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lllTROOUCCION 

Desarrollar una tesis profesional es una labor tan dificil como in

teresante, no obstante, acepto que para terminar el trabajo recepcional -

requerimos del impulso y comprens!On del Director de la Carrera, as! como 

del Asesor de la Tesis, sirvan estas lineas como un reconocimiento al 

Licenciado Javier Mej!a Estaftol y Licenciado Gufllermo Gonz!lez Plchardo, 

quienes 1 nvlrtieron su tiempo y conocimientos para la conclusiOn de la -

misma. 

La Tesis contiene cuatro Capitulas en los cuales se ofrece una pan.Q 

r!mica del Delito objeto del presente estudio, los elementos que lo inte

gran, las diferencias esenciales entre violaciOn propia e impropia, as! -

como las consecuencias sociales que genera la perpetración del Delito de

ViolaciOn. 

Quiza el presente trabajo adolezca de una t~cnica adecuada princi -

palmente en lo relativo a las propuestas de Reformas al Código Penal vi -

gente para el Distrito Federal, pero sostengo que debe ser modificado en

lo referente al Delito de ViolacfOn, y tales propuestas las someto a con

sfderaciOn del sinodo que habr! de calificar este trabajo recepcfonal. 



CAP I TU LO l. 

ELEJllEllTOS COllSTITUTIYOS O EXISTEllCIALES 

DEL DELITO DE VIOLACIOll. 

A. Elemento Objetivo Material. 

El Maestro Carrara define a la Violac!On 1=omo: "El conocimiento • 

carnal sobre una persona renuente con el uso de la violencia verdadera o· 

presunta". (l) 

Por violencia verdadera se entiende la copula obtenida mediante el

empleo de la violencia ffsica o moral, regulada en el Articulo 265 del C~ 

digo Penal para el Distrito Federal, y que constituye el Delito de Viola

ci6n propiamente dicho; en cambio la violencia presunta es la vlolaciOn· 

equiparada o impropia, tipificada en el Arttculo 266 del mismo ordenamien 

to legal, y que se refiere a la cópula con persona menor de 12 a~os o que 

por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente

en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. 

Analizando la definición del maestro Carrara y los tipos descritos

por la Ley, observamos que la conducta 1l!cita del Delito consiste en una 

acción que se traduce en el acceso carnal con una persona de uno u otro -

(l) Programa de Derecho Criminal. Tomo IV. Editorial Temis, Colombia. 
1977. 2a. Edición. p!gina 237. 



sexo, Y es precisamente el hecho del acceso carnal lo que constituye el -

elemento objetivo material del Delito de Violaci6n. 

Respecto a la materialidad de este delito, las legislaciones em 

plean tErminos diversos, as! en Espana se habla de "yaciendo", que equlv~ 

le e uniOn o trato carnal; en Argentina ºacceso carnal 11
; en ~xfco "co

pula" y en Italia "conjunciOn carnal". Diferentes expresiones cuyo sign.i 

ficado común es el conocimiento carnal de una persona. 

La copula es la uniOn sexual de dos cuerpos humanos pertenecientes

ª personas vivas. No existe violaciOn sobre un cadlver porque indepen -

dientemente de que tal acto se encuentra tipificado por otro precepto le

gal, no reúne los requisitos de integrabllidad del Delito en estudio. 

Aún en e 1 caso de que 1 a muerte se produzca a consecuencia de 1 a vio 1 en -

cia empleada para lograr la c6pula, pero antes de la uniOn carnal, el he

cho dara lugar a otro delito. 

Mencionamos que la copula implica necesariamente la uniOn de cuer -

pos de los sujetos activo y pasivo, por lo tanto no habrl copula si en el 

cuerpo de la mujer son introducidos espermatozoides con el fin de lograr

la fecundaciOn fuera de la cOpula natural; Esto denominado inseminaciOn

artificial, no constituye copula carnal aún empleando violencias, puesto

que no hay lugar a contacto directo entre los 6rganos genitales de dos -

personas. 

Fisio16gicamente la copula se caracteriza por la introducción del -



órgano sexual de una de las partes - sujeto activo o pasivo - parcial o -

totalmente en el cuerpo de la otra por vla normal o anormal. Son Organos 

genitales el pene, por una parte y la vulva, de tal forma que la conjun -

ciOn carnal por vfa normal, ser& la introducción o semi-introducciOn del

miembro viril dentro de la vagina; a diferencia de que en la vla anormal, 

dicha introducciOn es dentro del ano o bien en la boca. Este último caso 

ha sido punto de gran discrepancia en la doctrina, al considerar algunos

estudiosos del Derecho que la fellatio in ore - derrame seminal dentro de 

la boca de otro - o llamada también coito bucal, no integra el Delito de 

ViolaciOn, sino que simplemente es una masturbación por medio de la boca

Y en resultado un acto libidinoso. Sin embargo, nosotros consideramos -

que el ayuntamiento carnal debe "interpretarse no con criterio biológico, 

sino jurldico" <2> 

Juridicamente por "conjunci5n carnal" se entiende "toda actividad -

directa de la libido, natural o no, en la que exista una intervención de

los genitales del actor, que pueda representar el coito o una forma dege

nerada o equivalente de éste, superior a la masturbación". <3l 

Hay tratadistas tales como FonUn Balestra, Gonz&lez Blanco, Jimé -

nez Huerta que expresan claramente que la cópula anormal la constituye la 

introducción anal y bucal. En tanto otros como Gonz!lez de la Vega y Por 

(2) 

(3) 

J.Ure, Ernesto. Citado por Fontan Balestra, Carlos. Delitos Sexuales. 
Ediciones Arayú. Buenos Aires, Arg. ¡g53_ 2a. Edición. pAg. 56. 
Salvagno Campos. Citado ldem. 



te Petit, únicamente se limitan a mencionar la copula anormal, pero sin -

precisar si en ella se incluye o no la fellatio in ore. 

"La opiniOn de Ure, citado por Garona es que: Aunque la boca no -

sea un 6rgano sexual ni tenga la actividad er6gena de éstos, ha sido ree!!! 

plazante de los mismos por parte del sujeto activo y objeto de una verda

dera penetraci6n suced!nea del coito vaginal o anal". <4l 

El acceso carnal debe sobrepasar mas que un simple contacta del 

miembro viril can la parte externa del 6rgana genital del cuerpo ajena, -

es decir, tiene que rebasar la apraximaci6n a acercamiento carnal. 

El Delito de VialaciOn no requiere para su perfeccionamienta de la

tatal realizaciOn fisiolOgica del acta carnal, es suficiente la intraduc

ciOn del Organa genital dentro del cuerpo de la victima, sea par vasa de

bido o no; toda vez que la ley penal al aceptar la posibilidad de la cOp!!. 

la anormal, no establece restricci6n alguna al respecto, de tal suerte -

que de una copula por vaso indebido resulte un equivalente anormal del 

coito. Merced a lo anterior, se desprende que es irrelevante el derrame

seminal, cama irrelevante también lo es que se produzca la ruptura del 

himen; tratandose de copula normal o anormal en el primer caso y de cOp!!. 

la normal en el segundo. 

El criterio de la Corte de conformidad can lo establecido en el pa-

(4) Garona, José Ignacio. Citado por Martlnez Raaro, Marcela. Delitos -
Sexuales. Edit. Porrúa. México. 1985. 3a. EdiciOn. pag. 242. 



rrafo anterior es el siguiente: "En el Delito de Violaci6n, el elemento

c6pula debe tomarse en su m!s amplia acepción, o sea cualquier forma de -

ayuntamiento o conjunción carnal, nonnal o anormal, con eyaculaciOn o sin 

ella y en la que haya habido la introducción sexual por parte del reo, -

aan cuando no haya llegado a realizarse completamente". (5) 

"No es necesaria la eyaculación para configurar el Delito, pues no

se exige la plena consumación del acto fisiol6gico, y basta sólo el ayun

tamiento carnal, aan cuando sea incompleto" <5l. "La no desfloración no

es elemento indispensable del Delito de Violación, pues indudablemente -

puede cometerse aan mediante cópula anormal, contra natura y la no ruptu

ra del himen no significa ausencia del acto" (7). "El hecho de que no· -

haya habido rotura himenal, no impide afirmar la existencia de la cópula, 

que debe entenderse como la penetración sexual independiente de una mem -

brana extensible" <9 l 

El Pelito en estudio protege la libertad sexual, en relaci6n a que

nadie tiene derecho a forzar la actividad sexual de otro, y en atención -

al bien jurfdico a cuya protección tiende, hace caso omiso por determinar 

la "virginidad perdida" ante el acto carnal cometido a una mujer¡ porque-

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. Volúmen XII. 2a. -
parte. Citado por Porte Petit C. Celestino. Ensayo Dogmat1co Sobre -
el Delito de Violación. Edit. Porrúa. Ml'!xico. ¡g95, 4a. Edic. p.127. 
Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. VolOmen XL. 2a. 
parte. p. 92 Citado ldem. p!ginas 127-128. 
Semanario Judicial de la Federaci6n, Sexta Epoca. volúmen LXIV, Za.
parte. p; JO. Citado ldem. pAg. 128. 
Semanario Judicial de la Federaci6n, Sexta Epoca. volOmen LVIII, 2a. 
parte. p. 83. Citado Idem. 



en primer lugar tal situacion no es requisito de configurabiJ;dad del de

lito, y en un segundo lugar porque se puede decir que la única forma de -

diagnosticar el coito en una mujer virgen, es a través de Ta laceraciOn -

del himen. No obstante medicamente se ha comprobado que se encuentran -

himenes dotados de gran elasticidad, pennitiendo la entrada del miembro -

viril dentro de la vagina sin que ello implique que sean lacerados y aún

pennanecen Integras hasta momentos antes del parto. 

El Articulo 265 del COdigo Penal no menciona la condici6n en que d~ 

be encontrarse al sujeto pasivo en lo referente a estado civil, situaciOn 

econOmica o condiciOn social; lo que significa que dentro del supuesto -

de la ley se incluyen Tas mujeres que hacen del comercio carnal, es decir 

la venta del desgaste de su cuerpo, una actividad cotidiana. Justifica -

ble es la idea del legislador en cuanto a extender el amparo de la ley a

las prostitutas, en primer lugar porque serla una aberración jurldica la

exigencia de la virginidad en la mujer para la integraciOn del Delito en

menciOn y en segundo lugar porque lo que se protege es la libertad sexual 

y no la honestidad. La mujer prostituta a pesar de su conducta antiso -

cial y reprobada, es libre de elegir su actividad sexual como todas las -

personas; pero eso no quiere decir que no sea sujeto de un acto il!cito

como To es una vejaciOn sexual, aunque cabe aclarar que no obstante los -

requisitos que deben integrar el tipo, en fonna acertada aunque éstos se

produzcan, el administrador de justicia debe desmenuzar cuidadosamente C! 

da caso en particular, tomando en consideración los Articulas 51 y 52 del 

mismo ordenamiento legal, con el fin de individualizar la pena. 

La doctrina ofrece gran disparidad de opiniones respecto a los se -



xos que intervienen en la conjunci6n carnal, merced a lo que la ley mexi

cana al hablar en su Articulo 265: "Al que por medio de la violencia fl

sica o moral tenga c6pula con una persona sea cual fuere su sexo ••• ", 

transmite facilmente la interpretaci6n, es decir, como sujeto activo pue

de ser tanto el hombre como la mujer, ya que no hace distinci6n alguna -

con la simple expresi6n "Al que •.• ". Por otro lado en igualdad decir -

cunstancias, el sujeto pasivo puede serlo tanto el sexo femenino como el

masculino, corroborándolo con Ta mención 11 
••• sea cual fuere su sexo ... 11

• 

Haciendo hincapie en que el sujeto activo generalmente es el hombre, 

tenemos a todos los tratadistas de nuestra parte, porque conforme su cri

terio, la c6pula Implica la lntromisi6n del pene del forzador dentro del

cuerpo del forzado por vla normal o anormal; constituyendo as! una uni6n 

heterosexual- sexos diferentes. Concluyendo: El hombre es el único ser

que puede copular. Seguidores de estos postulados son SebastHn Soler al 

afirmar: "En la expresión "tener acceso carnal 11
, acceso quiere decir en

trada o penetraci6n y no "compenetraci6n". Quien tiene acceso es el que

penetra". (g) 

Bernardo de Quir6s: "la Vlolaci6n es un delito heterosexual, en -

que las dos partes del drama o de la comedia criminal pertenecen a sexos

contrarios: un hombre y una mujer. Dada la dualidad de partes, la ley sg 

pone siempre que el agresor es el var6n y la victima la hembra, dej!ndose 

(9) Derecho Penal Argentino. Tomo Ill. Editora Argentina. Buenos Aires.-
1956. Ja. reimpresión. p!g. 344. 
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influir seguramente con exceso, por los atributos de la agresividad maSCJ! 

lina y la pasividad femenina, asignados como rasgos fundamentales de los

sexos contrarios, en función con la movilidad del espermatozoide y la 

in•rch del óvulo" (lO) González Blanco: "Quien puede tener cópula -

es únicamente quien dispone de un órgano capaz de ser introducido en el -

cuerpo ajeno" (ll) 

Prosiguiendo con la precedente secuela, la mujer será sujeto pasivo, 

dado a multireferidas veces en que se ha fijado por as! llamarla "regla -

general"; indudablemente en la mayorla de los casos la directlsima vlc -

tima de una violación sexual es el sexo femenino. El hombre puede ser SJ! 

jeto pasivo dentro de la relación sexual, encontrándonos en este apartado 

frente a la homosexualidad masculina - igualdad de sexos - aclarando que, 

continuamos con la idea de que el hombre es sujeto activo. 

En la unión carnal de dos hombres, fisiológicamente es comprensible 

que será por vla anormal, esto es, resultará un coito anal o bucal. En -

nuestra opinión creemos importante entablar la posición en que se encuen

tran individuos del sexo masculino dedicados al igual que las "mujeres de 

la vida alegre", a comerciar con su sexualidad; lo cual y en igualdad de 

circunstancias que éstas, no significa que se les reste valor al hecho de 

que lleguen a ser violados - cabe notar que del hombre que hablamos es el 

llamado 11 gay11
• 

(lo) 

(11) 

Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Cajica. México-Buenos Aires. 
lgs7. 2a. Edición. pág. 138. 
Oelltos Sexuales en la Doctrina y en el Derecho Positivo Mexicano. -
Edit. Porrúa. México. 1979. 4a. Edición. pág. 162. 



Entramos, ahora si, a la Inmensa disputa doctrinaria, con mira a -

esclarecer feacientement~ si la mujer puede ser o no sujeto activo, agre

sora, violadora, forzadora o en forma simple inteligente, astuta o "fort_! 

chona• para lograr realizar una cópula. 

La "regla general" en este planteamiento, también tiene su excep -

ción, los opositores sustentan sus postulados al externar que es lnadmis! 

ble que una mujer puede compeler a un hombre a tener relaciones sexuales, 

en contra de la voluntad de éste último, dado que el mismo requiere de -

una colaboración pslquica para que sus órganos genitales se encuentren -

en condiciones de realizar el acto carnal. As! pues, Enrico Altavilla ex 

pone: " Aqul aparece una dificultad, es decir, la erotización necesaria

del varón para poder realizar la cópula, lo cual puede también no ocurrir 

por un sentimiento de repulsión, de temor" (l2) 

También sostienen que es casi imposible que la mujer sea sujeto ac

tivo, en virtud de que la cópula requiere de la introducción del órgano -

genital masculino en el femenino; no así, es inaceptable la compenetra -

clón. 

