punibilidad es un elemento de la tipicidad, dado que la 

accibn sancionada como una pena constituye un elemento 

del tipo delictivo•. t56) 

Pocos son los autores que se refieren la 

operaciOn o actividad del juez consistente en aplicar la 

pena, distinguiéndola en "forma clara dentro de los 

conceptos de pena y punibilldad. Reyes Echandia dice que 

• •.. cuando procesalmente se ha demosl.rado qua una 

persona realiz6 conducta tipica antijurldica y culpable, 

respecto de el la el juez debe pronunciamiento positivo de 

responsabilidad y, consecuentemente, someterla a sanciOn 

57. Op. cit., pi\g. 560. 

56. Op. cit., ptlg. 1449, 
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penal. En tal caso el Juez, en nombre del Estado cuya 

Justicia administra, ejerce el Jus-puniendi, vale decir, 

la potestad sancionadora, sin Ja cual el derecho penal se 

conYertir1a en un simple eatAlcgo de tipos, de 

descripción de modelos de comportamiento humano sin 

iuerza coactiva. En la amenaza de una sanci6n penal para 

quien culpablemente vulnere el i nter&s jurld ico 

ti.picamente protegí do, lo que permite diferenciar las 

normas penaleG no sólo da las meramente éticas o 5ociales 

sino también de los demas ordenamientos Jurtdicos. Y ea 

la concreciOn de esta amenaza en una Gentoncia 

condenatoria fundada en acción tlpica, an~ijurldica 

culpable, lo que dist.ingue el fenbmeno de la punibilidad 

en Ja dogmatica penal de otras orientaciones panol6glcas 

como la posttlvista que asentaba el instituto de la 

responsab i J ídad sobre aupueGtos pe 1 i gros is tas" t 59 l • En 

cambio, Zaffaronl prefiere hacer una distincibn dentl"o 

del mismo concepto de punlbl l ldad, al expresar que: 

" ••. La voz "punibilidad• tiene dos ~ontidos que debamos 

dist1nguir claramente: a> punibi 1 idad puede significar 

merecimiento de pena, ser digno da pena; en este sentido 

todo delito (toda conducta tlpica, antijurldica 

culpa.ble) por el hecho de se~lo, es punible; bl 

punibi l idad puede significar posibi t idad de aplicar pena; 

en este sentido no a cualquier delito sa :•pueda aplicar 

pena. as decir, no a todo delito sale puede dar lo qua 

59, Op. ait,, pAg, 407. 
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tiene merecido. La punubiJidad en el sentido a) no 

siempre puede satisfacerse en el sentido b). El lo no 

abedece a que falte ningtrn caracter del delito, sino a 

una cuestibn que tiene lugar y opera dentro de la misma 

teoria de la coerción panal. La afirmación de que 

e) delito es punible <sentido a) surge de la afirmación 

de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar el 

delito no siempre opera, porque hay una problemAtica que 

le as propia y que ocasionalmente impide su operatividad 

(sentido b). El delito, por el hecho de serlo, as 

merecedor de pena !punible en sentido aJ, as\ como el 

niho travieso es merecedor de una palmada correctiva por 

parte de la madre, pero puede suceder que por un motivo 

que nada tiene que ver con el delito en s\. 1 a pena no 

pueda aplicarr.e, asi como pued8 suceder que la madre no 

aplique la palmada porque tiene la mano lastimada, 

sin que el lo afecte para nada la existencia de la 

travesura del malcriado.R 160) 

De lo anterior, intentaremos hacer una distincibn 

entre los conceptos de punibilidad, punicibn y pena, sin 

que para nosotros sea correcto que 'frecuentemente 

confundan dichos términos, toda vez que, a pesar de 

emplearse indistintamente como voces sinónimas, cada una 

de el las tiene un significado propio, Tal distincibn 

servir~ para manejar de manera adecuada la terminologia 

60. MANUAL DE DERECHO PENAL. Primera reimpresión. 
Edit. Cardenas, Mexico, l99l, pAg. 675. 
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respectiva. As1, primeramente habremos de indicar que 

entendemos la punibilidad como la amenaza de una pena que 

contempla la ley para aplicarse cuando se viole la norma; 

esto es, consistir~ en ta sanciOn en abstracto que 

establece la norma panal {comprendiendo desde luego un 

mArgen de sancioneG que van desde un m1nimo hasta 

mAximol, y podemos vAlidamente considerarla como sinOnimo 

de penalidad. Por otra partg, 

como la actividad efectuada 

la punic1bn la entendomos 

por el Juzgador, para 

determinar la pana exacta al sujeto, al que ha 

encontrado responsable por delito concreto; ta 1 

actividad, implica pueG una verdadera individualización 

de la punibilidad o penalidad, ta concrecibn en un caso 

especifico de tos mArgenes de sanciones que on ab6tracto 

establece la ley. Y µor ~!timo, la pena la estimamos 

como la sancibn concreta impuesta en un ca~o 

detarmi nado; obviamente consisttra en la restriccibn o 

privacibn de dorecho6 que Ge impone al autor de 

delito; implica un castigo para el delincuente y una 

proteccibn pnra la sociedad. 

Por lo demás, diremos que de manera genérica. el 

término sanción se usa como sinónimo de pena, pero 

propiamente, aquel corresponde a otras ramas del derecho 

y llaga a ser un castigo o cargn a que se hace merecedor 

quign quebrante una disposición no penal. No todas las 

sanciones son penales, porque puede haberlas de. 

naturaleza administrativa, que son tas aplicadas por una 

autoridad no penal, por ejemplo: multa, clausura, etc. 
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Debe tenerse presente que no se podrA imponer una pena si 

prevlamente no existe una ley que establezca de ahi el 

prlnolplot "NULLA POENA SINE LEGE". 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 259 bis del 

Cbdigo Penal, se establece se le impondrA tal 

hostigador sexuall hasta cuarenta d\as multa. Si el 

hostigador fuose servidor p~blico y utilizase los medios 

circunstancias que el cargo le proporcione, se le 

destituirá de su cargo". Debe recordarse que en cuanto al 

sistema de dlas multa como pena, el Código Penal en el 

articulo 29 senala: " ... La multa consistente en el pago 

de una suma de dinero al Estado que se fijarA por dlas 

multa, los cuales podran exceder d~ quinientos. El dla 

multa equivale a la percepcibn neta diaria del 

sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando 

en cuenta todos sus ingresos. Para los efectos de este 

Código, el 1 lmite inferior del dla multa sera ol 

equiva:ente al salario mlnimo diario vigente en el lugar 

donde 50 c~nsumb el delito .•• ". Esta es la forma en que 

el legislador establece la penalidad o punibilidad para 

el delito materia de nuestro estudio, De acuerdo con lo 

expuesto, no debemos confundir la sanción en abstracto 

tpunibi 1 id<idl prevista por el citado articulo 259 bis, 

con la actividad del Juzgador tendiente a concretar esa 

sanción ~bstracta tpunici6nl, ni tampoco con el resultado 

final traducido en la sanción especifica aplicada al caso 

concreto !penal, pues como hemos insistido, se trata de 
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conceptos claramente distintos. De ahl que sea totalmente 

errónea ta afirmación que en multitud de sentencias de 

juzgados y tribunales penales encontramos, en el sentido 

de que se •individualiza la pena•, ya que en realidad lo 

que se individualiza es la punibilidad lprec!!!amente 

porque la pena es la sancibn concreta que deriva de ta 

actividad del Juzgador y que se obtiene, en funcibn de 

las circunstancias y datos del caso especifico, de ta 

sancibn abstracta establecida por la leyl. 

2. DIVERSAS ~ANCIONES PREVISTAS PARA ESTE DELITO. 

Dos son las sar1ciones que el articulo 259 bis del 

Cbdigo Penal contempla para el delito de hostigamiento 

sexual: al sanción pecuniaria, y bl destitución de cargo. 

al Sanción pecuniaria. 