Por cuanto al primer caso se relaciona, mucho se discute si la mu -

jer puede alcanzar su objetivo a través de la violencia flsica o moral, -

(requisito necesario para la configuración del delito; su estudio se pos

pone para otro capítulo). Carrara se inclina por la violencia moral al -

(12) Citado por Porte Petlt. op. cit. nota 5. p~g. 36. 
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mencionar: "Generalmente se sostiene que la violencia carnal también es

posible por parte de la mujer sobre el hombre; pero mal podrá configura! 

se la violencia carnal consumada por la mujer sobre el hombre, dentro de

los términos de la violencia ffsica, y por ésto los doctores suponen co -

múnmente esta hipOtesis dentro de la violencia moral" (l3), En nuestro -

particular punto de vista, apoyamos no solamente al maestro Carrara, sino 

a todos los tratadistas que mantienen tal posiciOn; as! como los que ex

presan que es factible que concurra la violencia ffsica, según Porte Pe -

tit: " la mujer puede ser sujeto activo de vlolaclOn mediante la violen

cia f!sica, puesto que puede lograrse la mecánica del coito respecto del

hombre, venciendo los obsUculos fisiológicos para la erección del órgano 

masculino, como puede suceder cuando se encuentre el sujeto pasivo, en -

virtud de la fuerza realizada, en condiciones de no oponer resistencia ni 

de evitar la maniobra fisiológica sobre él realizada" (l4) 

En el estricto sentido de la palabra, gramaticalmente, según el Oi_s 

clonarlo de la Lengua Espanola publicado por la Real Academia, cópula si.!! 

nifica lisa y llanamente: "unirse o juntarse carnalmente"; por tanto se 

deduce que la expresión criminosa puede ser resultado de una relación ho

mosexual o heterosexual, sin distinción de cual de los sujetos que inter

viene es sujeto activo o pasivo. "Desde el punto de vista penal, dicha -

unión debe sobrepasar más que un simple contacto sexual; repetidas ve -

ces se ha mencionado que requiere una penetración del miembro viril den -

(13) Carrara. op. cit. nota l. pág. 239. 
(14) op. cit. nota 5. págs. 36-37 



11 

tro de la cavidad vaginal, anal u oral, la c6pula existe por el solo he -

cho de que se produzca el acceso o penetraci6n con toda independencia de

quienes fueren sujetos activo y pasivo". (15) 

Una vez puesto de relieve que la mujer puede ser sujeto activo fre!! 

te al hombre en el Delito de Violación, estudiaremos la posiblidad de que 

pueda asimismo ser sujeto activo. pero en este supuesto, frente a una mu-

jer. Sumergiéndonos a 1 a Doctrina observamos que se encuentran en desa -

cuerdo la casi mayor!a de los tratadistas, en cuanto se refiere a la vio

laci6n homosexual de mujer a mujer: "Excluimos del amplisimo concepto de 

c6pula el acto homosexual femenino, porque en el frotamiento lésbico no -

existe propiamente fenómeno copulativo o ayuntamiento, dada la ausencia -

de la indispensable y caracter!stica introducci6n viril" (l5) 

Amplia es la polémica en torno al presente tema, sin embargo, inme!! 

sa también es la tarea de tratar de dar la interpretaci6n mas acertada; -

en virtud de que ante lo que realmente fue el deseo de transmitir la in -

tenci6n protectora del legislador, nos ubicamos en el plano de inclinar -

nos por el "mejor postor", es decir, apoyamos a quien mejor argumentos -

nos presente para justificar su y nuestra postura si logra convencernos. 

(15) 

(16) 

Nuestra opini6n es la siguiente: En un principio se afirm6 que la-

Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Editorial Porrúa.
México. 1984. 5a.Edición, pag.263. 
Gonzalez de la Vega, Francisco. Los Delitos. Edit. Porrúa. México.-
1988. 22a. Edici6n. pags. 385-386. 
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cópula se daba exclusivamente entre hombre y mujer por v!a normal, poste

riormente es aceptada la vta anormal y la relación entre hombres o bien -

hombre y mujer, siendo ésta última el sujeto activo. Desmembrando tran -

quilamente este razonamiento, veremos que si la primera postura sobre la

que era o constitu!a la cópula, no fue mantenida merced a las necesidades 

de la cambiante sociedad, porque no ahora permitimos determinar, que as!

como se vió sustituida por otras v!as la que por excelencia es la m!s se!'_ 

sible, desde el punto de vista erótico-excitante, como lo es la vagina; -

sea igualmente sustituido el órgano sexual masculino, aceptando pues, la

unión homosexual entre mujeres. 

Por lo expuesto, notamos que el fin del sujeto activo en el Delito

de Violación es la cópula, ése fin, tiende a la satisfacción erótica del

agresor; entonces, si una mujer lesbiana busca saciar una represión se -

xual con una persona de su mismo sexo, haciendo uso de violencias, l No -

existe violación?, l Es necesaria la introducción del pene para que exis

ta una vejación sexual?. Si una mujer hace uso de los llamados "vibrado

res" sobre otra por odio o venganza, actualmente se integra el Delito de

Viol ación, lo anterior surge porque la Ley que estimamos es el alma del -

Derecho, no hace restricción alguna respecto al sexo de los interventores 

en este Delito, segundo porque apoyamos a la doctrinaria Marcela Mart!nez 

Roaro y tercero porque "dentro de la sociedad con sus innumerables inte -

grantes, cada cabeza es un mundo y se dan casos .•• 11 

Aún cuando la violación puede darse en forma heterosexual u homose

xua 1 , se ha di cho que e 1 núc 1 eo de 1 Del 1to es 1 a cópu 1 a; queremos en ten-
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der que la unión normal de dos sexos se puede valorizar en un acto hermo

so, cuya finalidad primordial es la perpetuación de la raza humana, posee 

tanto un valor sentimental y hasta religioso. Sin embargo, debido a tan

alto precio en que se sostiene y que no todas las personas lo logran al -

canzar; al ser arrancado con violencia flsica o moral, o bien aprovechan 

do las serias y personales circunstancias en que se encuentra la vktima, 

el relleno de belleza se transforma en el mh mounstruoso de los actos -

sexuales que caracteriza a este Delito y que otros actos de 1 ibidine y b! 

jeza sexual no tienen. 

B. Elemento Valorativo. 

De imperiosa necesidad es, previo el estudio de este elemento, con

ceptualizar ciertos términos por as! convenir a facilitar y clarificar la 

exposición del mismo, dada su naturaleza jurfdica. 

El insigne penalista alemán Ernst Von Beling, en el aijo de 1906, 

aporta al campo de la dogmátic·a penal la brillante frase: "no hay delito 

sin tipicidad". Los términos tipos y tipicidad provienen del lat!n "ti -

pus'', cuya significación especial para el Derecho Penal es "la represent_! 

ción simbólica de una cosa figurada". La t1plcidad es por tanto "la fun

ción exhaustiva y limitada que concretiza la adecuación objetiva de una -

conducta punible al tipo legal"; a su vez, tipo es "la abstraccl6n con-

creta de lo injusto recogido y descrito en la Ley penal" (l7) 

(17) Folchi. Mario O. La importancia de la Tipicidad en el Derecho Penal. 
Edit. Oepalma. Buenos Alres,Arg. 1960. 2a. Edición. págs. 19-22. 



14 

El elemento en estudio encaja dentro de los elementos normativos -

del tipo, el segundo de los estudiados en este capitulo, y que consiste -

en los presupuestos integrantes de la tipificación de una conducta il!ci

ta y que referidos al injusto, obligan al intérprete a asumir una actitud 

valorativa de determinado quehacer delictual, es decir, dichos elementos

sólo pueden determinarse mediante una especial valoración de la situación 

delictuosa. 

El elemento valorativo se encuentra vinculado a la antijuridicidad, 

en virtud de que su función es la valoración de los tipos penales y éstos 

a su vez, describen la conducta antijur!dica, o sea, determinan el compor 

tamiento que debe realizar el individuo para que su accionar se introduz

ca en la esfera del delito. Debe establecerse si el hecho il!cito cubre

los requisitos exigidos por el tipo, a fin de determinar la existencia -

del injusto. 

El Juzgador debe analizar todas y cada una de las partes constitu

tivas del tipo, a fin de colegir la existencia o inexistencia de la con -

ducta deHctuosa efectuada por el sujeto; de tal manera que si el compor 

tamiento antijur!dico encuadra dentro de los preceptos que la Ley castiga 

como delitos, el acto sera punible. Necesariamente para valorizar una -

conducta de antijur!dica o no, se requiere de observar la posible rela -

ción o correspondencia que existe entre el tipo y el hecho o conducta, ei 

to es, la base primordial en este caso es la tipicidad. Si del analisis

llevado a cabo por el intérprete de la Ley penal, no se obtiene la corre§_ 

pendencia entre el tipo y el acto concreto de la vida real, el problema -
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se resuelve en forma negativa respecto de la punfbil !dad, debido a que no 

se considera que el acto configura un delito. A decir de Folchi: "En el

estudio del hecho delictuoso, debe hacerse el anllisis lógico de sus ca -

racteres para llegar a establecer su existencia" (lS) 

la valoracf6n objetiva del flfcfto tiende a comprobar si la conduc

ta analizada es ti pica, en cuanto a que es U trazada en la ley como un -

hecho punible, lo cual significa que el examen es independiente del ele -

mento subjetivo o la voluntad del hombre, misma que se estudia una vez -

comprobada aquel la. 

Una vez hecho hincapié en las generalidades del elemento en estudio, 

es menester incorporarlo al delito que el presente trabajo investiga; y

asl afirmamos que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 265 del C6d.! 

go Penal: "Al que por medio de la violencia flsica o moral tenga c6pula

con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicara prfsf6n de seis a

ocho anos. Si la persona ofendida fuere impúber, la pena de prisf6n sera 

de seis a diez anos", se desprenden varios requisitos constitutivos del-

Delito de Violación propia - para distinguirla de la impropia. 

El primero de los requisitos es el núcleo del tipo, que se despren

de del verbo principal "acceso" carnal; sin embargo, para que alcance su 

verdadera integraci6n como requisito es indispensable, dada la actividad

de que se trata y a efecto de que el mencionado verbo adquiera relevan -

(le) idem. p. 49. 
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cia a los efectos penales, debe anadlrsele otras referencias. El acceso

carnal es propio del hombre para la procreaci6n de los hijos, en virtud -

de ello esa conducta no origina en si un De11to, sino cuando median deter 

minadas circunstancias que importan un elemento decisivo, en el caso par

ticular: la violencia ffsica o la violencia moral. 

La demostrac!On de la concurrencia de la violencia ffsica o moral -

dentro de la conducta realizada, reclama feacientemente la rea11dad del -

De11to de Violac!On. La antijuricidad ha nacido en virtud de que se ha -

ratificado lo exigido por la Ley para.tipificar el hecho concreto: la c~ 

pula o acceso carnal, ~ste Qltimo considerado como sinOn!mo, pues aquella 

no es susceptible de ser conjugada como verbo, lo que no le resta que sea 

el nOcleo del de11to, arrancado con violencia del cual es victima el suj!l 

to pasivo, sin distinc!On de sexo. 

Anteriormente a la reforma rea11zada al C6digo Penal, respecto al -

De11to de ViolaciOn en 1966, se requerla que la c6pula se realizara sin -

la voluntad de la parte ofendida, actualmente el precepto legal no mene!~ 

na tal situac16n posiblemente porque el legislador lo creyO inOtil y has

ta redundante, porque al expresar que es indispensable que se de lugar a

la violencia ffsica o moral, se presume la falta de consentimiento de la

victima. Gonz!lez de la Vega reprueba absolutamente dicha posicf6n al e!\ 

poner: "Es imprescindible que la cOpula se efectúe sin la voluntad del -

ofendido. Sf por inter~s de la paga o por complacer a un amante s!dico,

o por personal delectac!On masoquista, un individuo acepta o requiere vo

luntariamente que en su cuerpo se efectOen otros actos de crueldad o fuer 
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za con motivo de la relación sexual, este consentimiento hace desaparecer 

el Delito de Vfolación, sin perjuicio de otras infracciones que aparezcan 

consumadas, por ejemp 1 o, 1 es iones" (19 l 

Particularmente concordamos con la idea del maestro Gonz!lez de la-

Vega, sustentando nuestro parecer en el hecho de que, si es factible que, 

una mujer pueda coaccionar ffsica o moralmente a un hombre para tener có

pula con él, también lo es que una persona para tener relaciones sexuales 

sea fan!tica de los golpes como motivo de excitación erótica. 

Sin embargo, el juzgador exclusivamente valora de conformidad a un

estudio lógico del hecho de la vida real con referencia a la descripción

Upica, siendo que corroborando la existencia de la cópula empleando la -

violencia ffsica o moral, tendr! por comprobado el cuerpo del Delito de -

Violación, aunque haya mediado consentimiento de la victima, penetrando -

en las situaciones especiales de que habla Gonz!lez de la Vega. 

Verificados los requisitos anteriormente destacados, se podr! deter 

minar la antijuricidad del hecho, en virtud de que surgió una transgre -

sión al derecho y a sus normas de car!cter público, que tienen por vital

función, regular la conducta del hombre en la sociedad. 

En cuanto a la punibilidad, la sanción privativa de la libertad se

encuentra debidamente plasmada en el propio tipo legal, y que supone dos-

(19) Gonz!lez de la Vega, Francisco. El Código Penal Comentado. Edit. PQ 
rrúa. México. 1987. 8a. Edición. p!g, 378. 
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clases: cuando la parte ofendida es púber y cuando se trata de un impú -

ber, caso último en el que la pena aumenta a dos anos de prisi6n. 

El Articulo 266 del C6digo Penal dice a la letra: "Se equipara a -

la Violaci6n y se sancionara con las mismas penas, la c6pula con persona

menor de doce anos o que por cualquier causa no esté en posibilidad de -

producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la co.!]_ 

ducta de 11 ctuosa". 

En ef entendimiento de que posteriormente se investigara a fondo -

cada una de las hip6tesis de la violación impropia, a fin de determinar -

los elementos normativos de este precepto, remontaremos generalidades de

la misma. El intérprete del derecho debe internarse cuidadosamente al 

examen de cada caso en particular, que en forma compleja le plantea el 

propio Articulo 266 del ordenamiento penal citado. 

Primeramente, la c6pula con persona menor de doce anos en raz6n de

que a tan temprana edad, no se considera el consentimiento como eficaz -

mente otorgado; puesto que pslquicamente se denota inmadurez e incons -

ciencia para dirigirse sexualmente. El desconocimiento de esta edad por

parte del sujeto activo no lo exime de su responsabilidad como violador. 

Asimismo, dentro de los supuestos que deben entenderse para que una 

persona no pueda resistir la conducta delictuosa, la doctrina plantea di

ferentes. El juzgador debe concebir la antijuricidad del acto en cuanto

que se demuestre juridicamente que la victima de la violaci6n tiene la -



19 

edad Inferior a los doce anos, prueba con valor probatorio pleno, sera el 

acta de nacimiento, ya que medlcamente es dificil precisar la edad exacta 

de una persona. Sostenemos que la Ciencia Jurldlca es como la Historia -

y la lngenlerla, debido a que es de grandiosa importancia la consici6n de 

fechas y de cantidades, con objeto de aplicar la Ley lo mas imparcialmen

te posible y lograr una mejor admlnlstraci6n de justicia. 

Consideramos relevante efectuar el siguiente planteamiento: La tj_ 

picidad acarrea la antijurlcidad de una conducta. En el Delito de Viola

ci6n impropia se establece una pena determinada, siendo que la víctima se 

encuentra en pleno uso de sus cinco sentidos, es decir, con plena concle,!! 

cla de la aberrante sltuacl6n en que se encuentra. En el Delito de Vlol! 

cl6n Impropia, se establece la misma pena que para la propia, siendo que

la victima no se encuentra sabedora de la situación de que esta siendo S!! 

jeto, consideramos que no obstante que, el bien jurldico que protege este 

Delito es la libertad sexual, lse puede determinar que un enfermo mental

tiene facultad para conducirse sexualmente?, entonces porqué la Ley gene

ral iza los casos, siendo que para cada uno requiere reglamentacl6n espe -

cial con su respectiva sancl6n. D bien, separar los que se consideran -

mas graves o alevosos, en donde -opinamos- la pena debe ser mucho mayor -

porque la conducta antijurldica adquiere mayor ímpetu. 

El Articulo 266 Bis impone una pena de prisl6n mucho mayor que la

establecida para la violación propia e impropia, y que va de ocho a vein

te a~os de prisión y ademas de una sancl6n pecuniaria, cuando en el hecho 

antljurldico intervengan directamente dos o mas personas en él. A este -
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respecto, la valoración de la antijur1dica conducta consiste en calificar

o agravar la pena, en virtud de que al existir varios partícipes se pres.!:! 

me la mayor indefensi6n de la victima. 

El mencionado precepto agrava también la violaci6n imponiendo una -

pena, adem!s de las indicadas en los Articulas 265 y 266, cuando existen

lazos de parentesco entre el sujeto activo y sujeto pasivo y que va de -

seis meses a dos años de prisi6n, cuando el del ita fuere cometido por un

ascendente contra su descendiente o por éste contra aquél. El juzgador -

para este caso en particular, debe comprobar el parentesco consangulneo -

en linea recta, esto es, padres o abuelos e hijos o nietos; y sin embar

go, hace omisi6n de los hermanos. Si el legislador agrav6 la pena para -

la situaci6n vista, porque se alteran las relaciones familiares, debi6 h! 

ber previsto también que la violaci6n entre hermanos da el mismo resulta

do. 

Continua diciéndonos el Articulo que la misma calificativa se impo.!! 

dr! cuando el Delito se cometa por un tutor contra su pupilo o por el pa

drastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. En am

bos casos se consideran justificables las agravantes, toda vez que la tu

tela es una instituci6n entre cuyas finalidades est!n la de custodia y -

guarda del incapaz para gobernarse por si mismo, y que es diverso de la -

patria potestad. En el segundo caso concreto es indispensable que el in

térprete de la Ley, aprecie si existe por parte del amasio o padrastro -

el deber de custodiar y cuidar al pasivo. De no ser asl esta calificati

va no puede operar, a pesar de que letrlsticamente su conducta se adecúa 
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a la descripción legal. Por sobre la letra de la Ley se encuentra su es

p!ritu, que no es otro que el de calificar la violación propia e impropia 

que viole el deber de cuidado y custodia que se tiene respecto del pasivo, 

en virtud de una relaci6n social de hecho. 

Es por ello que proponemos se sustituya la referencia a que alude -

la Ley, con objeto de que se contemplen aquellos casos en que el deber de 

cuidar y educar al pasivo se derive de una relación Jur!dica, como aque -

llos otros en que el deber surge de un vinculo social. Para tal opinión

inducimos se consigne la fórmula: cuando el Delito de Violación fuere C.Q. 

metido "por personas que respecto del pasivo tenga el deber de cuidar, 

educar, instruir, vigilar o custodiarlo". 

Para concluir la presente exposición anotaremos lo dicho por Zaffa

roni: "En la violencia y en otros delitos, afirmada la tipicidad queda -

tambrnn comprobada la antijuricidad porque no admite causas de justdfca

ción". <20> 

c. Elemento Psíquico. 

En el elemento que anteriormente se estudió se estableció que una -

vez valorado el elemento objetivo del tipo, es decir, determinada la tip.! 

pfcidad de la conducta antijur!dica, es de proceder al analisis del ele -

(20) Citado por Porte Petit, C. op. cit. nota 5. pagina 51. 
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mento subjetivo como constitutivo del Delito de Violación. 

"Cabe destacar que la mera descripción t!pica no resulta suficiente 

para incriminar una conducta que tiene por base un especial estado de con 

ciencia o determinada tendencia interna en el sujeto, y de ah! también -

la alta función que incumbe a estos elementos dentro de la técnica legis

lativa" C21 > 

Los elementos subjetivos se reconocen facilmente cuando en la letra 

de la Ley el legislador imprime un concepto referido al coeficiente psic.2 

lógico del sujeto activo, con el objeto de evitar equivocaciones al momen 

to de interpretar dicha conducta, misma que se ha concretado en forma fa.!=. 

tica. Ahora bien, tales elementos afirma Jiménez de Asúa no es preciso -

que sean reconocidos t!picamente, pues existen sin lugar a duda en la de

finición del tipo cuando éste los requiere. "Es aqu! donde debe quedar -

demostrado - dice con acierto Núñez - el sentimiento jur!dico" del inté! 

prete, a efecto de evitar la transmutación conceptual del precepto legal" 
(22) 

El elemento ps!quico en el Delito de Violación esta constituido por 

la intención de tener acceso carnal que forma la materialidad del hecho;

en una significación ma.s sencilla, es el animo o voluntad para ejecutar -

la conducta antijurfdica en virtud de que el activo no tiene derecho a -

realizar el coito con el pasivo. 

(21) Folchi, op. cit. nota 17, pags. 72-73. 
(22) ldem. pag. 73. 
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Se ha establecido que el Delito es la conducta o hecho t!pico anti

jurfdfco, culpable y punible. De tal forma se dice que la culpabilidad -

es una parte integrante del Delito; y por la cual se entiende "el repro

che hecho al autor sobre su conducta antijur!dica" <23> 

la culpabilidad puede presentarse de tres formas: el dolo, la cul

pa y la preterintencionalidad. A continuaci6n analizaremos cada una: 

El dolo es la especie de culpabilidad que se presenta en el Delito

de Vfolacf6n. "As! para Manzinf el Delito de Violaci6n s6lo es imputable 

a titulo de dolo, el cual consiste en la voluntad conciente y en la inte![ 

ci6n de unirse carnalmente con una persona y en la voluntad de usar de -

violencia o amenazas para tal fin o bien por Ja conciencia de abusar de -

las especiales condiciones previstas por la Ley" (24 ) 

La voluntad es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer -

una cosa, de tal manera que dicha voluntad constituye el coeficiente ps!

quico de la conducta, esto es, - encuadrando al Delito de Violaci6n - en

querer realizar la acci6n de copular. Coligiendo: "Si la voluntad en la 

conducta consiste en querer realizar Ja acci6n, la voluntad en el dolo -

consiste en querer también el resultado"( 2S), Para Maggiore " el que 

obra dolosamente preveé y quiere el delito (en la totalidad de sus eleme!l 

(23) 

(24) 

(25) 

Pav6n Vasconcelos, Francisco. Derecho Penal Mexicano. Editorial Po
rrúa. México. 1987. Ba. Edici6n. pág. 367. 
Citado por Mendoza Durán, José O. El Delito de Violaci6n. Edit. N~ 
ree. Barcelona. pág. 43. 
Pav6n Vasconcelos. op, cit. nota 23. pág. 392. 
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tos: acción y resultado, antijuricidad y culpabilidad" <25 ) 

En la Violaci6n el dolo es directo porque la voluntad se dirige di

rectamente al resultado o al acto t!pico, ello en virtud de que hay inten 

ción por parte del activo. Lo anterior se deduce una vez examinadas las

caracter!sticas del injusto: en orden a la conducta, es un delito de ac

ción ya que se requiere la actividad de tener acceso carnal; es unisub -

sistente puesto que se consuma al acto mismo de efectuar la cópula; en -

orden al resultado, es formal o de mera conducta porque se integra con -

la ejecución de la cópula violenta sin resultado material, sino jur!dico; 

es insUntaneo porque tan pronto se consuma, desaparece tal consumación y 

es de da~o porque se lesiona la libertad sexual. 

De tal manera se puede desprender que al momento en que el agente -

activo intencionalmente, tiene cópula con el pasivo usando la violencia -

f!sica o moral, por la naturaleza del acto mismo, que en ocasiones se con 

suma en simples minutos o hasta segundos, desde un principio se tiene el

conocimiento del resultado, y al no cesar en su actuar, jurfdicamente se

tiene por aceptado el resultado. 

Aclarado que el dolo es el propósito del agente para llegar a la -

cópula con el conocimiento de las dem&s circunstancias, es decir, el em ~ 

pleo de violencias, en caso de que lograse la cópula mediante la violen -

cia f!sica o moral, facilitada una u otra con consentimiento del sujeto -

(26) ldem. p&gs. 390-391. 
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pasivo, no obstante la Intención, enfrentaremos una tentativa de violación. 

Caso contrario, si el pasivo otorga en principio su consentimiento pero -

posterionnente hay oposición de su parte, existe la Violación, en virtud-

de que falte consentimiento antes de la realización de la cópula. "La CO!!! 

probaciOn de que la vfctfma de un atentado sexual haya aceptado en princi

pio el mismo, no excluye la posibil !dad de que ya al procederse a la copu

lación, oponga resistencia para el acto, mordiendo a su violador y lanzan

do gritos en demanda de auxilio •.• " (27) Con lo cual concluimos que el

Del ito en Estudio, es netamente doloso por s.u propia y especial naturaleza 

jurfdica, al comprobar que no obstante el consentimiento de la vfctima que 

en un principio otorga, y que presume que el sujeto activo no lleva la in

tenciOn de violarla, sino en forma simple de real Izar un acto sexual sin -

el empleo de violencias, en cuanto ese consentimiento desaparece, previo -

al coito, la conducta antijurldica se origina. 

En cuanto a la Violación equiparada, la Ignorancia por parte del su

jeto activo acerca de la edad o del estado psfquico o patológico en que -

se encontraba la vfctima al momento de la cópula, no basta para excluir -

el dolo por parte del delincuente, excepto casos especiales que haremos -

notar en el capitulo relativo a la Violación impropia. 

Relevante es diferenciar el elemento intencional del elemento psfqui 

co: mientras que el primero es el móvil que impulsa al sujeto activo a -

(27) Anales de Jurisprudencia, XIII. p. 237. Citado por Porte Petit. op.
cit. nota 5. p~g. 64. 
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efectuar la violación, sea por un deseo erótico o una venganza; el segu!!_ 

do es la voluntad de conseguir el ayuntamiento carnal con la conciencia -

de usar violencia o amenazas para lograr tal propósito. La Ley penal ca! 

tiga el resultado independientemente de los motivos que el individuo haya 

tenido para delinquir. 

A la culpa se le puede definir como el resultado tlpico y antijurl

dico no querido ni aceptado por su autor, derivado de una acci6n u ami -

si6n voluntarias y evitable de haberse observado determinados deberes de

cuidado. Los delitos culposos o imprudenciales son aquellos que se origf 

nan por negligencia, imprevisión o falta de reflexión por parte del suje

to activo. Merced a lo cual, no se desea el resultado del mismo, ya que

na opero la intención de la persona, sino la falta de cuidado en un hacer 

determinado. 

"Es indudable que no puede aceptarse la violación culposa, pues si

se necesita, para la existencia de la violaci6n, la concurrencia de la -

vis absoluta o la vis compulsiva, no puede concebirse la realización de -

la copula sino dolosamente y, por tanto, no es posible una violación cul

posa, que requerirla no querer la c6pula; hipótesis antagónica a la ese!! 

cia de la violación" <28 ) 

Aunfodonos a la idea del maestro Porte Petit, afirmamos que si la -

culpa requiere de ciertos elementos tales como el de no querer o desear -

(28) Porte Petit. op. cit. nota 5. p~gs. 64-65. 
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el resultado de una conducta que se originó por una inadvertencia o indi

ferencia en el proceder del sujeto, el Delito de Violación no puede ser -

culposo, toda vez que, como ya se expuso, para su existencia depende de -

la acción intencional del agente activo para tener acceso carnal con su -

vfctima, con el conocimiento de que para tal fin har~ uso de violencias -

con lo que se entiende que en un principio quiere y acepta el resultado:

la cópula violenta y consecuentemente una conducta antijurfdica debidame!! 

te tipificada y penalizada. 

La preterintencionalidad en un delito surge cuando el resultado va

mh a114 de la intención del autor. Consecuentemente es una mezcla de d.Q. 

lo- intención respecto al resultado querido y aceptado - y culpa - impru

dencia en cuanto al resultado mayor sobrevenido. 

Soler expone: "Son figuras preterintencionales el daño que resulte

del Delito de Violación, tales como el grave daño a la salud o la muerte

de la vfctima. Basta pues que, entre la acción del agente y el evento u! 

terior, para que exista relación de producción meramente culposa" C29 l 

Es importantlsimo que dicho resultado no haya formado parte de la inten -

ción del activo, puesto que se trata de una consecuencia derivada de la -

negligencia en razón de que no se ha previsto como posible el resultado -

criminal que se ha causado; y que implica la existencia y concurrencia -

material del nuevo delito (lesiones u homicidio) con el de violación. Pa

ra el primer tipo deben constituirse lesiones autónomas. 

(29) op. cit. nota 9. p~g. 349. 
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El Articulo 60 en su fracción sexta del Código Penal, a la letra di 

ce: "En caso de preterintenclón el Juez podra reducir la pena hasta una

cuarta parte de la aplicable, si el delito fuere intencional". 

En el Delito de Violación si procede la preterintencionalidad en -

cuanto al resultado del mismo, y de hecho, la gran parte de los casos en

que se presenta el illcito, la victima es sujeta de gravlsimas lesiones e 

incluso del homicidio; a consecuencia de que el activo cuya intención es 

la de satisfacer sus instintos sexuales, no preveé el alcance de su con -

ducta la que en un momento dado es fatal. "La muerte de la victima es 

una resultante preterintencional" (JO) 

(30) Soler Sebastian. op. cit. nota 9. pag. 350. 

i ¡ 
í ¡¡ 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO. 

A. Aspectos Positivos. 

A manera de introducci6n, es importante senalar el cuadro sin6ptico 

ofrecido por la estudiosa del Derecho Penal Marcela Martlnez Roaro, en -

cuanto a los elementos positivos·y negativos del Delito de Violacion. 

Elementos del Delito 

l. Conducta 

Cl as f fi ca el On 

en 
orden a 

a) La conducta 

b) El Resultado 

Acci6n 
Unisubsistente 

Formal 

lnstantaneo 
Del dano 

2. Ti pi el dad 

Elementos 

del 

al tipo 

a) Objeto jurldico protegido: libertad sexual 
b) Objeto material: sujeto pasivo 

c) Sujetos 

Común o propio 
Activo (Art.266 bis C.P) 

Pasivo 

Unl o plurisubjetivo 
(Art.266 bis) 

Personal 

Sin calidad esp. 
(Art. 265) 

Con calidad esp. 
Art. 266 

Unisubjetivo 

d) Referencia temporal: Edad. Arts.265 y 266 C.P.) 
e) Medios: violencia flsica o moral 
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3. Antijuricidad 

Lo contrario a Derecho. 

4. lmputabil idad 

Capacidad de entender y de querer en el campo del Derecho Pe

nal. 

5. Culpabilidad 

solo puede cometerse dolosamente. 

6. Punibilidad 

De dos a ocho anos de pr.isi6n y multa de dos mil a cinco mil

pesos. 

De cuatro a diez anos de prisi6n y multa de cuatro mil a ocho 

mil pesos, si la persona ofendida fuere impúber. 

Prisi6n de ocho a veinte anos y multa de cinco mil a doce mil 

pesos. Art. 266 bis, la. parte C.P.). 

Ademls de las sanciones que anteceden de seis meses a dos 

anos de prisiOn (Art. 266 bis, 2a. parte C.P.) 

Aspectos Negativos del Delito 

Ausencia de Conducta 

No hay 

Atfpicidad 

Ausencia del objeto jurldico protegido 



Ausencia de calidad en el sujeto activo (art. 266 bis C.P.) 

Ausencia de calidad en el sujeto pasivo (art. 266 bis C.P.) 

Ausencia de medios 

Consentimiento del sujeto pasivo (art. 265 la. parte) 

Causas de JustificaciOn 

No hay 

lnimputabilidad 

Articulo 15, fracciOn 11 del COdigo Penal 

Inculpabilidad 

l. Error de hecho esencial e invencible 

2. No exigibil idad de otra conducta 

a) bis compulsiva 

Excusas absolutorias 

No hay (31) 

Aspectos Positivos 

l. Clasificación del Delito en orden a 1 a Conducta. 

30 

Celestino Porte Petit ha intentado una clasificación del delito, en 

orden a la conducta, la cual para fines exclusivamente pedagógicos nos -

permitimos adoptar. Esa clasificación es la siguiente: 

(31) Martlnez Rearo, Marcela. Delitos Sexuales. Editorial Porrúa. M~xico. 
¡gs5. 3a. Edición. 



Clasificaci6n del 

Delito en orden a 

la conducta. 
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a) De acci6n. 

b) De omisión. 

c) De omisión mediante acci6n. 

d) Mixtos: de acción y de omisión. 

e) Sin Conducta (de sospecha o posici6n). 

f) De omisi6n de resultado, 

g) Doblemente omisivos. 

h) Unisubsistentes y plurisubsistentes, 

i) Habituales <32> 

El Delito objeto de nuestro trabajo recepcional es t!picamente de -

acción. 

Para Ranieri, por conducta debe entenderse el modo en que se compo! 

ta el hombre dando expresi6n a su voluntad; por ello puede decirse que -

"es la manifestaci6n en el mundo exterior mediante el movimiento o iner -

cia corp6rea del sujeto". 

Antolisei, después de dar un concepto de car~cter general sobre la

acción, el cual comprende no s6lo los actos externos sino aún aquellos de 

naturaleza interna, limita su contenido a uno m~s restringido, tratando -

de darle una connotaci6n de acuerdo con el origen de la misma y no otro -

que el proceder humano, cuando estos actos aparecen exteriorizados, es d~ 

(32) op. cit. p~g. 229. 
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cir, en su aspecto f!sico. Siguiendo su pensamiento, podemos decir que

el hecho psfquico no tiene cabida dentro del Derecho penal al no poder J,! 

m.ls ser base de un de11to. La existencia de éste requiere, expresa el au

tor, que el fenómeno se concretice en un hecho exteriormente reconocido,

esto es, en una acción. De ah! que, para Antos11ei, acción no es cual 

quier comportamiento humano, sino sólo la conducta del hombre manifestada 

a través de un hecho exterior. A pesar de ello, agrega, no cualquier pr.!1. 

ceder exteriorizado del hombre es constitutivo de la acción, sino única -

mente aquél que tiene trascendencia para el derecho. 

Estimamos que la conducta consiste en el peculiar comportamiento de 

un hombre que se traduce exteriormente en una actividad o inactividad vo

luntaria. Este concepto es comprensivo de las formas en las cuales la -

conducta pueda expresarse: acción u omisión. Conviene insistir en que -

la conducta consiste exclusivamente en una actividad o movimiento corpo -

ral, o bien en una inactividad, una abstención, un no hacer; tanto el 

actuar como el omitir, el hacer como el no hacer, tienen Intima conexión

con un factor de caracter ps!quico que se identifica con la voluntad de -

ejecutar la acción o de no realizar la actividad esperada. 

Formas de 1 a Conducta 

Lo expresado anteriormente pone de manifiesto que la voluntad, al -

exteriorizarse, puede adoptar las formas de: a) acción y b) omisión. 