Senata el citado precepto 259 bis sustantivo penal 

que •.,.se le impondr~ sanción hasta de cuarenta dlas 

multa•. 

Este numeral debemos entenderlo en relación con lo 

dispuesto por el art\culo 29 pArrafo segundo del Cbdlgo 

Penal, que a la letra dice: •La multa consiste en el pago 

de una suma de dinero al Estado que se fijará por dlas 

multa, los cuales, no podrkn exceder de quinientos. El 

dia multa equivale a la percepcibn neta diaria del 

sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando 
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en cuenta todos sus ingresos". Conforme a la disposicibn 

antes transcrita, encontramos un concepto legal de lo que 

debemos entender por multa, asl como una regla general 

para establecer o determinar en los casos concretos la 

cuantla de esta sanción. 

Ahora bien, en cuanto al concepto de la multa es 

ilustrativo lo que se'hala José M. Rico, al indicar lo 

siguiente: ".,.Se trata de medidas que no afectan ni a la 

~ i bertad ni la constitución fislco-pslquica del 

delincuente, sino su patrimonio. La multa, la 

confiscacibn general y la lndemnizacibn la vlctima 

pertenecen a esta categor1a de sanciones. 11 LA MULTA.

sancibn universalmente conocida y aplicada tanto como 

pena principal que como accesoria, consiste en la 

obligacibn de pagar al fisco cierta cantidad determinada 

en la sentencia. Sus ventajas respecto a la pena prevista 

de libertad pueden resumirse as\: no turba ni el estatuto 

social ni I~ actividad econbmica del sujeto, 

const.i.tuye atentado 3 su salud o su mora 1 id ad, 

presenta un cariicter aflictivo cierto al que di fici 1 

acostumbrarse, sumamente flexible y adaptable a la 

situación econbmica del condenado, representa una fuente 

considerable de ingresos para el Estado y es reparable en 

de error judicial. 21 LA CONFISCACION GENERAL.-

De las dos especies de confiscacibn elaboradas y 

aplicadas desde tiempos remotos por las legislaciones 

pe>nales, la confiscación general, decir la que recae 

sobre todos los bienes presentes y futuros del condenado 
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con esta pena riguroslsima, no merece ser retenida como 

medida sustitutiva del encarcelamiento pues no 

corresponde ni a las esperanzas del derecho penal moderno 

ni a las nuevas leerlas referentes a la punición, siendo 

ademas severa e injusta ya que recae sobre la familia del 

reo y afecta más a1 nomb~~ dl1u.rador 4 ~~ -· derrochador. 

3> LA INDEMNIZACION DE LA VICTIMA.- Consiste en obligar 

al delincuente a entregar a su victima. a titulo de pena, 

sierta suma de dinero. S11pone pues un retorno al antiguo 

sistema de composiciones legales. Esta medida debe 

distinguirse de la reparacibn de danos y perjuicios, 

prevista por la mayoria de las legislaciones penales como 

una obl igaciOn impuesta ademas de la pena. El sistema de 

indemnización de la vlctima que diversos autores proponen 

como sustitutiva de la pena de cércel en determinados 

casos se basa en la idea de que ciertas infracciones 

suponen un atentado grave al orden póblico sino mAs bien 

la persona o derechos de la victima, siendo pues 

sancibn suficiente el condenar al culpable a entregar una 

compensaci6n a su victima. Se aplica actualmente como una 

de las condiciones del sistema de prueba en Francia, 

Estados Unidos, Canadb y otros paises.• t611 

En nuestra opinibn la po11alidad prevista para el 

delito de hostigamiento sexual, sumamente benigna, 

61. LAS SANCIONES PENALES Y LA POLITICA 
CRIMINOLOGICA CONTEMPORANEA, edit. Siglo Veintiuno. 
México, 1987, pág. 105. 
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tomando en cuenta que al sujeto aotivo debe reunir una 

calidad especifica, consistente en desempeNar un cargo, 

puesto o posiciOn que es superior jerArquicamente a la 

que guarda el sujeto pasivo, quien es su subordinado y 

esta bajo sus brdenes. Asl, pensemos por ejemplo, en un 

banquero poderoso que sexualmente hostiga cotidianamente 

su subordinada o subordinado, sujeto activo al que 

después del proceso penal correspondiente el Juez le 

impuso ta sanción correspondiente, misma quo segOn lo 

dispone el articulo 259 bis, no podrA exceder do 40 

cuarenta dias multa. Es evidente que en tal ejemplo, el 

delincuente puede cumplir fácilmente y sin di~icultad 

alguna la pena que se le imponga, misma que de ninguna 

manera significa como una medida para evitar que on lo 

sucesivo cometa otro delito de igual naturaleza, ni 

tampoco como un castigo o sancibn verdaderamente justa y 

retributiva para el sujeto por el delito cometido. 

A lo anterior, debemos agregar que por lo general 

el delito de hostigamiento sexual serA cometido por 

individuos que tienen una mejor posicibn econbmica 

respecto de la victima u hostigado sexualmente; luego 

entonces, no parece adecuada la sanción que en abstracto 

establece el numeral 259 bis del Cbdigo Penal, 

consistente en una multa que como maximo puede llegar a 

tan sblo 40 cuarenta dlas multa. y en este aspecto esa 

punibilidad no puede cumplir con los fines de una 

adecuada polltica criminal, para prevenir y reprimir 

eficazmente la conducta delictiva que entrai'la el 
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hostigamiento seKual. 

b) DestituclOn del cargo. 

Ante todo nos parece oportuno hacer referencia a lo 

que sucede con la destitucibn, como una sancibn aplicada 

por autoridades fuera del proceso penal. En el bmbito 

distinto al penal, eGta sancibn ha dado lugar a grandes 

discusione~, sobre todo porque se considera que lesiona 

los derechos de los trabajadores cuando es impuesta por 

la autoridad administrativa, ya que la Unica autoridad 

competento que resuelvo sobre la terminacibn de las 

relaciones de trabajo es la laboral. 

Esta controversia se d3 principalmente por lo que 

se~alan las fracciones ll y IV del articulo 56 de la Ley 

Fereral de Responsabilidades de los Servidora~ POblicos, 

al establecer entre otras cosas que la destitucibn del 

empleo, cargo o comisibn de tos servidores ptiblicos, se 

demandarA por el superior jerArquico y que la secretaria 

promover~ el procedimiento determinando la d~utitucibn de 

los servidores pUblicos responsables, los cuales 

tratAndose de aquel los cuya relación laboral se regula 

por el apartado "B" del articulo l23 Constitucional: la 

destítuci6n debera promoverse ante o\ Tribunal Federal de 

Concil lRci6n y Arbitraje, si se trata de los 

servidores póblicos cuya relaci6n laboral se regula por 

el apartado "A" del mismo numeral, debera demandarse ante 

la Junta de Conciliacibn y Arbitraje. 
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En virtud de lo dispuesto por la fracción IV del 

arttCulo 56 de la Ley de Responsabilidades, ahora 

resulta que aquel las entidades póblicas cuya relación de 

trabajo se rige por el apartado ftA~, la destitución no 

podrk tener lugar por acto unilateral del titular de 

dicho Organismo Descentra! izado Empresa da 

Participacibn Estatal Mayoritaria, sino que tendr~ que 

demandarse ante la Junta de Concil iactbn y Arbitraje. 

No se pueden desconocer los derechos laborales de 

los trabajadores, virtud de que encuentran 

protegidos por las disposiciones del artlculo 123 

Constitucional y sus leyes reglamentarias: Ley Fed1::tral 

del Trabajo y Ley Federal de tos Trabajadores al Servicio 

del Estado, confirmando con ~sto el derecho a la 

estabilidad en el empleo por parte de los trabajadores de 

base. Sobre el particular, la Segunda Sala del Tribunal 

Federal de Conciliacibn y Arbitraje ha resuelto respecto 

a la soluciOn de la aplicación de Ja sanci6n determinada 

por la Contra~orla General del Departamento del Distrito 

Federal consistente la destitución del empleo lo 

siguiente: 

• •.• Visto el escrito y anexos de cuenta, y toda vez 

que en la ampliacibn de la sanción solicitada se 

cumplib 

pérrafo del 

lo expresamente previsto en el secundo 

articulo 75 de la Ley Federa 1 de 

RP.sponsabi l idades de los Servidores Ptibl icos: al no 

haberse sujetado ese procedimiento a lo previsto en la 
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ley correspondiente, esto es al Apartado •e• del articulo 

123 Constitucional y sus Leyes reglamentarias que rigen 

las relaciones laborales entre el Estado y sus 

servidores, como ónico marco jurldico, que fundamenta el 

accionar de este Tribunal, no ha lugar acordar lo 

solicitado. 162) 

Si se toma en cuenta que la exposici6n de motivos 

de la Ley Federal de Responsabi.l idad de los Servidores 

Póblicos,senala que la vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores póbl leos estará a cargo de 

los superiores jer~rquicos y de los órganos de control de 

las dependencia6 y entidades, quedando~ •.. facultado para 

imponer sanciones disciplinarias que requiera una 

administración eficaz y honrada, tales como sanciones 

econ6micas limitadas, como el apercibimíento, 

amor.estación privativa o póbl ica, destitución de los 

trabajadores de confianza y suspensión hasta por tres 

•• ,•, y que la Secretarla de la Contralorla General 

de la Federacibn es la autoridad especializada para 

identificar las responsabilidades adminislrativas y 

aplicar las sancionas, que " ... puoden ser destitucibn de 

cualquier servidor püblico no designado por el presidente 

de la Repóblica •.. ", la imposición de las sanciones 

administrativas los servidores ptibl icos constituyen 

a~tcs de autoridad en todo el sentido de la palabra, 

62. Citado por Herntln Salvatti. Mariano. 
LEGiSLACION BUROCRATICA FEDERAL, edit. PorrUa, S.A., 
Mexico, 1966, pAg. 25. 
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quedando sujetas a los requisitos de fundamentación y 

motivacibn que nuestra Carta Magna exige para todos los 

actos de molestia, pero al mismo tiempo tiene la 

caracter1stica de ejecutividad de los actos 

administrativos quedando sujetos al régimen jurtdico de 

8stas. 

A efecto de evitar confusiones entre los Ambitos de 

competencia del Derecho Laboral y Administrativo, y toda 

vez que los articules 3 y 56 de la Ley Federal de 

Resposabil idades otorgan competencia a los Tribunales del 

Trabajo para la aplicocibn de esa Ley, senatado respecto 

de la destitucibn que ~sta se demande por el superior 

jerarquice de acuerdo con los procedimientos aplicables a 

la naturaleza en las de la relacibn laboral. es 

conveniente que se establezca en las leyes, como una 

causa de terminación de la relación laboral, sin 

responsabilidad para el patrón, la resolución firme de 

autoridad administrativa, en reconocimiento a ta facultad 

disciplinaria del Estado ya que al sujetarse sus 

resoluciones a la validación de la autoridad laboral. se 

desvirtuarla uno de los elementos del poder jer~rquico de 

los órganos póblicos, ya qua en caso de no ser ast, en el 

supuesto de que la autoridad administrativa aplique esta 

sanclbn en forma directa sin la autorizaciOn previa de 

las autoridades laborales, el acto de autoridad seria 

vio\atorio de la Constitucibn. 

Sin embargo, dentro del terrero del Derecho Panal, 
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la .destituoibn del cargo, como una sanciOn que se aplica 

por la comisiOn del delito de hostigamiento sexual, misma 

que solamente es aplicable cuando el sujeto activo es 

servidor pbblico, queda fuera de las discusiones que 

observamo6 en otros Ambitos o ramas del derecho, toda vez 

que precisamente la destitución opera sin ninguna traba u 

obstaculo, ante la gravedad de la infracción cometida por 

e 1 sujeto que conBtituye verdadero delito. No 

olvidemos que el Derect10 Penal es el que eatablece 

determina \as sanciones m~s graves que puedan imponerse a 

los gobernados y que justamente, por asta razOn, en 

algunos casos como en el hostigamiento sexual no puede 

permitirse de ninguna manera que el delincuente continOe 

desempeí1ando el cargo de servidor pObl ico del que 

precisament.e valib para hostigar su victima 

victimas. 

3. LA CDNDICION OBJETIVA DE PUNIBILIDAD 
EXIGIDA PARA EL HOSTIGAMIENTO SEKUAL. 

Aunque cuestionable que trate de otro elemento 

del delito, dada su naturaleza controvertida, pues la. 

mayoria de los autores niegan que trate de un 

verdadero elemento del delito, 6e ha incluido en el tema 

de la punibil idad por su relacibn estrecha con ésta. Al 

igual que la punibilidad, la condicionalidad objetiva ·no 

propiamente parte integrante y necesaria del delito, 

el cual puede existir sin aquelias. 
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Primero que nada, daremos una nocibn de 

condicionalidad objetiva para tener m~s precisa su idea y 

diremos que est~ constituida por requisitos que ta ley 

settala eventualmente para que pueda perseguirse el 

delito. Algunos autores dicen que son requisitos de 

procedibilidad o perseguibilidad: mientras que para otros 

son simples circunstancias hechos adici anal es, 

exigibles¡ y para otros mas, constituyen un autentico 

elemento del delito. Jimbnez de AsOa quien los denomina 

"condiciones subjetivas de punibil idad", afirma: • .•. son 

presupuestos procesales a los que a menudo se subordinan 

la persecucibn de e ter-tas figuras de del ita •• ,• (631. En 

relidad, las condiciones subjetívas a veces se confunden 

con los elementos del tipo; en otras ocasiones, inciden 

sobre la intencionalidad del sujeto; y otras vece5 con 

aspectos referentes la persoguibil idad, etc. Por 

ejemplo, podemos citar como condiciones objetivas de 

punibilidad, las contempladas en el articulo 310 del 

Código Penal para el Distrito Federal, que para qua apere 

la penalidad atenuada en beneficio del cboyuge ofendido 

por infidelidad conyugal, se requiere que ~I no haya 

contribu\do a la corrupcibn de su cbnyuge. Cabe indicar 

que en este orden de ideas, resulta atendible la opinibn 

de Castel l anoG re na, acerca de que " ••• 1 a 

condicionalidad objetiva Gon aquellas exigencias 

63. Op. cit., pag. 425 
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ocasionalmente establecidas por el legislador para que la 

pana tenga aplicaclbn•. (64) 

Ahora bien, en cuanto al delito de hostigamiento 

sexual materia de nuestro estudio, e& por damas evidente 

que Ja condicionalldad objetiva o extrinseca que exige el 

texto del articulo 259 bis del COdigo Penal vigente, 

e&tA contenida en la exprasibn siguiente: "Solo serb. 

punible el hostigamiento sexual cuando se cause un 

perjuicio o daNo". 

Por consiguiente, debemos establecer primero lo que 

juridicamonte habrA de entenderse por daho <material 1, Al 

respecto, expresa et articulo 108 del COdigo Civil para 

el Distrito Federal, que el da'i'to ".,.es la pérdida 

menoscabo sufrido en el patrimonio por fa 1 ta de 

cumplimiento de una obligación". De ahl que on tratAndose 

de la materia penal, por dano. debemos entender el mal 

qua directamente se causa al sujeto pasivo, consistente 

en la pérdida o menoscabo que sufre en su patrimonio como 

consecuencia de la conducta del ictuosa. 

En cambio, el perjuicio, seg~n se~ala el articulo 

2109 del citado Cbdigo Civil, consiste ".,.Ja 

privación de cualquier ganancia l lcita que debiera 

~aber:;:e obtenido con el cumplimiento de la obl igaci6n". 