Por cuanto a esta última, se le divide en: l. Omisión simple y 2. Dmi -

sión impropia o comisión por omisión. 
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La acción consiste en la conducta positiva, expresada mediante un -

hacer, una actividad, un movimiento corporal voluntario con violación de

una norma prohibitiva. La omisión, es conducta negativa, es inactividad

voluntaria con violación de una norma preceptiva (omisión simple), o de -

~sta y una prohibitiva (omisión impropia o comisión por omisión). 

Precisadas las formas de expresión de la conducta, cuyo estudio 

abordaremos m~s adelante, trataremos a continuación los coeficientes flsj_ 

co y pslqulco de la conducta, a los que algunos autores dan tratamiento -

de e 1 ementos de 1 a conducta, de 1 a acción o de 1 hecho. 

a) Se trata de un delito de acción, y 

b) Unisubsistente o plurlsubsistente. 

a) Dada la naturaleza del nQcleo del tipo, o sea la cópula, sol-ª. 

mente puede comentarse la violación por un hacer. Es imposi

ble una realización omisiva, pues no se puede llevar a cabo -

la cópula no haciendo. 

Vannlni ha estudiado cuidadosamente este problema: "El delito 

de violación carnal, como delito formal, es del 1 to de acción. 

Es evidente que ninguno puede ser autor de este delito por -

omisión. Pero si no puede hablarse de autores del delito de

violación carnal por omisión, muy bien se puede ser responsa

ble de este delito en calidad de concurrente, por efecto de -

un comportamiento omisivo". 

b) Como la violación se consuma con la realización de un solo -
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acto o varios, evidentemente se trata de un delito unisubsis

tente o plurisubsistente. 

Según Giuseppe Maggiore, la acci6n supone: 

1) Una coacci6n mediante violencia o amenaza personales. 

La violencia y la amenaza deben apreciarse según el concepto gene -

ralmente adoptado por el C6digo siempre que habla de violencia ffsica o -

moral (art. 610, 612, etc.) No se requiere violencia grave, ni es sufl -

ciente una violencia leve: s6lo se requiere una cosa: la idoneidad de -

esa violencia para vencer, en un caso concreto, la resistencia de la vic

tima. Esta resistencia - real o posible - mide la idoneidad de la violen 

cia y si el sujeto pasivo no resisti6, pudiendo hacerlo, o resisti6 d~b1! 

mente, para salvar el 11 honor de las annas 11
, o pero todavfa, para excitar .. 

el apetito del agresor, no se podr! hablar de violencia. La vis grata -

puellis (violencia agradable a las muchachas), deja ilesa la voluntad. 

Sin embargo, es cierto que la violencia no debe ser apreciada con -

forme a la medida del Articulo 46 del C6digo Penal. Ante todo, este Ar -

tlculo prev~ la coacci6n ffsica como excluyente de la imputabilidad (y -

por ende se refiere al reo m!s que a la persona injuriada); en segundo -

lugar, dicho Articulo regula la vis maior (violencia mayor), es decir, la 

coacción ffsica, a la cual "no puede resistir ni sustraerse de ninguna 111! 

nera" el agente. El concepto de "violencia", en este Articulo s1g, es -

m!s amplio y eUstico: incluye la coacci6n moral (amenaza) y establece -

el principio de que el asentimiento para la uni6n carnal debe ser libre y 
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exento de toda clase de intimidaciones, independientemente de la posibili 

dad o imposibilidad para resistir. 

Casta que la violencia sea inicial; no es preciso que acompane to

do el proceso ejecutivo. Por otra parte, no tiene importancia la violen

cia imprevista (por ejemplo, los sufrimientos y sevicias infligidos a la 

mujer por perversi6n s~dica), es decir, la que sobreviene después de la -

entrega espontanea del sujeto pasivo. 

La violencia tiene que recaer sobre la persona, cualesquiera sean -

su sexo (mujer o var6n) o su condici6n (virgen, casada, viuda, mujer ho -

nesta, meretriz o corrompida). Pueden ejercerla el hombre sobre la mujer, 

un hombre sobre otro hombre (pederastia), una mujer sobre otra (tribadis

mo), o una mujer sobre un hombre, aunque no se trate de mujer dotada de -

clftoris hipertr6fico. Y debe recaer sobre la misma persona de quien ~e

quiere abusar, no sobre cosas (como puertas y resguardos para llegar a -

una mujer), ni sobre personas distintas (como sobre el criado que trata -

de impedir la entrada); a menos que se ejerza sobre una persona querida, 

pues, en tal caso, es como si se ejerciera sobre el sujeto pasivo. 

AdemAs, la violencia debe ser ilegitima. No existe, por consiguie.!l 

te, delito en el hecho del c6nyuge que obliga al coito al otro c6nyuge, a 

menos que se trate de un "desahogo indebido y de manera ilfcita", como di 

ce Carrara, esto es, de una c6pula contraria a la naturaleza o peligrosa

para la salud del sujeto pasivo. 

2) Una coacción dirigida a la unión carnal. 
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"Uni6n Carnal" o "coito" (coitus, de cum. juntamente, e ire, ir), es 

el ayuntamiento de los 6rganos sexuales del forzador y del forzado. 

Se consideran 6rganos sexuales el pene, por una parte, y la vulva -

y el ano, por otra. No la boca; por esto la fellatio in ore (derrame S,!! 

minal dentro de la boca de otro), llamado impropiamente coito bucal, como 

no es sino una forma de masturbación por medio de la boca, no puede cons

tituir violencia carnal, sino únicamente un acto libidinoso. 

No se requiere la introducci6n completa o parcial del miembro virfl 

en la vulva o en el orificio anal, ni la desfloración, ni la seminatfo i.!). 

tra vas (derrame seminal dentro de otro 6rgano), o a lo menos la eyacula

ción; basta el simple contacto externo del pene con las partes pudendas

de la victima; y as! este delito se consuma, aún cuando la introducci6n

sea imposible a causa de 1 a tierna edad de la paci~nte. <33> 

Ttpicidad. 

El delito se configura cuando el comportamiento del agente esta ad_!! 

cuado a la conducta que describe el precepto que lo define. As! tratand_Q. 

se del delito de violación sexual tipificado en el Articulo 265 del C6di

go Penal, el tipo delictivo esta constituido por el hecho de que el agen

te imponga, por medio de la violencia flsica o moral la c6pula a una per

sona de cualquier sexo, por vla id6nea o contra natura, sin el consenti -

(33) Maggiore Giuseppe. Derecho Penal. Parte Especial. Volumen IV. Edito 
rial Temis. Colombia. ig12. 2a. Edici6n. p!gs. 58 y siguientes. -
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miento de la victima. 

Por ello, entendemos por tipicidad, dado el presupuesto del tipo,

que define en forma general y abstracta un comportamiento humano, la ade

cuaciOn de la conducta o del hecho a la hipOtesis legislativa; "el encua

dramiento o la subsunciOn del hecho en la figura legal", como dice el pr_!! 

pio Soler, de tal manera que la tipicidad presupone el hecho tipificado -

mas la adecuaciOn tlpica o subsunciOn del hecho concreto al tipo legal. -

No debe, sin embargo, confundirse el tipo con la tipicidad; el primero -

es el antecedente necesario del delito, es decir, su presupuesto, mlen -

tras la tipicldad es uno de sus elementos constitutivos. Esta situaciOn

ya ha sido observada por nuestros penalistas, entre quienes Fernando Cas

tellanos le otorga carkter de elemento esencial, pues su ausencia impide 

la configuraciOn del delito. No debe confundirse el tipo con la tipici -

dad. El tipo es la creaciOn legislativa; es la descripciOn que el Esta

do hace de una conducta en los preceptos penales. La tlplcidad es la ad~ 

cuaciOn de una conducta concreta con la descripciOn legal formulada en -

abstracto. 

Para nosotros el tipo legal, d!ndole connotaciOn propia jurfdico -

penal; es la descripciOn concreta hecha por la Ley de una conducta a la

que en ocasiones se suma su resultado, reputada como delictuosa al conec

tarse a ella una sanclOn penal. Es prudente entonces recordar la impor -

tante maxlma jur!dlca; no existe delito sin tipo, que es la adecuaciOn -

de 1 a conducta a 1 o descrito por 1 a Ley. 
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Bien Jurldico Tutelado. 

Toda figura delictiva debe su existencia a la necesidad de proteger 

aquellos bienes culturales que, considerados como valiosos en una época y 

lugar determinados, se elevan al rango de Jurldicos por el legislador, -

conminando con una sanción penal su lesión o puesta en peligro tlpica, ª!! 

tijurldica y culpablemente. 

En base a esta finalidad se estructuran las normas jurldico crimin! 

les. Por lo tanto, para conocer su sentido y alcance, es necesario suje

tarse, en primera instancia, al an~lfsis de esa objetividad jurldica. 

En diversos casos, utilizando un mHodo de interpretación geografi

co, segan el rubro del titulo o capitulo del Código Penal en el que se -

les sistematiza, se puede llegar a determinar el bien jurldico protegido

en cada una de las figuras delictivas; pero, en tratandose del tipo de -

viol.ación esto no es posible, debido fundamentalmente a que el legislador 

en forma err6nea, aglutina esta tipologla Junto con las de atentados al -

pudor y estupro (Capitulo !), rapto (Capitulo II), incesto (Capitulo III) 

y adulterio (Capitulo IV) bajo el titulo Décimo Quinto, Libro Segundo del 

C6digo Penal, denominado "Delitos Sexuales", adoptando un criterio no Ju

rldico, sino fisiológico; para él la razón de esta sistematización radi

ca en el instinto sexual que impulsa a los sujetos activos y en los dive.!: 

sos actos fisiológicos en que lo satisfacen, no en el objeto jurldico tu

telado. 

Considerando, pues, que la ubicación del tipo es insuficiente para-
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determinar la objetividad que en él se protege, deber~ prevalecer su esen 

cia sobre lo que formalmente senala el rubro del Titulo Décimo Quinto, L.i 

bro Segundo del COdlgo Penal. 

Es un!nime el criterio de que en nuestro sistema el bien jur!dfco -

tutelado directamente por el tipo de violación lo constituye la Libertad

Sexual; no as! la castidad o la honestidad, de la ofendida, de la fami -

lia o de la sociedad, ni el pudor. Esto se deriva de su especial confi -

9uraci6n puesto que el elemento objeto de la integración lo es el que el

sujeto activo obtenga la c6pula mediante violencia ffsica o 1nt1m1daci6n. 

"Al que por medio de violencia f!slca o moral" (Artículo 265 C6digo Penal) 

esto es, que exista una voluntad contraria a los designios criminosos del 

autor, voluntad que es subyugada por el empleo de estos medios. 

Pero, si la libertad sexual representa el objeto material de la in

fracción, esto no excluye que el activo pueda realizar una conducta lesi

va de otros bienes jurldicos del pasivo; por ejemplo, de sus sentimien -

tos de recato, de su castidad, de su honestidad, de su integridad flslca

y menta 1 , de su 1i bertad de acci 6n, etc. 

En este caso el juzgador deber! analizar el hecho concreto, graduar 

la pena en base al Artkulo 52 fracci6~ 1 - extensión del dano causado-,y 

determinar si se esta en presencia de un concurso real o aparente de ti -

pos. 

Sin embargo, el afirmar 1 isa y 1 lanamente que la 1 ibertad sexual r~ 
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presenta el bien que se protege resulta insuficiente captar en forma tot! 

lizadora la esencia y alcance del delito analizado. Es necesario, conse

cuentemente, determinar lo que es la libertad sexual; antes expondremos

algunas ideas sobre la libertad en un sentido genérico. 

La libertad o libre albedr!o. 

La materia y el esp!ritu se fusionaron conformando al ser humano; -

su materialidad se nos muestra con su corporeidad, materia org!nica que -

constituye sus diferentes partes y su temperamento, constitución particu

lar de un individuo resultando del predominio de un sistema org!nico, en

cuya formación intervienen factores constitucionales congénitos, sobre tJ?_ 

do neurovegetativos y endócrinos (Diccionario Terminológico de Ciencias -

Médicas. Salvat !la. Edición. 1980. p!g. 975); su esp!ritu, a través de

su voluntad libre, potencia que mueve a decidir entre un hacer o no hacer, 

e inteligencia, facultad de conocer y buscar la verdad. Lo material y lo 

racional confluyen conformando el car!cter; es decir, el modo de ser de

cada ser humano. No obstante, lo que hace que el hombre se distinga de -

los dem!s seres creados es su espiritualidad, gracias a la cual puede co

nocerse a si mismo, tener conciencia de sus actos, ser sujeto y objeto de 

conocimiento, ser responsable optando entre el bien y el mal. 

Pero as! como para el ejercicio de la libertad sexual se requiere -

haber alcanzado cierto grado en el desenvolvimiento existencial, también

es indispensable que la estructura y funcionamiento del cerebro, órgano -

que como hemos senalado hace posible el vivir humano y la manifestación -
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de las facultades superiores, as! como de los nervios sensitivos que a él 

se conectan envilndole informaclOn para su interpretaciOn, respecto de -

nuestras sensaciones vitales y del mundo exterior, no se vean afectadas -

por fe~Omeno morboso a 1 guno. 

En slntesls la libertad sexual consiste en la facultad que el indi

viduo tiene de autodeterminar en forma consciente y valorada su conducta

sexual. Ahora bien, dada la configuraci6n tlpica del Delito de Violaci6n 

esta autodeterminaci6n responsable estara referida a no tener c6pula con

el sujeto activo, segundo presupuesto l6gico al que dedicaremos nuestro -

estudio. 

En este apartado nos referiremos a los sujetos que intervienen en -

el Delito de Violaci6n: 

a) Calidades referidas al sujeto activo. A veces el tipo esta -

blece determinada calidad en el sujeto activo a la cual queda subordina

da, por as! decirlo, la punibilidad de la acci6n bajo un concreto tipo d~ 

lictivo. Ello excluye la posibilidad de ejecuci6n de la conducta (acci6n 

u omisi6n) por cualquier sujeto y por tal raz6n se les ha denominado deli 

tos propios, particulares o exclusivos, para diferenciarlos de los deli -

tos de sujeto común o indiferente, no debiéndoseles confundir con los de

litos de propia mano, según la designaci6n dada por Binding, los cuales -

excluyen la posibilidad de ser cometidos por persona distinta del autor,

en atenci6n a su especial naturaleza, como en el caso de la falsedad en -

declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad (Art.247). 
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En nuestro Código se pueden seftalar numerosos ejemplos de estos ti

pos que contienen determinadas calidades en el sujeto activo. Asl, por -

ejemplo, el articulo 123, definitorio del delito genérico, de traición a

la patria, exige en el sujeto la calidad de mexicano por nacimiento o na

turalización; el Articulo 212, que sanciona el ejercicio indebido de ser 

vic1o pOblico requiere, en el sujeto activo, la calidad de servidor públ! 

co; el Articulo 223, referente al peculado, individualiza al sujeto act! 

vo al concretar su comisión Onicamente por aquellas personas que tengan -

el rango de servidores públicos, estableciendo por ello una calidad espe

cial excluyente de las demas que no satisfagan tal requisito legal; el -

Articulo 325, al definir el infanticidio exige que la muerte del nino, -

dentro de las setenta y dos horas de su nacimiento, sea causada por algu

no de sus ascendientes consangulneos, de tal manera que sólo quienes reú

nan tal calidad tendrfo carkter de sujetos activos del delito. Igual s.!!_ 

cede en el aborto procurado (auto aborto), con o sin móviles de honor (ar 

tlculo 332); en el abandono de nrnos o enfermos, cuando se tiene oblfga -

ción de cuidarlos (Articulo 335) y en el abandono de atropellados por el

autor del atropello (Articulo 341). 

b) Calidades referidas al sujeto pasivo. En otras ocasiones la-

ley exige determinada calidad en el sujeto pasivo, operandose el fenómeno 

de la ausencia del elemento tlpico cuando el sujeto no la reúne y por en

de la impunidad de la conducta o del hecho en el especial ambito del tipo 

concreto. Son calfdades exigidas por la Ley, en el sujeto pasivo, el ser 

ascendiente del autor en el .Parricidio (Articulo 323); descendiente en el 

infanticidio (Articulo 325); hijo o cónyuge en el abandono de deberes de 
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asistencia (Articulo 336); menor de siete años en el delito de exposición 

de infantes, etc. 

Toda nonna jurldico penal, protectora de los bienes culturales con

siderados valiosos en una época y lugar determinados, impone o prohibe -

al hombre ciertas conductas que a aquéllos pudieran ser lesivas; con 

ello crea deberes jurldicos. En virtud de éstos el individuo se halla sf 

tuado en relación con la norma de tal modo que, si no se conduce según lo 

que prescribe, puede o debe ser objeto de un acto de coerción por parte -

del Estado. 

Este acto de coarción consistir! en que una vez que se han realiza

do todos y cada uno de los supuestos de la propia norma, a través del pr.Q. 

cedimiento penal correspondiente, se han de actualizar en su contra las -

consecuencias, también previstas por la norma, imposición de una pena. 