De donde queda claro que, para efectoa penales, nada 

impide que el perjuicio tenga también el significado de 

64. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DEL DERECHO PENAL, 
edit. Porr~a,S.A.,M~xico, 1987. pág. 271. 
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la ganancia licita que deja de obtenerse o deméritos o 

gastos que se ocasionan por acto u omisiOn del sujeto 

activo, y que flste debe indemnizar ademas del daf\o 

detrimento material causado por modo directo, 

Luego, entonces, se dice que el daMo o perjuicio 

producido la victima de hostigamiento sexual 60 

traducen respectivamente en causarle pérdida o 

menoscabo en su patrimonio; o que no tenga una ganancia o 

beneficio licito; o se le ocasionen deméritos, gastos 

deterioros en su vida personal 1 como consecuencia de la 

conducta delictuosa del sujeto activo. De esta forma, la 

concurrencia dol dano o perjuicio, establocidos para el 

delito en estudio, funcionan como \.~na exige1a..;1a o 

requisitos de naturaleza aminentemente objetiva para 

aplicar la sancibn. 

El aspecto negativo de la condición objetiva de 

punibi 1 idad en el del ita de hostigamiento sexua 1 1 

consistirá en la ausencia del dano o perjuicio causado al 

sujeto pasivo de hostigamiento sexual. En efecto, si el 

sujeto activo asedia reiteradamente con fines lascivos 

valiéndose de su posición jerArquica, a un subordinado en 

dicha relación. paro no le causa un perjuicio o daMo: 

sino al contrario, lo premia, lo beneficia o lo "favorece, 

no puede ser sancionada la conducta delictuosa por falta 

de condición extrtnseca de punibilidad. Es decir, que aOn 

habiendo conducta, tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad se suspende la eficacia de la sancibn, por 

no ser punible el hecho delictuoso. 
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Consecuentemente, en nuestra opinibn, debe 

modificarse el texto legal en cuento a tales condiciones 

objetivas de punibilidad en el delito que nos ocupa, toda 

vez que al configurarse su aspecto negativo produce la no 

penalidad del acoso sexual, no obstante haber quedado 

lesionado el bien jur1dicamente tutelado por este delito. 

Por lo demás, cabe seNalar que la mención hecha por 

et articulo 259 bis del Código Penal 1 en el sentido de 

que sólo es punible el hostigamiento sexual consumado, no 

d~e confundirse con una condición objetiva de 

punibilidad, ya que la referencia a que el delito deba 

ser consumado y no en otro grado de ejecución, es un 

aspecto cuyo estudio debe hacerse al hablar en t~rminos 

generales de las formas de manifestacibn del delito, 

siendo evidente qua abn cuando el citado precepto no lo 

senalara, dada la propia naturaleza del delito de 

hostigamiento sexual <que por ser plurisubsistente 

requiere necesariamente de una serle de actos o acciones 

de acoso que configu~en el acoso sexuall, no admite la 

figura de la tentativa y seria absurdo hablar de un 

dellto de hostigamiento sexual en grado de tentativa. 

4. CRITICA A LA PENALIDAD DE CARACTER PECUNIARIO 
SENALADA EN EL CODIGO PENAL PARA EL D.F. 

Es innegable que en nuestra sociedad es de cambio 

debido a los m~ltiples factores existentes, como son los 

avances tecnolOglcos, los medios de comunicación, la 
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publicidad, etcétera, por lo cual el comportamiento 

sociol6gico es diferente en nuestra era a la de nuestros 

padres y abuelos. Existe actualmente una gran 

preocupacibn en MBxico por el incremento de los diversos 

ataques que en materia sexual se dan, algunos de ellos de 

menor intensidad que son sancionados por los jueces 

calificadores, por considerarlos como "faltas 

administrativas, hasta aquellas que son competencia del 

Poder Judicial, para los cuales es necesario la 

investigacibn del Ministerio PtJbl ico. En unos y en otros 

la labor del Estado es proteger valores inherentes a las 

personas, tales como la libertad sexual, la inmadurez, la 

ausencia de voluntad, etcétera. 

La violencia, es en nuestro dlas, un rasgo 

caracterlstico de nuestra sociedad, vivi~ndola tanto 

hombres como mujeres. Sin embargo, esta se acentba en 

quienes son cQnsiderados como inferiores o d~bileG, 

siendo este el caso de las mujeres que son el blanco de 

agresjones como la violación, al hostigamiento sexual y 

la violencia domestica entre otras. 

Estas agresiones como se ha manifestado se 

presentan ·en la calle, sitios de trabajo, lugares 

pttbl icos, el ámbito doméstico y en las instituciones 

educativas. Es hasta hace poco tiempo, que empieza a 

valorarse como lesionan estas agresiones la integridad 

personal de la mujer, pues a~ecta su condición flsica, 

psicolbgica, moral y social. La posibilidad de que se 

hable abiertamente de esta problematica se debe 
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principalmente a la lucha de mujeres feminista& de 

nuestro pats. Al preguntarnos el por qué de esta 

situacibn se recurre a dos aspectos: Primero, el clima de 

la violencia que en nuestro pal& ha venido 

acrecentando por las condiciones de desequi 1 ibrio 

econOmico y social; en segundo lugar, la existencia de 

una relaci6n desigual de poder entre sexos, derivada de 

la sociedad patriarcal en la que vivimos, donde se 

subraya en todos los Ambitos pbblicos la superioridad 

masculina sobre la femenina, dictandose conduc tai::: que 

cada sexo debe desplegar y los valores que deben ser 

asumidos, As!, se le adjudica al hombre la agresión, la 

intel lgencia, la fuerza y eficacia; en cambio, de la 

mujer se espera la posibilidad, la ignorancia, docilidad, 

virtud ineficacia. Es en ostos términos 

violencia masculina hacia el sexo contrario se 

que la 

justifica 

dentro de la sociedad patriarcal, como un mecanismo para 

mantener en el lugar se le ha asignado, el de 

subordinación. 

En este punto, nos avocaremos una forma de 

violencia que es cometida en voz baja, considerando como 

un problema aislado personal, que tiene que ser resuelto 

de manera individual y debe ser escondido por el temor 

al descrédito, ademAs cuando le encara pObl icamente 

asume caracterlsticas de un simple chiste de oficina, 

esto hace referencia al delito do hostigamientos sexual. 

El hostigamiento sE:fxual ha constitu\do una forma de 



agresión en contra de la dignidad del ser humano y de su 

1 ibertad sexual. Es por el lo la importancia de su 

correcta tipificacibn en nuestra ley penal. En una 

sociedad como la nuestra, donde la privación de ta 

capacidad econbmica de la familia se esta acentuando como 

resultado del estado de crisis general, es bastante com~n 

que la mujer trabajadora tenga que soportar los 

requerimentos inmorales de quienes tienen la posibit idad 

de abrirles o cerrarles las puertas de un trabajo. Esta 

situación se torna mAs indignante cuando el agresor es un 

servidor póblico que se vale de su jerarquia. 

Por otro lado, incide en la repeti~ibn constante de 

esta clase de abusos el hecho de que la mujer abn no ha 

adquirido el status de igualdad que merece de nuestra 

comunidad. A pesar de que constituye el factor 

fundamental da la unidad familiar y, en muchos casos, 

hasta el sostén de los miembros de la familia. 

El hostigamiento sexual se define, como una 

imposicibn no deseada de conductas flsicas verbales de 

naturaleza sexual en el contexto de una retacibn desigual 

de poder, este derivado del status social superior que en 

un momento dado tienen los hombres en relación a las 

mujeres. En este sentido la sexualidad femenina es 

controlada por el otro sexo sin concederle a las mujeres 

el derecho a disponer de su propia sexualidad. Asimismo 

consiste, en una forma general, en las presiones y 

acciones que sufre una persona tendientes a imponerle un 

acto erótico, pudiendo darse por medio de ta violencia ya 
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sea ~lslca o moral. Asl, se tlene entonces dos tipologlas 

de hostigamiento sexual: Primera, aquella imposici6n de 

requerimientos sexuales que no necesariamente 1 legan a la 

cópula, que intimidan y molestan flsica y 

psicológicamente a alguien. Estos requerimientos 

sexuales, se hacen sin el consentimiento de quien lo 

recibe o se aceptan por temor o ignorancia; van desde 

comentarios sexuales que resultan insultantes y obsenos, 

hasta aquel los acercamientos sexuales considerados como 

preámbulo al acto sexual en ~l mismo. 

Segunda tipologla: Aquella imposición de 

requerimientos sexuales que impiden 1 legar a ta cópula y 

que tiene la final ldad de evitar un perjuicio u obtener 

algOn beneficio a efecto de aceptar tales requerimientos. 

El impacto que tiene en 1 a mujer diverso e 

importante. Entre el los, encuentran sentirse 

humilladas y avergonzadas, asl como turbadas e impotentes 

para enfrentar esta situación además de que le afecta su 

autoestima y las ! lena de cólera. Por otra parte, el no 

z.::.'°'ptar los acercamienlos sexuales las ! leva ser 

perjudicadas y ridiculizadas. 

Es importante destacar que existe la tendencia 

=reer que la persecucibn sex1J~I que reciben de alguna 

forma ellas la han provocado presentAndose sentimiento de 

culpa que tas 1 leva a considerar este problema 

personal, teniendo la reprobación de los demás. Al 

:=-=in!.rario de lo que muchas personas piensan, no 
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general izado el que l·a mujer desee ser hostigada. 

Otro hecho se refiere, a que a pesar de los 

sentimientos de culpa, mucha& mujeres comentan entre sus 

compaY1FJros 

familiares, 

de escuela, de trabajo, sus amigos o 

este problema, observAndose que algunéis 

manifiestan su desacuerdo a la persona que las hostiga. 

Independientemente de que enfrenten el problema de 

manara abierta no, se sienten atemorizadas de 

expresarlo, puesto que pueden ser ignoradas, desmentidas, 

b 1 as femadas y consideradas poco profesional es; temen 

tambi~n que las tomen como conflictivas, o que las hagan 

sentir que son incidentes comunes por los que no deben 

preocuparse. EGte 

principalmente que 

tipo de actitudes hacia las mujeres 

son hostigadas, generalmente se 

encuentran los hombres, aunque es extra.no encontrar qua 

las mismas mujeres no reconozcan en otra este problema. 

Aunado a lo anterior no es sencillo acercarse al 

estudio da este il\cito, pues como se puede mencionar se 

encuentran varias dificul tadcs, como la negativa de la 

mujer a hablar de 61, la carencia de informacibn p(lbl ica 

sobre este problema; falta de conciencia do la existencia 

de este problema; el temor de que al ser pObl ice el hecho 

existan replesal las; la carencia de datos formales 

investigaciones sistemAticas. 

Por todo lo ante~ mencionado se considera necesario 

hacer una critica al articulo 259 bis del Cbdigo Penal, 

en cuanto a su sancibn que a la letra dice • •.. se le 

impondra (al hostigador sexual) hasta cuarenta dlas 
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multa", 

La multa que se seNala como podemos darnos cuenta, 

es demasiado benigna, es decir, la infracci6n aludida es 

benbvola para quien la infringe, maxime al tomamos 

cuenta que el delito debe ocasionar un datto o perjuicio 

para la victima, y resulta injusto que el activo sufra 

como sanción una simple multa o pena pecuniaria, no 

obstante la naturaleza del delito. 

Adem:is, se presenta una afectacibn no .solamente 

nivel individual, sino que trasciende al grupo familiar, 

al circulo de amistades y seres queridos y, en general, 

produce un ma.l a nivel social. Ese malestar general e;e 

traduce an rechazo, repulsibn, miedo y en mas de una 

ocasiOn an un deseo de vengan~a que lleva a las personas 

l victimas y fami 1 tares principalmentel a hacer just.icia 

por su pr-opia. mano. Por otra parte, tima, molesta 

directa, y a veces, incluso por toda la vida. 

Después de todo ésto, la victima cnfrentarti 

situaciones embarazosas, i ncOmodas, violentas, 

angustiantes, de ansiedad, de tensibn con exaltaciOn 

nerviosa. observkndose frecuencia perturbaciones 

crbnicas de la personalidad y diversos tipos de 

desarreglo mental, coartando su ; ibarlad de acción de 

pensamiento o de realizacibn en todos sus ~mbitos de su 

vida. Por lo anteriormente expratiado, se propone, que la 

pena no sea simplemente pecun1arta, s1no privativa de 

libertad. Esto es en base a los fines do la pena, que 
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debe estar orientada fundamentalmente a la prevenclbn del 

delito en general. 

En este contexto, cabe af1adir que el delito de 

hostigamiento sexual por regla general lo comete gente de 

suficientes recursos econbmlcos, o por lo menos, de 

mayores posibilidades econbmicas que la victima del 

hostigamiento sexual. Pensemos, por ejemplo, en los 

directores de bancos, de consorcios financieros, gerentes 

de empresas o de corporaciones mercantiles, Secretarios 

de Estado, Jefes de Oficinas, etcétera, personas para las 

cuales resulta verdaderamente risible y comeda la sancibn 

exclusivamente pecuniaria con la que, por su detestable 

conducta de hostigamiento sexual, los sanciona 

m1nimamente el articulo 259 bis del Cbdigo Penal. Para 

tales personas, la penalidad establecida por dicho 

articulo no deviene justa, ni sirve en modo alguno a los 

fines de carActer preventivo ni de rehabilitación social 

a que deben cei"\irse en general las penas. 

E.;ta critica tiene como fin, dar solucibn a 

m\!llliples hechos que vienen manifestAndose en la 

impunidad, por lo cual, este delito tiene que responder a 

la necesidad actual y al reclamo social de los delitos 

contra la 1 ibertad y el normal desarrollo psicosexual, y 

avanzar en la prevencibn de \os mismos, pero sobre todo 

garantizar las victimas el mayor apoyo posible. Sin 

embargo, es bien sabido que solamente la existencia de 

las leyes resuelven tos problemas, en necesario ademas 

cuidar su aplicacibn y pugnar porque las autoridades 
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personas que tengan que ver con el la&, hagan un buen uso 

de las mismas. 

5, REGIMEN DE LA ACCION PENAL 
REFERIDA A ESTE DELITO. 

En relaciOn su signi-ficado etimol6gico y 

gramatical, acción proviene del vocablo agere y actio, 

que significa obrar, en su acepción gramatical la 

palabra accibn significa toda actividad o movimiento que 

se encomionda a determinado fin. 

Sin que preten~amos hacer un an~liPis exhaustivo en 

torno a la accibn penal, toda vez que no es el objeto de 

este trabajo, nos limitaremos a realizar un mero esbozo 

de algunas cuestiones de inter~s que el regimen de dicha 

acciOn presenta en cuanto al del ita de hostigamiento 

sexual. Sabemos que existen delitos que se persiguen de 

oficio y otros solamente a peticibn de parte ofendida 

(delitos de querel lal; ahora bien, tal dualidad habremos 

de tenerla siempre presente, en tanto que el 

hostigamiento sexual es uno de tos llamados delitos de 

querella, puoG para la persecuciOn del hostigador sexual 

se requiere la petición de la parte ofendida, segón lo 

dispone expresamente el tercer párrafo del articulo 259 

bis del COdigo Penal. 

Desde el punto de vista de su acepci6n juridica 

existen dos criterios: al el de la teoria clasica, que se 

refiere a las instituc1ones jurtdicas mas antiguas; y b: 
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el que este\. acorde con las corrientes modernas. Para 

Eugenio Florián la acción es "· •. el poder juridico de 

excitar o promover la decisión del 6rgano jurisdiccional, 

sobre una determinada relación de Derecho Penal". (65). 