El sujeto que viola el deber jurldico derivado de la norma punitiva, 

afectando el bien jurldico por ella tutelado, recibe la denominación de -

sujeto activo; en trat!nctose del Delito de Violación lo serla quien con

traviniendo el deber Jurldico derivado de la configuración normativa del

Articulo 265 del Código Penal, actualiza su tipo, ya sea con su conducta

prfmarfa, en caso de ser autor O con una conducta secundaria, condiciona.!! 

te del resultado, en la hipótesis de que sea participe. En este subcapl

tulo analizaremos exclusivamente la figura del autor o sujeto activo pri

mario. 

Toda figura delictiva, señalamos, debe su existencia a la necesidad 
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de proteger aquellos bienes culturales que, considerados valiosos en una

época y lugar detenninados, se elevan al rango de jurfdicos por el legis

lador conminando con una pena su lesi6n o puesta en peligro tlpica, anti

jurfdica y culpablemente. Pues bien, el titular de ese bien jurfdico re

cibe la denominación de sujeto pasivo, sea un ente individual o colectivo. 

Si el Delito de Violaci6n protege la libertad sexual, entendida co

mo la posibilidad de autodeterminar en forma consciente y valorada la vi

da sexual, y el único ser que tiene esa posibilidad es el hombre, a éste

corresponder! su titularidad, independientemente de cualquier sexo o con

dici5n, soltero, casado, honesto, etc.; el sexo y las condiciones perso

nales del individuo sólo pueden servir para que el juzgador regule, de -

acuerdo a los Articulas 51 y 52 del C5digo Penal, la aplicaci5n de la pe

na. 

Los animales y los cad&veres no pueden ser considerados como suje -

tos pasivos; en las relaciones de bestialidad y en los actos de necrofi

lia pueden constituirse, respectivamente, como objetos materiales de ul -

trajes a la moral pública (" al que ejecute o haga ejecutar por otro exh! 

biciones obscenas. Art. 200 Fracci6n 11 del Código Penal) o daños (Art. -

3g9 C.P.) y de profanación de cad!ver ("al que profanare un cad!ver con -

actos de obscenidad o brutalidad. Art. 281 Fracci6n 11 C.P.). 

Antijuridici dad. 

Se ha afinnado de antiguo que la antijuridicidad es un concepto ne

gativo, desaprobador del hecho humano frente al Derecho. 
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Algunos autores, siguiendo un criterio que atiende a la Ley, han -

pretendido dar una noción de la antijuridicidad en forma negativa. Asf ,

entre nosotros, Porte Petit argumenta que se tendr! como antijurfdica una 

conducta adecuada al tipo cuando no se pruebe la existencia de una causa

do Justificación, recalcando que por hoy asf funcionan los códigos pena -

les, valiéndose de un procedimiento de exclusión, lo cual significa, en -

su criterio, la concurrencia de una doble condición para tener por antij!!_ 

rfdica la conducta: la violación de una norma penal y la ausencia de una 

causa de justificación. Si no se pierde de vista el hecho. 

El delito es conducta humana; pero no toda conducta humana es delif 

tuosa, precisa, adem!s que sea tfpica, antijurfdica y culpable. Estudia

remos ahora el elemento antijuridicidad (o antijuricidad), esenciallsimo

para la integración del delito. 

Como la antijuridicidad es un concepto negativo, un anti lógicamen

te existe dificultad para dar sobre ella una idea positiva; ~in embargo, 

comúnmente se acepta como antijurfdico lo contrario al Derecho. Javier -

Alba Munoz escribe: "El contenido último de la antijuridicidad que inte

resa al Jus-penalista, es, lisa y llanamente la contradicción objetiva de 

los valores estatales •.. en el núcleo de la antijuricidad, como en el nú

cleo mismo de todo fenómeno penal, existe sólo el poder punitivo del Est! 

do valorando el proceso material de la realización prohibida impllcitameE_ 

te (34> Para el autor citado, actúa antijurfdicamente quien contradice-

(34) Citado por Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de
Derecho Penal. Editorial Porrúa. México. 1974. 8a. Edición. p!g.175. 
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un mandato del Poder. 

Según Cuello Calón, la ant1jur1d1cidad presupone un juicio, una es

timación de la oposición existente entre el hecho realizado y una nonna -

jurfdico-penal. Tal juicio es de caracter objetivo, por sólo recaer so -

bre la acción ejecutada. 

Para Sebast1an Soler no basta observar s1 la conducta es tfp1ca (tl 

p1c1dad), se requiere en cada caso verificar si el hecho examinado, ade -

m!s de cumplir ese requisito de adecuación externa, constituye una v1ola

c1ón del Derecho entendido en su totalidad, como organismo unitario. El

profesor argentino textualmente dice: "Nadie ha expresado con mas elega_!! 

c1a que Carrara ese doble aspecto de adecuación a la Ley y de contradic -

c1ón al Derecho, cuando dice que el delito es una disonancia annónica, -

pues en la frase se expresa, en el modo mas preciso, la doble necesidad -

de adecuación del hecho a la figura que lo describe y de oposición al 

principio que lo valora" (JS) 

T~ngase presente que el ju1c1o de antijur1dic1dad comprende la con

ducta en su fase externa, pero no en su proceso psicológico causal¡ ello 

corresponde a la culpabilidad. La antijur1dicidad es puramente objetiva, 

atiende sólo al acto, a la conducta externa. Para llegar a la af1rmac10n 

de que una conducta es antjjurfdica, se requiere necesariamente un juicio 

de valor, una estimación entre esa conducta en su fase material y la esca-

(35) Citado por Castellanos Tena. op. cit. pag. 177. 



47 

la de valores del Estado, Una conducta es antijur!dica, cuando siendo tl 

pica no esU protegida por una causa de justiflcaci6n. 

Lo cierto es que la antljuricldad radica en la violaci6n del valor

o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo, los mandatos

y prohibiciones de la ley penal rodean, protegiendo y salvaguardando, el

bien jurldico. 

SegQn Carlos Blndlng: "Era frecuentlsimo escuchar que el delito es 

lo contrario a la Ley; as! Carrara lo definla como la infracci6n de la -

Ley del Estado. Pero Carlos Bindlng descubrió que el delito no es lo con 

trarlo a la Ley, sino mh bien el acto que se ajusta a lo previsto en la

Ley penal. En efecto ¿ qu6 es lo que hace un hombre cuando mata a otro?. 

Estar de acuerdo ~on el Articulo 407 del C6digo Penal venezolano. Igual

acaece con el que roba. No se vulnera la ley, pero si se quebranta algo

esencial para la convivencia y el ordenamiento jurldico. Se Infringe la

norma que esU por encima y detr!s de la Ley. El Decalogo es un libro de 

nonnas: no mataras. Si se mata o se roba se quebranta la nonna. mas no-

la Ley. Por eso Blnding decla: La norma crea lo antijurldico, la Ley -

crea la acción punible, o dicho de otra manera mas exacta: la norma val.Q. 

riza, la Ley describe C35 l 

En consecuencia, observamos que lo antijurldico aparece aQn cuando

"º se contradigan las normas. Tal ocurre si se infringe un precepto jurl 

{36) Citado por Castellanos Tena. op. cit. pag. 177. 
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dico no correspondiente al modo de sentir de la colectividad (violaciones 

a una ley anti-religiosa en un pueblo eminentemente creyente). Otro eje!!! 

plo cons1stlrla en una Ley que prohibiera penalmente el saludo en la vla

pQbllca; los Infractores reallzarlan una conducta antijur!dlca en nada -

vlolatoria de las normas de cultura. Por otra parte, .si Ja antljurldlcf

dad consiste en la contradicción a las normas de cultura reconocidas por

el Estado y no a todas, la antijurldlcldad no es sino oposicl6n objetiva

al Derecho, sin ser exacto que toda conducta antijurldlca viole las nor -

mas; puede haber actos formalmente antljurldicos que, como vimos, no ln

frl ngen 1 os va 1 ores co 1 ectf vos. En rea 1 i dad, 1 o que ocurre es que se pu! 

de hablar de dos especies de antljurldlcldad: formal y material. Esto -

no significa que admitamos dos antijuricldades, una de forma y otra de -

fondo. 

Ignacio Vlllalobos escribe: "El Derecho Penal no se limita a impo

ner penas; como guardián del orden pQblico es él mismo el que seftala los 

actos que deben reprimirse y, por eso, es incuestionable que lleva lmpll

cito en sus preceptos un mandato o una prohibición que es lo substancial

y lo que resulta violado por el delincuente. Cuando la Ley conmina con -

una sanción a los homicidas y a Jos ladrones debemos entender que prohibe 

el homicidio y el robo y resulta sutil y formalista pretender que quien -

se apodera de lo ajeno cumple con la Ley o se ajusta a ella" !37). 

SegQn Cuello Calón, hay en la antijuricidad un doble aspecto:" La -

(37) op. cit. pág. 178. 
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rebeld!a contra la norma jur!dica (antijuridicidad formal) y el daño o -

perjuicio social causado por esa rebeldfa (antijuridicidad material). Pa

ra Villalobos la infracci6n de las leyes significa una antijuridicidad -

formal y el quebrantamiento de las normas que las leyes interpretan cons

tituye la antijuridicidad material. Si toda sociedad se organiza formal

mente es para fijar las normas necesarias para la vida del grupo y por -

ello el Estado proclama sus leyes en donde da forma tangible a dichas nor 

mas" (38). 

lmputabil idad. 

Entrar al campo subjetivo del delito hace necesario, en primer tfr

mino, precisar sus linderos, pues según el criterio que se adopte as! se

r! el contenido de la culpabilidad. 

Mientras algunos autores separan la imputabilidad de la culpabili -

dad, estimando ambas como elementos aut6nomos del delito, hay quienes dan 

amplio contenido a la culpabilidad y comprenden en ella la imputabilidad. 

Una tercera posici6n, compartida por nosotros, sostiene que la imputabil.! 

dad constituye un presupuesto de la culpabilidad; por lo mismo, antes de 

estudiar este último elemento, urge el an!lisis de su antecedente 16gico

jurfdico. 

Para ser culpable un sujeto, precisa que antes sea imputable; si -

(38) op. c1t. pág. 179. 



50 

en la culpabilidad, como se vera mas adelante, fntervienen el conocimien

to y la voluntad, se requiere la posibilidad de ejercer esas facultades.

Para que el Individuo conozca la fllcftud de su acto y quiera realizarlo, 

debe tener capacidad de entender y de querer, de detennlnarse en funci6n

de aquello que conoce¡ luego la aptitud (Intelectual y volitiva) consti

tuye el presupuesto necesario de la culpabilidad. Por eso a la Imputabi

lidad (calidad del sujeto, capacfdad ante el Derecho Penal) se le debe -

considerar como el soporte o cimiento de la culpabilidad y no como un el.it 

mento del delito, según pretenden algunos especialistas. 

La Imputabilidad es la posibflldad condicionada por la salud mental 

y por el desarrollo del autor, para obrar según el justo conocimiento del 

deber exfstente. Es la capacidad de obrar en Derecho Penal, es decir, de 

realizar actos referidos al Derecho Penal que traigan consigo las conse -

cuencias penales de la lnfraccl6n. En pocas palabras, podemos definir la 

lmputabll ldad como la capacidad de entender y de querer en el campo del -

Derecho Pena 1 • 

Sera Imputable, dice Carranca y Trujlllo, todo aquél que posea, al

tiempo de la acción, las condiciones psfquicas exigfdas, abstracta e lnd_!t 

tennlnadamente por la Ley para poder desarrollar su conducta socialmente; 

todo el que sea apto e Idóneo jurfdlcamente para observar una conducta -

que responda a las exigencias de la vida en sociedad humana. 

La imputabll ldad es, pues, el conjunto de condiciones mini mas de S.! 

lud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto tfplco pe-
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nal que lo capacitan para responder del mismo. 

Comúnmente se afirma que la Imputabilidad est! detennlnada por un

mtnimo ft~ico representado por la edad y otro ps!quico; consistente en -

la salud mental. Son dos aspectos de tipo ps1co16gico: salud y desarro

llo mentales; generalmente el desarrollo mental se relaciona estrechame!! 

te con la edad. El problema de los menores autores de actos tlpicos del

Delito Penal ser! tratado al hacer el estudio del aspecto negativo de la

imputabilidad. 

Porte Petit sostiene que la imputabilidad no constituye un elemen

to del delito, sino un presupuesto general del mismo. Coincide con noso

tros en que no se trata de un elemento esencial del delito, pero difiere

de nuestro punto de vista, por cuanto para él integra un presupuesto gen! 

ral del lltcito penal, en tanto nosotros preferimos entenderla como pre

supuesto o soporte del elemento culpabilidad, porque al llegar a ésta, es 

decir, al analizarse el aspecto subjetivo del delito, es cuando se debe -

determinar si el sujeto que ejecuto el hecho era capaz de realizarlo con

conciencia y voluntad, correspondiendo entonces Indagar si posefa las fa

cultades de juicio y decisiOn. (JY) 

La Responsabl 1 idad. 

La responsabilidad es el deber jurldico en que se encuentra el in

dividuo imputable de dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado. Son 

imputables quienes tienen desarrollada la mente y no padecen alguna anom! 

(39) op. cit. p!g. 37. 
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lla psicológica que los imposibilite para entender y querer, es decir, -

los poseedores, al tiempo de la acción, del mlnimun de salud y desarrollo 

pslquico exigidos por la Ley del Estado; pero sólo son responsables qui~ 

nes habiendo ejecutado el hecho, est!n obligados a responder de él. 

Existe cierta confusión respecto a lo que en Derecho Penal debe en

tenderse por responsabilidad. No pocas veces se utiliza el vocablo como

sinónimo de culpabilidad; también suele equipar&rsele a la imputabilidad. 

En verdad tiene acepciones diversas. En un sentido, se dice que el suje

to imputable tiene obligaci6n de responder concretamente del hecho ante -

los tribunales. Con esto se da a entender la sujeción a un proceso en -

donde puede resultar condenado o absuelto, según se demuestre la concu -

rrencia o exclusión de antijuridicidad o de culpabilidad en su conducta.

Por otra parte, se usa el término responsabilidad para significar la si -

tuación jurldica en que se coloca el autor de un acto tlpicamente contra

rio a Derecho, si obró culpablemente; asl los fallos judiciales suelen -

concluir con esa declaración, teniendo al acusado como penalmente respon

sable del delito que motivó el proceso y señalan la pena respectiva. 

La responsabilidad resulta, entonces, una relación entre el sujeto

y el Estado, según la cual éste declara que aquél obró culpablemente y se 

hizo acreedor a las consecuencias señaladas por la Ley a su conducta. 

Ignacio Villalobos establece: "En resumen, la antijuricidad es una 

relación del hecho con el orden jurldico; la imputabilidad es calidad o -

estado de capacidad del sujeto; la culpabilidad es relación del acto con 
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el sujeto; y la responsabilidad lo es entre el. sujeto y el Estado, rela -

ción esta última que puede tomarse en tres momentos: el relativo a la i!!! 

putabil idad que es sólo capacidad o potencial id ad y entonces significa -

también obligación abstracta o general de dar cuenta de los propios actos 

y de sufrir sus consecuencias; el que se refiere a la materia procesal,

que deriva de la ejecución de un acto t!pico y somete al juicio respecti

vo; y el correspondiente a la culpabilidad que, como forma de actuación, 

significa ya un lazo jur!dico real y concreto entre el que ha delinquido

Y el Estado" C4o) 

Sólo el hombre, como entidad individual, puede ser sujeto activo de 

delitos, pero para que la Ley pueda poner a su cargo una determinada con

secuencia penal es necesario su car!cter imputable. La imputabilidad y -

la imputación son conceptos esenciallsimos, indispensable para poder fun

damentar el juicio de culpabilidad. Esta, al decir de Maggiore, lleva i!!! 

pl!cito un juicio de reprobación, m!s no se puede reprobar ni castigar a

quien no sea capaz de reprobación y de castigo. "El juicio de culpabili

dad presupone, pues, un juicio de imputabilidad. El uno es un juicio que 

recae sobre el hecho, en cuanto afirma que alguno es culpable; el otro -

es un juicio que tiene por contenido una posibilidad, en cuanto afirma -

que alguno esU en condiciones de ser declarado culpable; en aquél, se -

juzga al hombre como sujeto real; en éste, como sujeto posible. C4ll 

(40) 

(41) 

Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Editorial Porrúa. Méxi 
co. 1960. 2a. Edición. p!g. 280. 
op. cit. p!g. 286. 
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La imputación ligase intimamente al juicio de culpabilidad, según -

lo destaco Carrara, dado que imputar equivale a poneralgo a cargo de al -

guien: "imputaciOn es un juicio sobre un hecho ya sucedido", en tanto i!!! 

putabilidad, según lo preciso el maestro italiano, es un puro concepto: -

"la contemplaciOn de una idea", lo cual lleva necesariamente a considerar 

que, si únicamente el hombre es imputable, la imputabilidad "es la expre

siOn tecnlca para denotar su personalidad, la subjetividad, la capacidad

penal" <42> 

Según el Diccionario de Derecho, la imputabilidad es la capacidad -

general atribuible a un sujeto para cometer cualquier clase de infracciOn 

legal <43 l 

Culpabilidad 

Siguiendo un proceso de referencia lOgica, una conducta sera delic

tuosa no sOlo cuando sea tlpica y antljurldlca, sino ademas culpable. 

Por otra parte, se considera culpable la conducta, según Cuello CalOn, -

cuando a causa de las relaciones pslquicas existentes entre ella y su au

tor, debe serle jurldicamente reprochada. "Al llegar a la culpabilidad -

dice Ji~nez de Asúa, es donde el interprete ha de extremar la finura de

sus armas para que quede lo mas cenido posible, en el proceso de subsun -

c!On, el juicio de reproche por el acto concreto que el sujeto perpetro". 

43) 
op. cit. pag. 323. 
Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Mexico. 1984. 12a. EdiciOn 
p!g. 297. 
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Para el mismo maestro, " en el m!s amplio sentido puede definirse la cul

pabilidad como el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabi

lidad personal de la conducta antijurldica" C44 l 

Entre nosotros, Porte Petit define la culpabilidad como el nexo in

telectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto,< 45 l 

posiciOn sOlo v!lida para la culpabilidad a titulo doloso, pero no com -

prende los delitos culposos o no intencionales en los cuales, por su nat!!_ 

raleza misma, no es posible querer el resultado; se caracterizan por la

producciOn de un suceso no deseado por el agente ni directa, indirecta, -

indeterminada o eventualmente, pero acaecido por la omisiOn de las caute

las o precauciones exigidas por el Estado. Por ello consideramos a la -

culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con

su acto. Para Vlllalobos, "La culpabilidad, gen~ricamente, consiste en -

el desprecio del sujeto por el orden jur!dico y por los mandatos y prohi

biciones que tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se mani

fiesta por franca oposic!On en el dolo, o indirectamente, por indolencia

º desatenciOn nacidas del desinterés o subestimaciOn del mal ajeno frente 

a los propios deseos en la culpa" <46 ) 

Doctrinas Sobre la Naturaleza Jur!dica de la Culpabilidad. 

Dos principales doctrinas ocupan el campo de la polémica sobre la -

(44) op. cit. p~g. 283. 
(45) op. cit. p!g. 284. 
(46) op. cit. p!g. 373. 
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naturaleza jurfdlca de la culpabilidad: el psicologismo y el normativis-

mo. 

a) Teorla psicologista o pslcolOglca de la culpabilidad. Para -

esta concepciOn, la culpabilidad radica en un hecho de car!c

ter psicolOgico, dejando toda valoraciOn jurldica para la an

tijuridicfdad, ya supuesta; la esencia de la culpabilidad -

consiste en el proceso intelectual-volitivo desarrollado en -

el autor. El estudio de la culpabilidad requiere el an!lisis 

del psiquismo del agente, a fin de indagar en concreto cu!l -

ha sido su actitud respecto al resultado objetivamente delic

tuoso. "Lo cierto es que la culpabilidad con base psicolOgi

ca, consiste en un nexo pslquico entre el sujeto y el result~ 

do; lo cual quiere decir que contiene dos elementos; uno V.Q. 

litivo, o como lo llama Jim~nez de Asúa, emocional; y otro -

intelectual. El primero indica la suma de dos quereres: de

la conducta y del resultado, y el segundo el intelectual, el -

conocimiento de la antiJuridicidad de la conducta" !47) 

Luis Fern!ndez Doblado seer.presa as!: "Para la doctrina que 

comentamos, la culpabilidad es considerada como la relaciOn -

subjetiva que media entre el autor y el hecho punible, y como 

tal, su estudio supone el an!lfsis del psiquismo del autor, -

con el objeto de Investigar concretamente cu!! ha sido la COJ1 

(47) op. cit. p!g. 49. 



57 

ducta psicológica que el sujeto ha guardado en relación al r.!t 

sultado objetivamente delictuoso" C49l. Roberto Muftoz RamOn

sostiene, entre otras cosas, que para los· psicologistas la -

culpabilidad se agota sólo en el hecho psicológico. Ya hemos 

dicho cómo el estudio del factor subjetivo del delito se rea-

liza supuesta la integración de los anteriores elementos: con 

ducta, tipicidad y antijuridicidad, y sobre esa base se anali 

za la culpabilidad del sujeto imputable; por otra parte, cl! 

ro esta que en la teorfa psicologista se trabajó dentro del -

campo normativo· como es el del Derecho, Qnico donde puede ha

blarse de delito. 

b) Teorla normativa o normativista de la culpabilidad. Para es

ta doctrina, el ser de la culpabilidad lo constituye un jui -

cio de reproche; una conducta es culpable, si a un sujeto C! 

paz que ha obrado con dolo o culpa, le puede exigir el orden

normativo una conducta diversa a la realizada. La esencia -

del normativismo consiste en fundamentar la culpabilidad, o -

sea el juicio de reproche, en la exigibilidad o imperatividad 

dirigida a los sujetos capacitados para comportarse conforme-

al deber. La exigibilidad solo obliga a los imputables que -

en el caso concreto puedan comportarse conforme a lo mandado. 

As!, la culpabilidad no nace en ausencia del poder comportar-

(48) op. cit. p!g. 24. 
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se de acuerdo con la exigibilidad normativa, por faltar un -

elemento b6sico del juicio de reprochabilidad. Ese juicio -

surge de la ponderaci6n de dos términos: por una vertiente.

una s!tuaci6n real, una conducta dolosa o culposa cuyo autor

pudo haber evitado; y, por la otra un elemento normativo que 

le exigfa un comportamiento conforme al Derecho, es decir, el 

deber ser jurfdico. "Para esta nueva concepciOn, la culpabi

lidad no es solamente una simple liga psicológica que existe

entre el autor y el hecho, ni se debe ver sólo en la pslquis

del autor; es algo mas, es la valorac!On en un juicio de re

proche de ese contenido psicol6gico. La culpabilidad pues, -

considerada como reprochabil !dad de la conducta del sujeto al 

cometer el evento delictivo, se fundamenta en la exig!bilidad 

de una conducta a la luz del deber" <49). 

R. Maurach, jurista alem!n contempor!neo, escribe: "Culpabil.! 

dad es reprochabilidad. Con el juicio desvalorativo de la -

culpabilidad, se reprochar! el autor el que no ha actuado con 

forme al Derecho, el que se ha decidido en favor del injusto, 

aún cuando podla comportarse conforme al Derecho, aQn cuando

podfa decidirse en favor del Derecho. El mismo autor, cita.!! 

do a Frank, fundador de la teor!a normativa, expresa que cul-

pabilidad es reprochabilidad del injusto tfpico. Este ju!-

cio normativo esU justificado, en la misma medida, tanto 

frente al agente doloso como frente al que actaa por impruden 

(49) op. cit. pag.27. 
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cia. En el primer caso alcanza al autor el reproche de haber: 

se alzado conscientemente contra los mandatos del Derecho; en 

el último se hace patente que, por descuido, ha infringido -

las exigencias impuestas por la vida social. H4s adelante S! 

ftala el propio Haurach que en la Dogm4tica actual existe ave·

nencia de pareceres en concebir la esencia de la culpabilidad 

como un juicio de desvalor que grava al autor"(5ol. 

Para el psicologismo, la culpabilidad radica en el hecho psicológi

co causal del resultado; en el normativismo, es el juicio de reproche a

una motivación del sujeto. 

No resulta ocioso advertir que los normativistas no se han unifica

do ni en torno a la norma soporte del juicio de culpabilidad, ni con relj! 

ción a la materia de hecho sobre la cual ha de recaer ese juicio. 

Si hemos de tomar la Ley positiva como un dogma, base de estudio e

investigación, debemos seguir afiliados al psicologismo, por ser la co -

rriente captada en el Código Penal (Articulo 8). 

Por otra parte, tanto psicologistas como normatlvistas, coinciden -

en que en el delito no sólo el acto (objetivamente considerado) ha de ser 

contrario a Derecho y por supuesto a los valores que las leyes tutelan, -

sino que es menester la oposición subjetiva, es decir, que el autor se en 

(50) lbidem. pág. 323. 
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cuentre también en pugna con el orden jurldico. Con razón dice Maurach:-

El juicio de desvalor extendido del acto desvalorado al autor, se desig

nara, en general, como culpabilidad jurldico penal; abreviadamente como

culpabilidad... la cuestión de si concurre la culpabilidad juridicopenal 

no puede plantearse hasta que conste la antijuricidad t!pica • Advi~rta

se pues, cómo tanto para los psicologistas como para los seguidores del -

normativismo (como el pensador aleman citado), en el delito requi~rese -

que el desvalor del acto se extienda al autor del mismo. En el psicolo -

glsmo el desvalor para el autor deviene de la liga intelectual y volitiva 

que le une con el acto previamente calificado de antjjur!dico. 

Tradicionalmente se han aceptado, como formas de culpabilidad, al -

dolo y a la culpa. Una fuerte corriente de doctrina ha visto en el deli

to preterintencional una mixtura de dolo y culpa , fenómeno observado de 

tiempo atras, Iniciando la tendencia al reconocimiento que caracteriza a

los bien conocidos delitos preterlntencionales, ubicados por la mayorfa -

dentro de la familia de los delitos dolosos. 

Para Celestino Porte Petit: La especie de culpabilidad que se pr.!! 

senta en este delito es el dolo • 

Si para que exista la violación debe realizarse la cópula por medio 

de la vis absoluta o compulsiva, es Innegable que tiene que concurrir el

dolo directo, ya que no se concibe la existencia de tales medios sin la -

concurrencia de esta forma de la culpabilidad. Gonzalez Blanco y Vannlni, 

entre otros, lo han comprendido as!. En cuanto al dolo eventual, pensa -
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mas que no puede presentarse, a virtud de que la exigencia de los medios

flsicos o morales implican el querer desde el inicio, la copula. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido que "lo C! 

racterlstico de los delitos culposos o imprudenciales, es la ausencia de

voluntad del resultado, y si la voluntad existe, habr4 entonces un delito 

doloso. Ahora bien, hay figuras delictivas que por su propia naturaleza

son ·necesariamente dolosas y dentro de ellas esUn los delitos de viola -

ción e incesto, y no puede imaginarse el ejercicio de la violencia como -

medio para la conjunción sexual y el logro de esta Oltima sin que medie -

la voluntad del sujeto que la lleve a cabo, y siendo lo caracterlstico -

del incesto el yacimiento sexual con el ascendiente o descendiente o el -

colateral dentro del limite se~alado por la Ley, habr4 la voluntad del ª!; 

to sexual por razones obvias. 

Importa hacer referencia a estos casos: 

a) Cuando el sujeto quiere realizar la cópula y ha empleado la -

vis absoluta o compulsiva, obteniendo aquélla a virtud del 

consentimiento que otorga a fin de cuentas el sujeto pasivo. 

Es indudable que, en esta hipótesis, nos encontramos frente a 

un momento del iter criminis, o sea, ante la tentativa, no -

obstante la realización de la cópula, pues ésta se efectu6 -

por consentimiento del sujeto pasivo. 

b) Cuando el ofendido, al principio otorgue el consentimiento y-
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posterionnente haya oposici6n del mismo ofendido, debiéndose

concluir que existe el Delito de Violaci6n, porque la ausen -

cia de consentimiento es anterior o concomitante a la realiz! 

c16n de la copula. 

Se ha establecido por los Tribunales que la comprobaciOn de que la 

victima de un atentado sexual haya aceptado en principio el mismo, no ex

cluye la posibilidad de que ya al procederse a la copulaci6n, oponga re -

sistencia para el acto, mordiendo a su violador y lanzando gritos en de -

manda de aux11 io ••• 

De sumo interés es dejar establecido si puede existir una violaci6n 

cometida culposamente. A este respecto Vannini expresa: Un Delito de· 

Violaci6n carnal culposo no esta previsto por la Ley. Me decis que ni s! 

quiera se puede imaginar 16gicamente. !Un momento! Estoy de acuerdo con • 

vosotros en la hipOtesis de la violencia o amenaza, pero no veo la impos! 

bi11dad de una vfolaciOn carnal abusiva culposa. Pensemos, por ejemplo.

en la ignorancia culposa del sujeto activo acerca de la incapacidad psi • 

qui ca de 1 sujeto pasivo • 

Es indudable que no puede aceptarse la violaci6n culposa, pues si -

se necesita, para la existencia de la violaci6n, la concurrencia de la • 

vis absoluta o compulsiva, no puede concebirse la realizac16n de la copu

la sino dolosamente y, por tanto, no es posible una violaci6n culposa, • 

que requerirla no querer la c6pula; hip6tesis antag6nica a la esencia de 
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la violación (51) 

Punibilidad. 

En opinión del maestro referido con anterioridad Don Fernando Cast~ 

llanos Tena: "Punibllldad es el merecimiento de una pena en función de -

la realización de cierta conducta. Un comportamiento es punible cuando -

se hace acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la conminación le -

gal de aplicación de esa sanción. 

En resumen, punibilldad es: 

a) Merecimiento de penas; 

b) Amenaza estatal de composición de sanciones, si se llenan los 

presupuestos legales¡ y 

c) Aplicación f!ctica de las penas senaladas en la Ley" C
52> 

Para Cuello Calón el delito es fundamentalmente acción punible, da!! 

do por tanto a la punibilidad el caracter de requisito esencial en la fo! 

maclón de aquél. 

Por su parte, Jiménez de Asúa precisa que lo caracterlstico del de

lito es ser punible¡ la punibilidad es, por ende, el carkter especifico 

del crimen, pues sólo es delito el hecho humano que al describirse en la-

• (51) op. cit. pags. 62 y siguientes. 
(52) Castellanos Tena. op. cit. pag. 267. 
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la Ley recibe una pena" (53) 

En opini6n de Castellanos Tena e Ignacio Villalobos ya que sostie -

nen igual punto de vista: Expresa el primero que la punbilidad no fonna

parte del delito, bien se le estime como merecimiento, como coacci6n de -

las nonnas penales o como apl1caci6n concreta y especifica de una pena, -

pues desde el primero punto de vista la pena se merece en virtud de la n! 

turaleza del comportamiento; en cuanto al segundo, porque el concepto -

del delito no se identifica con el de la norma jurfdica, por m!s que pue

da admitirse que ~sta no se Integra sin la sanci6n y, por último, menos -

puede ser considerada la punibilidad como elemento integral dado que la -

imposici6n concreta de una pena no es sino la reacciOn estatal respecto -

al ejecutor de un delito, siendo por tanto algo externo al mismo. Una -

acci6n o una abstenci6n humana son penadas cuando se les califica de de -

lictuosas, pero no adquieren este car!cter porque se les sancione penal -

mente. Las conductas se revisten de delictuosidad por su pugna con aque

llas exigencias establecidas por el Estado para la creaciOn y la conserv! 

ci6n del orden en la vida gregaria y por ejecutarse culpablemente, mas no 

se pueden tildar como delitos por ser punibles • El segundo se encarga -

de hacer hincapié en que el delito es oposiciOn al orden jurfdico, tanto

objetiva (antijuricidad) como subjetiva (culpabilidad), mientras la pena

es la reacci6n de la Sociedad y por ello externa a aquél, constituyendo -

su consecuencia ordinaria, terminando por afirmar que un acto es punible

porque es delito; pero no es delito porque es punible, invocando con Sil 

(53) Citado por Pav6n Vasconcelos, Francisco. Derecho Penal Mexicano. -
Edit. Porrüa. M~xico. 1987. 8a.Edici6n. p!g. 455. 
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vela la existencia de delitos no punibles confonne a la Ley,_ cuando ésta

otorga una excusa absolutoria C54 l 

Como conclusión de este apartado ofreceremos la opinión del aludido 

autor Francisco Pavón Vasconcelos, quien afinna lo siguiente: 

"Por punibil i dad entendemos, en consecuencia, la amenaza de pena que 

el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas

jurfdicas, dictadas para garantizar la pennanencia del orden social" C55 l 

B. Aspectos Negativos. 

Ausencia de Conducta. 

Afiliados a la concepción anal!tica del delito y concluido el exa -

men de la conducta o hecho, el primero de sus elementos constitutivos, h! 

bremos ahora de fijar nuestra atención en su correspondiente aspecto neg_! 

tivo: la ausencia de conducta o de hecho. 