Uno de los autores que consideran que la acción penal 

un deber destaca Angel Martinez Pineda quien nos dice 

"• •• la acciOn penal es el deber, jur1dicamente necesario 

del Estado que cumple el brgano de acusación con el fin 

de obtener la aplicacibn de la ley penal, de acuerdo con 

las "formalidades del orden procesal". 1661 

Existen autores que consideran que la acción penal 

es un derecho subjetivo, autbnomo y concreto; tal es el 

caso da Calamendrei 1 quien nos explica que el Derecho 

Subjetivo de que habla puede existir por sl mismo, 

i ndepend ien temente de la existencia de un derecho 

subjetivo substancial, y dirigido a obtener una 

determinada providencia jurisdiccional, favorable la 

pretenc i6n petición del reclamante C67>. En este 

sentido, un natab 1 e jurista como 1 o es Manuel Rivera 

Silva afirma que " .. ,la accibn penal es el derecho-

obl igacibn qua tiene el Estado, el cual nace cuando se 

comete un hecho del ictuoso, con la finalidad de reprimir 

todo lo que intente la buena vida gregaria que tiene a su 

65. ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL PENAL, edil. 
Bosch, la ed. Barcelona, 1976, p~g. 173. 

66. ESTRUCTURA Y VALORACION DE LA ACCION PENAL, 1a 
ed, Edil. Porróa,S.A. ,México, 1966, pAg. 32. 

67. Citado por Francisco Sodi,Cartos. EL 
PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO, 4a ad, Edit. 
Porrüa,S.A. ,México, 1963, p3.g, 22. 
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amparo". l68) 

Nosotros consideramos que para definlr una figura 

Jurldica tan importante como 1 o os la acción penal, no 

basta sblo mencionar que es un derecho en concreto que 

tiene el Estado de perseguir al infractor de una norma 

penal, sino tambilJn es una facultad en abstracto que 

tiene el propio Estado para perseguir los delitos; sin 

embargo, queda impllcito que la acción penal constituye 

un deber-Jurldico que debe cumplir el Estado a traves del 

Ministerio P~bl ice y on ropre6entaci6n de la sociedad. 

Aunque cabe la interrogante de si la acclbn penal tambi9n 

es un podor-Jurldico; an relación a esta pregunta podemos 

decir que tambibn el Estado tiene el poder de hacer 

cumplir sus ordenamientos legales a través del órgano de 

acusac i6n, quien sa encarga de excitar al órgano 

jurisdiccional, para que conozca el caso planteado y 

su oportunidad lo resuelva conforme a tales ordenamientos 

legales; ademb.s para su estricto cumplimiento el Estado 

establece medidas en donde e~ necesario se harán cumplir 

tales normas haciendo uso de la fuerza pUblica. 

Siguiendo adelante, Rivera Silva dice: ft ••• los 

presupuestos de la acción penal pueden ~er mediatos o 

inmediatos. Los presupuestos mediatos son: ll la comisión 

de un hecho delictuoso, con lo que surge el Derecho 

persecutorio en concreto, momento en que nace la acción 

68. EL PROCEDIMIENTO PENAL, edit. Cajica. México, 
1978, pllg. 57. 
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penal. Pero cabe una interrogante qué antes no existla, 

al respecto diremos que la acc16n penal siempre ha 

existido como una facultad en abstracto propia del Estado 

para perseguir los delitos, por lo tanto la acciOn penal 

existe en abstracto se cometa o no un delito, naciendo la 

acción penal en concreto al momento de cometerse éste. 

1 I> Que ese acto sPa dado a conocer por denuncia 

querella a la autoridad invastigadora; y 111) que la 

autoridad investigadora averigua las caracterlsticas del 

acto o la imputacibn que del mismo se pueda hacer a una 

persona, asl como la culpabilidad de 6sta. Como suceso 

que directamente motiva el ejercicio ~e la acciOn penal, 

es decir, como presupuesto inmediato, tenemos la creencia 

del Ministerio Póbl ico de poseer el derecho facción 

penall, para la exigibilidad de una sanciOn; en virtud de 

que basado en la averiguacibn, estima que existen datos 

de los cuales se desprende la responsabilidad de un 

sujeto'". l69J 

Por otra parte, la naturaleza jurtdica de la accibn 

penal estriba en ser una atribucibn reservada en forma 

exclusiva al Ministerio Pfiblico, quien previamente a 

ejercicio debe recabar 1 os elementos probatorios 

necesarios para tal efecto, quedando comprendida tal 

actividad dentro de su funcibn persecutoria de los 

delitos, como una facultad en abstracto y en concreto, 

prevista por el articulo 21 Constitucional y que se lleva 

69. lb. ptl.g, 65. 
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a cabo en los casos en que estén reunidos los requisitos 

del articulo 16 Constitucional por lo que también se 

trata de un deber ineludible en esos casos. 

Por su parte Julio Acero, establecet • ..• la simple 

violaci6n de una ley penal que constituye este ataque, 

hace incurrir en la represibn predeterminada qua los 

encargados de tal orden póbt ico no deberan dejar en todo 

caso de ap 1 icar". ( 70). Expresión de 1 a que se desprende 

que la acción penal e& inevit.able. Para una mejor 

apreciación de las caracteristtcas de la acción panal 

estima.mes hacec un listado de las mismas sin llegar al 

estudio de cada una de el tas, ya que para. esto 

tenemos una serle de notables juristas que se encargan da 

hacerlo; tal es el caso de Angel Martlnez Pineda, que no$ 

dice: " ••• las caracterlsticas de la acción panal son: al 

autonom!a, bl necesaria e inevitable, cl pObllca, di 

(mica, e) indivisible, f) irrevocable, irretractable a 

i nvu 1nerab1 e; y g l intrascendente. Con respecto de Ja 

finalidad de la accíbn panal as obtener del brgano 

Jurisdiccional la apl icacibn de una pena al caso concreto 

y en contra del sujeto o sujetos qua hayan cometido un 

delito, todo el lo en beneflicio de la sociedad: pero al 

alcanzarse la pretención punitiva del Estado ya sea 

absolviendose o condenando al prvcesado, de acuerdo a las 

pruebas existentes en Jos autos de la causa penal q~e se 

70. PROCEDIMIENTO PENAL. edil. Cajlca, M~xico, 

1976, pAg.59. 
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ha instruido en su contra, se resuelve del fondo del 

asunto y la situación jur1dioa del sujeto por lo que se 

cumple con el principio de certeza jurldica que prohibe 

dejar abierta la instancia ( articulo 23 Constituolonall; 

y se imparte Justicia, evitando que el ofendido se sienta 

insatisfecho y pretenda hacerse justicia por propia 

mano (sistema ya superado y prohibido expresamente po~ el 

articulo 17 Constitucional I". C711 

De lo anterior, queda claro que la finalidad 

esencial de la accibn penal la pretensiOn punitiva, 

que recoge desde luego el reclamo del ofendido por el 

delito, la cual surge axtraprocosalmante, lógica y 

cronolbgicamente anterior al delito. En consecuencia este 

autor concluy8 que es 1nenester afirmar que la pretensión 

punitiva no nace con el delito ya que este es 

presupuesto necesario, toda vez que el ofendido no puede 

reclamar la inexistencia. 