El hecho, por su mayor contenido, comprensivo de la conducta humana, 

de su resultado y del nexo causal entre una y otro (relación de causali -

dad), integra comúnmente el t~nnino de mayor aceptación. Ya anterionnen

te hemos explicado la razón del empleo de esta doble tenninologfa (conduE_ 

(54) Citado por Pavón Vasconcelos, Francisco. op. cit. p!g. 466. 
(55) op. cit. p!g. 455. 
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ta o hecho) para designar a un mismo elemento integral del delito. Laª!! 

sencia del hecho y por ello del delito, surge al faltar cualquiera de sus 

elementos que lo componen, a saber: 

~) Ausencia de conducta; 

b) Inexistencia del resultado; y 

c) Falta de relación causal entre la acción u omisión, integran

tes de la conducta y el resultado material considerado. 

Salta a la vista que de las tres cuestiones propuestas, la primera

resulta de esencial interés. La inexistencia del resultado en los deli -

tos materiales y la incomprobación de la relación causal, suponen una CD,!! 

ducta humana, pero sin ésta no es posible siquiera plantear las hipótesis 

anteriores. 

lCuando el delito es inexistente por ausencia de conducta?. Habre

mos primeramente de recordar que ésta, según lo expusimos, consiste en el 

peculiar comportamiento de un hombre, traducido exteriormente en una actf 

vidad o inactividad voluntarias. Este concepto comprende las formas en -

las cuales se puede expresar la conducta: acción u omisión. En el lugar 

debido expresamos: Conviene insistir en que la conducta consiste exclu

sivamente en una actividad o movimiento corporal, o bien en una inactivi

dad, una abstención, un no hacer; tanto el actuar como el omitir, el ha

cer como el no hacer, tienen Intima conexión con un factor de caracter -

ps!quico que se identifica con la voluntad de ejecutar la acción o de no

verificar la actividad esperada 

La idea expuesta facilita tanto el planteamiento como la solución -
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del problema. Como bien dice Bettiol, "la acci6n consiste ante todo en -

un movimiento corporal, pero no todo movimiento muscular es una acci6n". 

Igual razonamiento cabe hacer respecto a la omisión: ésta cons1Ste en -

una inactividad, en un no hacer, pero no toda inactividad es una omisión. 

Si acci6n y omfsi6n son las formas de la conducta, cabria concluir que no 

toda actividad o inactividad integran una conducta humana, salvo cuando -

las mismas fueren voluntarias. La volición, pues, constituye el elemento 

o coeficiente ps!quico indispensable para integrar una acción o una omi -

sión, es decir, una conducta. El movimiento corporal sin voluntad, como

la inactividad involuntaria, no conforman una conducta, considerada tal -

por el Derecho, pues a la expresión puramente f!sica o material faltar!a

el coeficiente necesario para atribuir la acción o la omisión a un sujeto 

y decir que tal conducta "es suya 11
• En sfntesis, hay ausencia de conduc

ta e imposibilidad de integración del delito, cuando la acción u omisión

son involuntarias, o para decirlo con más propiedad, cuando el movimiento 

corporal o la inactividad no pueden atribuirse al sujeto, no son "suyos"

por faltar en ellos la voluntad. 

Casos de Ausencia de Conducta. 

La moderna dogmática del delito ha precisado, como indiscutibles C! 

sos de ausencia de conducta: 

l. La vis absoluta, llamada igualmente violencia, constrenimien

to f!sico o fuerza irresistible, y 

II. La fuer~a mayor. 
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En el delito objeto de nuestro estudio, evidentemente no puede ha -

blarse de ausencia de conducta, en virtud de que en la Violaci6n el ele -

mento sine quanon es la conducta entendida como quehacer voluntario del -

agente del illcito. 

Atipicidad. 

En lo que se refiere a la atipicidad en la violaci6n propia, puede

presentarse por la falta de empleo de los medios violentos y en la equip~ 

rada, porque el sujeto pasivo no haya estado por ejemplo, privado de ra -

zon. 

En opini6n del maestro Porte Petit, la "atipicidad pudiera presen -

tarse cuando existiera el consentimiento del sujeto pasivo, en virtud de

que el espiritu de la Ley al respecto determina la inexistencia del con -

sentimiento por parte de la victima en la Violaci6n" (S6) 

Causas de Justificaci6n. 

El maestro Castellanos Tena asiente: "Siguiendo el plan que nos h~ 

mos impuesto, de senalar los aspectos positivos y negativos del delito, -

debemos examinar la ausencia de antijuridicidad. 

Puede ocurrir que la conducta t!pica est~ en aparente oposici6n al

Derecho y sin embargo no sea antijur!dica por mediar alguna causa de jus-

(56) op. cit. págs. 49 y siguientes. 
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tfflcacl6n, Luego las causas de justlficacl6n constituyen el aspecto ne

gativo de la anUjurldlcidad. Un hombre priva de la vida a otro; su con 

ducta es tlplca por ajustarse a los presupuestos del Artfculo 302 del C6· 

digo Penal del Distrito y Territorios Federales de 1931, y sin embargo, -

puede no ser antljurldlca si se descubre que obr6 en defensa legitima, -

por estado de necesidad o en presencia de cualquiera otra justificante". 
(57). 

En el Delito de Violación no ha lugar a considerar que pudiere pre

sentarse valfdamente una causa de justificación o de antljurldlcfdad. 

lnlmputabl 11 dad. 

Castellanos Tena habla de las causas de lnlmputabllldad: "Ante todo 

debemos advertir que, como en otros casos, traUndose de la lnlmputabfll

dad son admisibles tanto las excluyentes legales como las llamadas supra

legales. Las causas de lnlmputabllldad de naturaleza legal, son a nues -

tro juicio, las siguientes: 

a) Estados de Inconsciencia (permanentes y transitorios); 

b) El miedo grave; y 

c) La sordomudez" <59>. 

"El sujeto activo debe tener capacidad de culpabilidad, orlgln8ndose 

una hipótesis de lnlmputabflldad, en este delfto, cuando exista en el su-

(57) op. cit. págs. 49 y siguientes. 
(58) lbldem, pag. 223. 
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jeto activo una de las hipótesis previstas en la fracción 11 del Articulo 

15 del C6digo Penal. No se puede negar que, en cuanto a las acciones li

bres en su causa, puede darse el Delito de Violación, pero naturalmente -

cuando el sujeto se ha colocado dolosamente en el estado de inimputabilf

dad para cometer la violac!6n, pues si su conducta ha sido dolosa, pero -

ünlcamente para colocarse en ese estado, sin querer realizar la c6pula, o 

bien, se ha colocado culposamente en tal estado, no puede responder del -

Delito de Vfolaci6n, porque esta infracción sólo puede cometerse dolosa -

mente, como 1 o asentaremos posteriormente. 

Sobre este particular, Vannini ha dicho: "Siempre a prop6sito de -

la incapacidad me podr!als preguntar: l si una persona en estado de com -

pleta embriaguez culposa comete Violaci6n carnal, es responsable penalme.rr 

te del grave hecho cometido?. Yo os responderla negativamente. Pero po -

dr!ais insistir y decirme: lacaso el Articulo 92 parrafo primero no dis-

pone que "la embriaguez que no derive de caso fortuito o de fuerza mayor

no excluye ni disminuye la imputabilidad". Por consiguiente, de acuerdo

con tal dlsposlci6n lno debe considerarse la Violación carnal cometida -

por quien se embriaga culposamente, como si hubiese sido cometida en est! 

do de completa capacidad de entender y de querer?. No, no es as!, por m!s 

que muchos as! lo piensen. El Articulo 92, plrrafo primero, no presume -

la capacidad del borracho incapaz en el momento en que comete el hecho; -

quiere solamente (al menos ésta es, a mi parecer, la interpretaci6n co -

rrecta) afirmar que el hecho perpetrado en estado de embriaguez culposa.

es siempre un hecho que puede atribuirse a un estado inicial de imputabi

lidad del sujeto, a aquel ·estado de imputabilidad en que el sujeto se em-
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briag6, hecho doloso o culposo según que en relación a ellos haya sido dQ 

losa y culposa la embriaguez, y, por tanto doloso y culposo ser! el dell

to (culposo cuando la Ley considere el hecho también como dellto culposo). 

Sin embargo, la Violaci6n carnal culposa, no esta prevista por la Ley; 

por ello, quien en estado de completa embriaguez culposa comete Violaci6n 

carnal, no comete dellto. Soluci6n poco satisfactoria, me diréis, pero -

yo os respondo: siempre m!s satisfactoria que la soluci6n de la doctrina 

común, que en estos casos considera al agente como responsable de Viola -

ci6n carnal dolosa, en base a una presunc!On absoluta, o mejor a una fic

ci6n de capacidad psfqulca" (59) 

No estamos de acuerdo, en virtud de que no es justificable ninguna

causa de lnlmputabllldad en este criticable delfto. 

Son inimputables todas las personas legalmente excluidas de la apl! 

cacl6n de las disposiciones penales, por naturaleza represivas. En vir -

tud de sus caracterfsticas genéricas quedan amparadas, en caso de que ej~ 

cuten hechos definidos como delictivos, por medidas tutelares o curativas 

llamadas medidas de seguridad, cuya finalidad ser!: readaptarlo social -

mente, si es menor de 18 aftas; tratarlo médica y pslqui!tricamente hasta 

su total recuperaci6n, traUndose de enfermos mentales; y, para su educ! 

ci6n e instrucci6n, si son sordomudos. Su apl!cac!6n corresponde a la ª!! 

torl dad adml ni strati va. 

(59) lbldem. p!gs. 60 y 61. 
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Menores de Edad. 

Como consecuencia de la Ley que crea 1 os Consejos Tutelares para ~ 

nores infractores del Distrito Federal, de fecha 26 de diciembre de 1973, 

se derogó y sustituyó la reglamentación del. anterior Tribunal para Heno -

res, as! como lo dispuesto en el titulo sexto, libro primero del Código -

Penal. De esta forma se incorpora al Derecho Administrativo el régimen -

sobre menores infractores. 

Si un menor de 18 anos ejecuta alguna de las conductas descritas en 

los Articulas 265 y 266 del Código Penal, quedara sujeto al Consejo Tute

lar para Menores, no para su represión sino para efectos de su readapta -

ción social. Esto conforme a lo dispuesto en el Articulo primero de di -

cho ordena.miento, que dispone: "El Consejo Tutelar para Menores tiene -

por objeto promover la readaptación social de los menores de 18 anos, en

los casos en que se refiere el Articulo siguiente (entre otros cuando in

frinja la Ley), mediante el estudio de la personalidad, la aplicación de

medidas correctivas y de protección, y la vigilancia del tratamiento". 

Enfermos Menta 1 es. 

De acuerdo a lo ordenado en el Articulo 68 del Código Penal: "Los -

locos, idiotas, imMciles, o los que sufran cualquiera otra debilidad, e!! 

fermedad o anomalla mentales, y que hayan ejecutado hechos o incurrido en 

omisiones definidos como delitos, seran recluidos en manicomios o en de -

partamentos especiales, por todo el tiempo necesario para su curación y -

sometidos, con autorización del facultativo a un régimen de trabajo". 
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Este precepto evita la represi6n de quienes por afectaciones neuro-

16glcas o psiquUtrlcas se encuentran imposibilitados para actuar libre -

mente, con conciencia y moralidad, tanto en su vida individual como de rit 

1aci6n; a aquellos seres que conductualmente son controlados por impulsos 

irracionales derivados de su naturaleza animal. 

Hemos afirmado que la vida humana se caracteriza por un saberse a -

si misma, por tener conciencia del mundo o circunstancia que le rodea y -

por ser estimativa, libre. Asimismo, que el cerebro, en base a sus areas 

de asociaciOn, pennlte esta expresl6n del ser humano, a través de la for

macl6n del pensamiento abstracto, de la autocrltica, de la capacidad de -

analisis y s!ntesis mental, as! como del establecimiento de la escala de

valores. También resaltamos la importancia de los nervios sensitivos, en 

cargados de suministrarle nuestras sensaciones vitales y las sensacione.s

del mundo exterior para su interpretaci6n; de no ser por éstos las areas 

de asociaci6n carecerlan de material sobre el que se elabora la concien -

cia del yo, del mundo, y la escala de valores. La afectaci6n estructural 

o funcional del cerebro o fte los nervios sensitivos correspondientes llm.! 

tan el actuar libre del ser humano. 

lncu 1 pabfl i dad. 

La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad. Esta definición, 

expresa con raz6n Jiménez de Asúa, es tauto16gica. El penalista hispano, 

consecuente con su concepcl6n normativista de la culpabilidad, sostiene -

que la inculpabilidad consiste en la absoluci6n del sujeto en el juicio -
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de reproche. 

lo cierto es que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes los -

elementos esenciales de la culpabilidad: conocimiento y voluntad. Tamp2 

co ser! culpable una conducta si falta alguno de los otros elementos del

delito, o la imputabilidad del sujeto, porque si el delito integra un to

do, s61o existir! mediante la conjugaci6n de los caracteres constitutivos 

de su esencia. Asl, la tipicidad debe referirse a una conducta; la anti 

juridicidad a la oposiciOn objetiva al Derecho de una conducta coinciden

te con un tipo penal; y la culpabilidad (como aspecto subjetivo del he -

cho) presupone ya una valoración de antijuricidad de la conducta tlpica. 

Pero al hablar de la inculpabilidad en particular, o de las causas que el\ 

cluyen la culpabilidad, se hace referencia a la eliminaci6n de este ele -

mento del delito, supuesta una conducta tlpica y antijurldica de un suje

to imputable. Jamas se insistir! demasiado en que tampoco aparecer! la -

culpabilidad en ausencia de un factor anterior, por ser ella elemento fu!! 

dado respecto a los otros que, por lo mismo, resultan fundantes en una ei 

cala de prelación lógica (no de prioridad temporal). 

Las Causas de Inculpabilidad. 

El problema de la inculpabilidad, escribe Fern!ndez Doblado, repre

senta el examen Qltimo del aspecto negativo del delito. Asl, solamente -

puede obrar en favor de la conducta de un·sujeto una causa de inculpabil! 

dad, cuando previamente no medió en lo externo una de justificación, ni -

en lo interno una de inimputabilidad. 
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Para que un sujeto sea culpable, según se ha dicho, precisa en su -

conducta la intervención del conocimiento y de la voluntad; por lo tanto, 

la inculpabilidad debe referirse a esos dos elementos: intelectual y vo

litivo. Toda causa eliminatoria de alguno o de ambos, debe ser consider! 

da como causa de Inculpabilidad. Para muchos especialistas seguidores -

del normativismo, llenan el campo de las inculpabilidades el error y la -

no exigibilidad de otra conducta. Por nuestra parte creemos que aún no -

se ha logrado determinar con precisión la naturaleza jurfdica de la no -

exiglbilidad de otra conducta, por no haberse podido se~alar cuál de los

do~ elementos de la culpabilidad quedan anulados en presencia de ella, -

pues el Código Mexicano se afilia a la teorfa psicologista, En estricto

rigor, las causas de inculpabilidad serian el error esencial de hecho 

(ataca el elemento intelectual) y la coacción sobre la voluntad (afecta -

el elemento volitivo). Algo se anula o no puede integrarse, al faltar -

uno o más de sus elementos constitutivos. Si la culpabilidad se forma -

con el conocimiento y la voluntad, sólo habrá inculpabilidad en ausencia

de cualquiera de los dos factores, o de ambos. 

El Error y la Ignorancia. 

El error es un vicio psicológico consistente en la falta de confor

midad entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, tal como éste es

en la realidad. Según los escolásticos: verltas est adaequatio lntellef 

tus et rei (la verdad es la adecuación entre lo que es una cosa y nuestra 

mente). El error es un falso conocimiento de la verdad, un conocimiento

incorrecto; se conoce, pero se conoce equivocadamente. 
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Tanto el error como la ignorancia pueden constituir causas de incu! 

pabilidad, si producen en el autor desconocimiento o un conocimiento equj_ 

vacado sobre la antijuricidad de su conducta; el obrar en tales condici.Q. 

nes revela falta de malicia, de oposici6n subjetiva con el Derecho y par

lo mismo con los fines que el mismo se propone realizar. Mientras en el

error se tiene una falsa apreciaci6n de la realidad, en la ignorancia hay 

ausencia de conocimiento¡ en el error se conoce, pero se conoce mal; la 

ignorancia es una laguna de nuestro entendimiento, porque nada se conoce, 

ni err6nea ni certeramente. 

El error se divide en error de hecho y de Derecho. El de hecho se

clasifica en esencial y accidental; el accidental abarca: aberratio ic

tus, aberratio in persona y aberratio delicti. 

El error de Derecho no produce efectos de eximente, porque el equi

vocado concepto sobre la significaci6n de la Ley no justifica ni autoriza 

su violaci6n. La ignorancia de las Leyes a nadie aprovecha. 