Con respecto de la extinción de la acción penal, 

Sergio Garcla Ramlrez precisa que existen ;nuchas 

polémicas sobre loG supuestos que extinguen la acción 

penal, que en su mayorta mAs bien supuestos de 

decadencia de la pretensión punitiva que por conducto de 

la acci6n se hace valer y se refiere a los casos de pago 

voluntario, tratándose de delitos reprimidos con multa; 

de retractación póbl ica, en injurias <ya derogado por el 

decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, 

7 1 . Op , c i t. , pág. 35. 
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de fecha 23 de diciembre de 1985> y en calumnias y la 

muerte del cónyuge ofendido, tratA.ndose del delito de 

Adulterio l72l. Por su parte Marco Antonio Dlaz de León, 

tambi~n alude a la sentencia firme como una forma de 

extinguir los efectos de la acción penal, e indica que la 

misma es el medio de hacer valer la pretenci6n y que 

tambHrn es el derecho para exigir el servicio 

jurisdiccional por la misma vive y actOa el procesa y 

al terminar ~ste por sentencia firme, la accibn penal de 

manera natural se extingue, par el lo, el articulo 23 

Constitucional tambi0n recoge el principio "NON BIS tN 

IDEM", en virtud del cu~l: "nadie puede sor juzgado dos 

veces por al mismo hecho", por lo que al decirse la 

suerte en el proceso lo que conduce a que si la misma ya 

fue resuelta por fallo definitivo, de volverse hacer 

valer nuevamente el juzcador tendr~ que proceder respecto 

la accibn penal repetida en los termines que 

actualmente contempla el articulo 116 del Cbdigo Penal 

reformado por el citado decreto publicado el Diario 

Oficial de la Federación antes invocado.l73J 

Dentro de las formas de la extinci6n de la acci6n 

penal, tenemos: "al extincibn de la accibn penal por 

muerte del delincuente tarticulo 91 del COd1go Penal para 

el Distrito Federal>; bl extincibn de la acción penal por 

72, CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL, 2a ed. Edit. 
PorrtJa, S.A., M~xica, 1977, pAg. 164. 

73. Op. cit., p:ig. 1265. 
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perdón del ofendido lartioulo 93 del C6digo Penal para el 

Distrito Federal 1; el extinción de la acción penal por 

amnistia larticulo 92 del Código Penal para el Distrito 

Federal J; dJ extinción de la accibn penal por 

prescripciOn larticulo 100 al 115 del COdigo Penal para 

el Distrito Federal); el extinción de ta acciOn penal por 

supresión o modificaciOn del tipo penal (articulo 117 

reformado del C6digo Penal para el Distrito Federal). 

Con relaciOn al delito de hostigamiento sexual y 

atendiendo a todo lo anterior. debemos indicar que esta 

figura delictiva estb. incluida dentro del grupo de 

illcitos penales para los cuales, GB exige el requisito 

de la querella de la parte ofendida <entendida como la 

mani fes tac iOn expresa de 1 ofendido. derivada de su 

derecho potestativo de pedir que se persiga sancione 

penalmente al del incuentel, sin la cual no es posible 

entablar ningón procedimiento de carActer penal en contra 

del hostigador sexual. Esto. quizA obedezca que en 

alguna forma el legislador ha querido respetar el tlmbito 

particular de las personas ofendidas por este delito, a 

ei'ecto de q\1e cuando no lo estiman necesario, no se vean 

envueltas, tales v\ctimas del delito, en los pormenores 

de un procedimiento penal o de un proceso penal ante las 

autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, dada la escasa 

preparación, instrucción o educación de la mayoria de la 

población en nuestro pa1s, en infinidad de ocasiones las 

personas ofendidas desconocen cabalmente la importancia 
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que reviste su manifestación para que se persigan todos 

los casos delictuosos de hostigamiento sexual, razón por 

la que no abundan, sino que son escasos y rarlsimos, los 

procesos que por hostigamiento sexual se tramitan ante 

1 os Juzgados del Distrito Federal, lo cual puede 

constatarse con una simple visita a los locales de dichos 

juzgados. En este punto, sin embargo, y dado el régimen 

legal de la accibn panal a que esta sujeto el delito de 

hostigamiento sexual, mismo que, como ya se dijo, no 

puede perseguirse sin la previa q1rnrel la de la parte 

afectada u ofendida, quedaria la solucibn de dicho 

problema no a reforma legal que al respecto 

propusiéramos, sino a la satisfacción que en el terreno 

educativo exijan los gobernados de este pa!s, 
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CON C.L U S 1 O NE S. 

PRIMERA.- Desde un punto de vi~ta h1~tOr1co, puede 

anrmarse que La ConqL1!~ta, sin duda incorporó a 1'1~Kico 

a t mundo c1vi l i;:3do de aquel la época, donde la moral 

i.:r1stJana se cara1:ter1=ó por su repulsa a todo lo se'<ual. 

la cual no era mL1y diferente a las ideas se:<uales de los 

pueblos precortesianos. Después, en la época de 

Independenc1a la i•K:r¡-,,1 de las lOVenes me::1canas era 

sumamente severa en comp:=.ración con laü europeas o las 

norteamericanas. Sin ~mbargo, con posterioridad ha venido 

observándo~e una evolL1CiOn que aunque lenta, se traduJo 

hasta nuestros d1as en la existencia de una mayor 

preo~upación por prevenir y repr1m1r todas aquellas 

conductas atentatorias contra la libertad o la seguridad 

se:·:uales. De alquna manera se rec:onoc:e que estas ~sferas 

son importantisimas en la vida de la persona, al grado de 

que su atectación puede llegar a const1tu1r verdaderas 

conductas delictuosas que ameriten la imposición de una 

pena; y uno de los intentos por tutelar pena l1nente esos 

ámbitos del sujeto lo es precisamente mediante el 

establecimiento del delito de hostigamiento sexGal. 

SEGUNDA.- La l 1.bertad y la seguridad sexuales son 

bienes jurídicos con los cuales cuenta el ser humano. 

Asi, la libertad se:cual, que implica una plena y total 

capacidad psiquica para que dicha voluntad sea tomada 

como vellida, se tiene derecho a ejercitarla de una 
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manera segura y libre, es decir, hablando de relaciones 

sexuales el individuo puede mantener dichas relaciones 

con quien mejor le pareciere, de interrumpirlas 

libremente, de no tenerlas con quien no fuere de su 

agrado o de abstenerse temporal o parcialmente de ellas. 

En cambio, si se carece de voluntad o por alguna razbn el 

sujeto pasivo no puede conducirse libremente en sus 

relaciones sexuales, cobra entonces relevancia la 

seguridad sexual como bien juridico objeto de la tutela 

penal, pues la ley punitiva no puede permitir que esas 

personas sean objeta de conductas comportamientos 

sexuales que no est~n en posibilidad de resistir 

impedir, 

TERCERA.- El hostigamiento sexual difiere de otras 

figuras delictivas, en que el asedio sexual, que se 

expresa en provocaciones, insinuaciones o invitaciones 

insistentes, excluye cualquier accibn lujuriosa ejecutada 

ftsicamente en el cuerpo del sujeto pasivo, en el 

agente activo, o en un tercero el tercero. como sucede en 

el caso de abuso sexual y, por otra parte, no implica 

necesariamente actitudes que estAn directa 

indirectamente encaminadas a la rea\izacibn de la cbpula, 

como en el caso de violacibn en grado de tentativa, 

cuando la cbpula no se realiza por causas ajenas la 

voluntad del agente. Esto es, si existe un comportamiento 

fisico de inmediata ejecucibn sobre el ofendido, podr~ 

existir otro delito tpor ejemplo abuso sexual o violaciOn 
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en grado de tentativa 

hostigamiento sexual. 

consumada> pero no el de 

CUARTA.- El proceder finallstico del hostigamiento 

sexual es el asediar con propbsitos lascivos: esto es, 

con el objeto de satisfacer un deseo sexual. De acuerdo 

al Diccionario de la Real Academia, hostigamiento viene a 

ser sinbnimo de persecución. Ahora bien, la persecución 

sexual debe ser obuervada como aquel la conductv donde el 

agente ejerce una presión en contra de la victima, 

valiéndose de ciertas circunstancias que le permiten 

doblegar la voluntad da ésta. El sujeto conoce y quiere 

asediar, y Jo hace en forma reiterada. No siendo el 

acontecer casual sino final y repetitivo, para que la 

conducta pueda adecuarse al tipo que se requiere, es 

decir, que la conduela se repita en m~s de una ocasión, 

Se trata de una voluntad dolosa, ya que oe conoce el 

hecho, la signi-ficaci6n del mismo y se ha admitido en 

voluntad el resultado. Hay el conocimiento del injusto, 

es decir, de la da~osidad social de un querer y obrar 

concreto. 

QUINTA.- Como puede observarGe de la simple lectura 

al texto del parrafo primero del articulo 259 bis del 

Cbdigo penal, tratAndose del tipo de hostlgamiento sexual 

se establece referencia cuanto a medios 

comisivos, solo en el caso de ser conducta realizada por 

servidor ptibl ico, cuando utilice el activa los medios 
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e i rcunstancias que el encargo 1 e proporcionan, para 

realizar el delito, Fuera del supuesto relativo a 

servidores plJbl leos que se valen de los medios que les 

proporciona su cargo, la norma penal no senala 

establece cuales deberan ser los medio~ Je comisibn en 

tas dembs hipbtesis que puedan presentarse en la vida 

real, de lo que se desprende que puede ser cualquiera, 

siempre que sea idbneo. En la realidad, estos medios 

pueden consistir en invitaciones amenazas veladas, 

todos ellos con los referido~ propbsitos lascivos. 

SEXTA.- Asediar significa "importunar a uno sin 

descanso con pretensiones", Conducta que, de conformidad 

al tipo que se estudia y tratando en estricto derecho de 

no incurrir en interpretaciones de carActer analógico, 

debe ser entendida en toda su extensibn, pero dentro de 

las fronteras de su propio significado gramatical. Por lo 

que de acuerdo a este significado, importunar a uno sin 

descanso con pretensiones, Gi se traslada al tipo en 

estudio, equivale en esencia interpretativa gramatical 

asediar reiteradamente con fines lascivos. Por lo que 

decimos que no se trata de una simple y 1 lana actividad, 

sino de una conducta que conforma del elemento 

objetivo "reiteración" y el subjetivo de "finalidad 

1 ase i va". Y que la exclusión de estos el amentos 

integrantes de la actividad descrita en el tipo nos 

llevarian al grave problema de sancionar conductas 

necesarias para el normal desarrollo social y de las 
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cuales no serla posible prescindir por constituir fuente 

importante de comunicaci6n y supervivencia. 

SEPTIMA.- El comportaMiento tipico que da resultado 

nacimiento al delito de hostigamiento sexual es 

antijurldico, por violar la libertad o seguridad sexuales 

y el normal desarrollo psicosexual 1 toda vez que atenta 

contra una norma penal que tutela el bien jur\dico 

mencionado. 

contrariarse 

Tal comportamiunto 

la norma pena 1 1 por 

sancionado 

lo que 

por 

obra 

antijurldicaments quien incurre en la comisibn de este 

illcito. Adem~s no admite causa de justificaciOn alguna, 

dada la propia naturaleza de los delitos sexuales, 

respecto de los cuales es evidente que, oiempre que la 

conducta sea tlpica, necesarlamante ser~ también 

antijurldica, puesto que no puede estar amparada por 

ninguna causa de licitud o justificaci6n. 

OCTAVA.- Como parte integrante de toda norma 

jurl d leo-penal 1 la pena 1 idad debe encontrarse l 6g i camen te 

vinculada con el tipo. La relaci6n coherente entre ambos 

elementos se establece con base en el bien juridico o su 

leslbn o puesta en peligro. Toda punibilidad pues, debe 

ser proporcional a la magnitud del bien y el ataque al 

mismo. Por todo esto, decimos que en el caso de 

hostigamiento sexual, a nuestro parecer resulta del todo 

desproporcionada la punibilidad establecida por el 

articulo 259 bis del Código Pen<.ll. Tal desproporci6n se 

da por las dos caracterls~icas pr1nc1pales de esta 



punibilidad, es decirt su carácter econOmico y su 

limitada cuant\a. Por ello, esta punibilidad carente de 

proporciOn introduce un elemento irracional en el 

subsistema de punibi 1 ida.des, 1 o cual perturba y 

debilita el sistema de prevencibn panal. 

NOVENA.- Como consecuencia de la cene l usibn 

anterior, proponemos la modificacibn del articulo 259 bis 

del C6digo Penal, en lo referente a la penalidad que 

establece, a efecto de que se incluya al menos en forma 

alternativa una sancibn privativa de libertad. QuizA de 

este modo, pueda realmente garantizarse la eficacia y 

justicia de las penas concretas que en ti, práctica se 

apliquen a casos de hostigamiento sexual, aseveracibn que 

se robustece por el hecho de que as verdaderamente 

risible que sujetos como directores de empresas, 

de Estado, gerentes de corporaciones Secretarios 

mercantil es transnacionales, profesores de altas 

instituciones acad~micas, etc~tera, 6ean sancionados con 

una simple multa que no les respresenta mayor menoscabo a 

su patrimonio y que constituye una pena que ni es justa o 

equitativa ni responde a la necesidad de prevenir la 

futura comisión de esta clase de delito. 

DECIMA.- Además, debemos insistir en que ta multa 

que como sanción sena.Ja el articulo 259 bis del C6digo 

Penal, como f~cilmante podemos darnos cuenta, es 

demasiado benigna, es decir, Ja infracc16n aludida es 
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benévola para el que la infringe, dado que como condici6n 

objetiva de punibllldad el delito de hostigamiento sexual 

exige que se ocasione un daho o perjuicio a la victima; 

de donde resulta todavla m~s injusto que el sujeto 

activo sufra co~o sancibn una simple multa o pena 

pecuniaria, no obstante la naturaleza del delito. Esta 

critica tiene como fin dar &oluciOn a móltiples hechos 

que vienen manlfestAndose en la impunidad, porque eG 

indiscutible quo este delito tiene que responder a ia 

necesidad actual y al reclamo social do los delitos 

contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal 

desarroto paicosexual, y avanzar en la prev~nciOn de los 

mismos, pero sobre todo garantizar a las victimas el 

ma:;•or apoyo posible. 

DECIMDPRIMERA.- Dentro del Derecho Penal, la 

destitucibn del cargo, es una sancibn que se aplica por 

la comisibn del delito de hostigamiento sexual, misma que 

solamente es apl icabte cuando el sujeto activo es 

servidor p~blico. No olvidemos que el Derecho Penal es el 

que establece o determina las sanciones m~s graves que 

puedan imponerse a los gobernados y que justamente, por 

esta razón, en algunos casos como en el do hostigamiento 

sexual no puede permitirse de ninguna manera que el 

delincuente continUe desempe~ando el cargo de servidor 

pbblico del que precisamente se valiO para hostigar a su 

victima. 

DECIMDSEGUNDA.- Como un verdadero problema 
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advertimos al que los casos de hostigamiento sexual no 

lleguen a los tribunales debido a que los afectados 

ignoran no solamente en qué consiste esta conducta 

delictiva, sino que ademAs desconocen que son titulares 

del derecho a solicitar que se persiga al hostigador 

sexual. Este delito est~ incluido dentro del grupo de 

ilícitos penales para los cuales, se exige el requisito 

de la querella de la parte ofendida !entendida como la 

manifestacibn expresa del ofendido, derivada de su 

derecho potestativa de pedir que se persiga y sancione 

penalmente al delincuente!, sin la cual no es posible 

entablar ningón procedimiento da carActer penal en contra 

del hostigador sexual. Dado el régimen legal da la acoiOn 

penal que estA sujeto el ilicito de hostigamiento 

sexual, mismo que como ya dijo, no puede perseguirse 

sin la previa querella de la parte afectada u ofendida, 

quedarla la soluciOn del referido problema no a 

reforma legal que al respecto propusiéramos, sino la 

satisfaccibn que en el terreno educativo exijan los 

gobernados de este pa1s, porque es un hecho que la 

mayorla de casos que quedan impunes por falta de 

presentac10n de querella obedece una carencia de 

instrucción de los afectados, en cuanto a su derecho a 

querellarse y los alcances del mismo. 
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