"El error esencial de hecho para tener efectos exime11tes, escribe -

Porte Petit, debe ser invencible; de lo contrario deja subsistente la -

culpa. Error esencial, nos dice Vannini, es el que, recayendo sobre un -

extremo esencial del delito, impide al agente conocer, advertir la rela -

ci6n del hecho realizado con el hecho formulado en forma abstracta en el

precepto penal. O como enseña Antol isei, el error que recae sobre uno o

m~s de los elementos que se requieren para la existencia del delito. En

concreto, en el error esencial el sujeto actúa antijur!dicamente creyendo 
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actuar jurfdicamente, o sea que hay desconocimiento de la antijuridicidad 

de su conducta y por ello, constituye, como antes dijimos, el aspecto ne

gativo del elemento intelectual del dolo" <60l 

La doctrina alemana contempor!nea divide el error en dos clases: de 

tipo y de·prohibiciOn, según recaiga sobre un elemento o requisito const.! 

tutivo del tipo penal (el agente ignora obrar tfpicamente) o el sujeto.

sabiendo que actúa tfpicamente, cree hacerlo protegido por una justifica_!! 

te. 

Para nosotros el llamado error de tipo versa también sobre la anti

juridicidad. Quien en virtud de un error esencial e invencible cree atf

pica su actuación, indudablemente la considera licita, acorde con el Der~ 

cho, siendo en realidad contraria al mismo. Por ello definimos las exi -

mentes putativas como las situaciones en las cuales el agente, en función 

de un error esencial de hecho insuperable cree, fundamentalmente, estar -

amparado por una causa de justificaciOn o bien que su conducta no es tfp.J. 

ca (para él, subjetivamente, es lfcita). Ejemplo: El agente copula con 

mujer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su consenti 

miento por engaño o seducción, pero cree, fundadamente que la mujer es m! 

yor de dicha edad, en vista de acta de nacimiento falsa o equivocada; 

tal individuo (y cualquier otro en el mismo caso) estima lfcito o perm.J. 

tido su proceder, pero en realidad se halla prohibido por la tipicidad -

normativa; se trata de un error sobre la antijuridicidad de la conducta,

aun cuando se le quiera denominar error de tipo. 

(60) Citado por Castellanos Tena. op. cit. p!g. 257. 
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Innecesariamente nuestro Código Penal se refiere al error acciden

tal en la fracción V del Articulo 9, ya que el error de esta naturaleza -

es ineficaz para borar la culpabilidad; sólo tiene relevancia para va -

rfar el tipo del delfto, como en e.1 parricidio. Asl por ejemplo, si al -

guíen queriendo dar muerte a su padre, a 1 disparar mata a otra persona, -

entonces no queda tipificado el delito de parricidio sino simplemente el

de homicidio; por ende, el error accidental, sf bien no elimina la res -

ponsabilf4ad del agente impide, sin embargo, que puedan serle aplicadas -

las severas penas del parricidio, beneficUndose con las menos en~rgicas

del homicidio. 

El Articulo 9 del Código Penal del Distrito establece: "La inten

ción delfctuosa se presume salvo prueba en contrario. La presunción de -

que un delito es intencional no se destruira, aunque el acusado pruebe al 

guna de las siguientes circunstancias" ... v. Que erró sobre la persona

º cosa en que qui so cometer e 1 de 1 i to". 

El ordenamiento de 1931 no reglamenta el error de Derecho: en 

cuanto al de hecho, senala un caso en la fracción VI del Articulo 15 (de

ignoranCia y no propiamente de error) y otro en la VII, referente a la -

obediencia Jerarquica. 

El precitado autor Celestino Porte Petit apunta: "En el Delito de 

Violación puede presentarse el aspecto negativo de la culpabilidad, en el 

caso de: 

a) Error de licitud, para quienes consideren que cabe el ejercí-
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clo de un derecho con relación a la cópula normal exenta de -

circunstancias que la maticen de ilicitud, realizada por uno

de los cónyuges por medio de la vis absoluta o compulsiva. Es 

decir, cuando se llevara a cabo la cópula, por cualquiera de

los medios mencionados, con _una mujer creyéndola su cónyuge.

pues estarlamos frente a una eximente putativa, al creer el -

cónyuge que existla a favor suyo una causa de licitud. 

b) No exigibilidad de otra conducta. C5l) 

Para Francisco Pavón Vasconcelos: "El error de hecho se subdivide -

en error esencial y error accidental (inesencial). 

El error de hecho esencial produce inculpabilidad en el sujeto cuan 

do es Invencible, pudiendo recaer sobre los elementos constitutivos del -

delito, de carkter esencial, o sobre alguna circunstancia agravante de -

penal ldad (calificativa del del ita). 

El error esencial vencible (aquel en el que el sujeto pudo y debió

prever el error) excluye el dolo, pero no la culpa, careciendo por ello -

de naturaleza inculpable, salvo que la estructura del tipo impida esa far_ 

ma de culpabflldad. 

El error inesencial o accidental no es causa de inculpabilidad por-

(61) op. cit. p~g.321. 
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recaer sobre los elementos no esenciales, accidentales del delito, o so -

bre simples circunstancias objetivas, etc., comprendiendo los llamados c~ 

sos de "aberración" (aberratio ictus y aberratio in persona). 

El actual texto del Articulo 15, fracción XI, dice literalmente lo

siguiente: "Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: XI. 

Realizar la acción u omisión bajo un error invencible respecto de alguno

de los elementos esenciales que integran la descripción legal, o que por

el mismo error estime el sujeto activo que es licita su conducta. No se

excluye la responsabilidad si el error es vencible". 

Si bien inicialmente la doctrina consideró que el conocimiento de -

la ilicitud debla consistir precisamente en la captación de que el hecho

ejecutado era tfpico, lo cual introducfa en él la concepción de la tipic! 

dad, ese criterio fue prontamente abandonado. Mezger se encargó de pre -

cisar, primeramente, que la culpabilidad jurfdico penal no era culpabili

dad en sentido ético, sino Jur!dico y que, el acto de voluntad del autor

debe entenderse como "injusto interno, an1micamente enraizado 11
, para des

pués afirmar, al referirse a la responsabilidad dolosa, que actúa de esa

manera el que conoce las circunstancias del hecho y la significación de -

esa acci6n y ha admitido en su representación el resultado, agregando que 

tal conocimiento se refiere a las circunstancias de hecho pertenecientes

al tipo penal y como éste "valoriza" el hecho, d~ndole determinada "sign! 

ficación" la misma debe ser captada por el dolo del autor, por lo que el

conocimiento, como elemento intelectual del dolo, comprende tanto el con_Q. 

cimiento de los hechos como el conocimiento de su significación. "Su in-
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versi6n, dice textualmente Mezger, hace surgir el error del agente sobre

los hechos y el error respecto a su significaci6n: el contraste entre c_!! 

nacimiento de los hechos (error sobre los hechos) y conocimiento del der~ 

cho (error del Derecho) concierne sólo a un especial caso del contraste

que aqul concebimos de un modo mb gen~rico". De ello se percibe que el

agente no sólo debe conocer el hecho, sino fundamentalmente su significa

ci6n injusta por contraria al ordenamiento jurldico. Aqul entra en juego 

la consideración de determinar si ese conocimiento debe actualizarse o -

ser meramente potencial, cuesti6n a la que no nos referiremos. El error

que recae sobre las circunstancias del hecho tlpico, cuando es insupera -

ble, tiene la virtud de eliminar el dolo. 

A tal error se le conoce como error de hecho (error de tipo) pero -

si el mismo no es invencible el agente respondera del hecho tlpico a tltJ! 

lo de culpa, si la particular figura admitiese dicha forma de culpabili -

dad. Cuando el error no recae sobre circunstancias que pertenecen al he

cho o tipo legal sino sobre la licitud de la realización de tal hecho, se 

habla de la existencia de un error de prohibición (error de permisión), -

que dentro de la clasica distinci6n entre error de hecho y error de dere

cho, caerla en el ambito del primero. En tal hipótesis el agente no ign_!! 

ra 1 os e 1 ementos de 1 hecho t 1 pico, pero i ns i de en e 1 error sobre 1 a li ci

tud de la conducta que realiza. 

Cuando la ley, en su Articulo 15, fracción XI .• precisa como circun! 

tancia excluyente de responsabilidad, el realizar la acci6n u omisi6n ba

jo un error invencible respecto de alguno de los elementos esenciales que 
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integran la descripción legal, esta consignando el error de hecho o error 

de tipo, como causa impeditiva de la integración del delito, y al agregar 

"o que por el mismo error estime el sujeto activo que es licita su condu.c:_ 

ta", recoge de igual manera el error de prohibición indirecto (error de -

permisión =eximentes putativas), siendo ambas hipótesis de error de nat)! 

raleza insuperable y por ello excluyentes de responsabilidad" <62 ) 

En nuestra opinión, podemos afirmar que definitivamente no es posi

ble hablar de causas de inculpabilidad en el Delito de Violación. 

C. Formas de Aparición. 

En opinión del destacado autor Alberto Gondlez Blanco, puede ha -

blarse de tentativa en los siguientes t!rminos: "Por sus caracterfsticas 

el Delito de Violación no descarta la posibilidad de la tentativa, en los 

t!nninos del Articulo 12 de nuestro Código Pen~l, y !sta existira cuando

el sujeto activo d! principio a la ejecución directa de los actos que con 

figuran el delito, sin llegar al resultado que debla producirse, por cau

sas ajenas a su voluntad¡ y tampoco para la tentativa desistida, en el -

caso de que el culpable voluntariamente deje de ejecutar los actos viole!! 

tos. Respecto a esta última, las opiniones esUn divididas en la doctri

na. Fontan Balestra opina que no debe d~rsele relevancia a la tentativa

desistida, expresando "pero nosotros pensamos que las intenciones no pue-

(62) Pavón Vasconcelos. op. cit. p~g. 260. 
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den ser objeto de sanciOn, mientras no hayan _sido traducidas externamente 

por actos que las revelen en forma indubitable, el desistimiento volunta

rio, limita la voluntariedad del agente al hecho ya realizado y tal es lo 

querido y lo punible. De tal suerte, esos hechos que no deben haber lle

gado nunca a constituir el acceso carnal, deben ser considerados como con 

figuradores del atentado al pudor. Garraud opina también que la tentati

va desistida constituye un delito de atentado al pudor, razón por la cual 

estimamos correcta esta última opinión. 

Sabido es que, de acuerdo con la doctrina tradicional elaborada a -

partir de Carrara, los actos preparatorios y de ejecuciOn, se sancionan,

no como formas de iter criminis, sino como delitos especificas, cuando •!!. 

cuadran en una figura tlpica determinada. Por lo que respecta a la tent! 

tiva desistida, en la Violación, las violencias ejercitadas por el sujeto 

activo, sobre el pasivo, constituyen actos eróticos en virtud del elemen

to subjetivo que les anima. Y aunque dichos actos no tuvieren por objeto 

llegar a la cópula, no hay que olvidar que, dentro de las formas cUsicas 

de la culpabilidad, la Violación es un delito de dolo especifico corres -

pendiendo al genérico el atentado al pudor. Quien quiso tener cópula con 

una persona, es decir, lo m4s aceptarla forzosamente atentar al pudor de

ella, es decir, lo menos" (63 ) 

El delito se consuma cuando tiene lugar el yacimiento, sin que sea

preciso que éste se realice de un modo completo. 

(63) Gonzalez Blanco, Alberto. Delitos Sexuales. Editorial Porrúa. Méxi
co. 1974. 4a. Edición. pags. 173 y 174. 
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La determinación de si el hecho constituye tentativa de Violación -

presenta no escasas dificultades, por las semejanzas que presenta con el

abuso, pero se diferencian entre si en que en la tentativa de Violación -

los actos realtzados se encaminan al acceso carnal, existe animo de yacer, 

mientras que los constitutivos del abuso deshonesto violento no aspiran a 

tal fin, la finaltdad de estos hechos esta en ellos mismos. Por tanto, -

para que los actos impúdicos realtzados violentamente sobre una mujer, o

sin su consentimiento puedan ser calificados de tentativa de Violación, -

debe probarse cumplidamente en el culpable el animo de yacer. 

El multicltado maestro Don Celestino Porte Petit, ofrece estas lm -

portantes opiniones respecto al tema objeto de este trabajo recepcional: 

"De acuerd? con el Articulo 260 del Código Penal, el atentado al P!!. 

dor consiste en realizar un acto erOtico sexual, sin el consentimiento de 

una persona púber, o impúber, o con consentimiento de esta última, sin el 

propOsito directo e inmediato de llegar a la copula. Y de acuerdo con el 

Articulo 12 en relación con el 265 del Código Penal, la tentativa de Vio

lación existe cuando la resoluciOn de cometer el delito se exterioriza -

ejecutando la conducta que deberla producirlo u omitiendo la que deberla

evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del age!! 

te, concluyéndose que, aún cuando en ambos casos se trata de la ejecuciOn 

de actos erOticos-sexuales, o sea, que el elemento objetivo es el mismo.

en un caso se realizan sin el prop6sito directo e inmediato de llegar a -

la cópula, y en el otro caso, se llevan a cabo con el fin de copular. P~ 

ro habrla que preguntarse: lla tentativa de Violación se configura por la 
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violencia ejercida o por los actos erOtico-sexuales realizados?. Para dJ! 

mostrar que son totalmente irrelevantes los segundos, bastarfa comprobar

que hay tentativa de ViolaciOn cuando se realiza solamente la violencia -

con el fin de consumar la copula, asl como no hay tentativa de ViolaciOn

si se llevan a cabo actos erOticos sexuales con el fin de realizar la co

pula sin existir la violencia. 

Los Tribunales han establecido: Conforme al Articulo 244 del COdi

go Penal del Estado de Tamaulipas, comete el delito de atentados al pudor, 

el que sin consentimiento de ésta última, ejecuta en ella un acto erOtico 

sexual, sin llegar a la copula. Francisco Gonz41ez de la Vega, en su 

obra "El COdigo Penal Comentado", refiriéndose al Articulo 260 del COdigo 

Penal del Distrito Federal, que es en todo semejante al 244 del COdigo de 

Tamaulipas, expresa que el atentado al pudor es un acto sexual incompleto; 

lo es materialmente, ya que la acciOn erOtica no debe llegar a la copula¡ 

si esto acontece, desaparece la figura y surge posiblemente la ViolaciOn, 

es adem~s incompleto subjetivamente, puesto que si el atentado persigue -

una prOxima fornicaciOn, desaparece también el atentado, pudiendo surgir

Ja tentativa de violaciOn. Ahora bien, si al acusado de atentado al pu -

dor se le imputa que ayudO a otro, sujetando a la ofendida para que tuViJ! 

ra contacto carnal con ella, lo cual no llego a ocurrir, por haber inter

venido la policla, no se llenan Jos requisitos del citado Articulo 244, -

sino que, en todo caso, podrfa haberse llegado a tener como legalmente -

comprobado el cuerpo del delito de tentativa de ViolaciOn; y el auto de

formal prisiOn dictado, por el mencionado delito de atentados al pudor, -

es violatorio de garantfas, y debe concederse el amparo, sin perjuicio de 
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que continúe en forma legal la averlguaci6n, cuando fuere procedente. En 

otra ejecutoria se dice: los delitos de atentados al pudor y tentativa -

de Violación, por su esencia misma, no pueden coexistir y se excluyen uno 

al otro, puesto que en el primero de ellos, no existe el propósito direc

to e Inmediato de llegar a la cópula carnal, y en el segundo, se efectúan 

los actos preparatorios para dicha cópula que no llega a realizarse por -

causas ajenas a la voluntad del activo. El delito de atentados al pudor

que define el Articulo 260 del Código Penal vigente, tiene presupuestos -

distintos respecto del delito de Violación en grado de tentativa, ya que

en aquél, quien realiza un acto erótico sexual excluye la posibilidad de

la realizac!On de la copula, entendida ésta como toda forma de ayuntamie.!! 

to sexual, con eyaculación o sin ella. Esto es, constituye aquel delito

una acciOn lujuriosa que el agente realiza flsicamente en el cuerpo del -

pasivo de la Infracción, como puede serlo una caricia o un tocamiento cor 

poral obsceno, o que el agente haga ejecutar a la ofendida, pero lo que -

es esencial es que el agente no tuviera el propósito de realizar la cópu

la, en tanto que la Violación sexual fue tentada por el quejoso, sf quedó 

plenamente probado que se proponla realizar la copula, lo que no llegó a

término por causas ajenas a su voluntad, dada la pequeña edad de la ofen

dida. "los atentados al pudor y la tentativa de Violación, no pueden co

existir, puesto que en la primera, el agente activo no tiene el propósito 

directo e Inmediato de llegar a la cópula carnal y en la segunda, ejecuta 

hechos directamente encaminados para lograrla, no obteniéndose por clr -

cunstanclas ajenas a su voluntad. En consecuencia, si la sentencia de la 

responsable, revocando la de primer grado, sentenció exclusivamente por -

el del !to de atentados al pudor, considerando que en los hechos no habla-
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el propósito indicado, su sentencia se encuentra ajustada a derecho". "En 

el C6digo Penal en vigor, no pueden concurrir ideológica y jurldicamente

el delito de atentados al pudor en el de tentativa de Violaci6n. Es inú

til igualmente, en el mismo, la discusi6n sobre si en la Violación caben

los grados imperfectos o solamente consumados, dada la definici6n de la -

tentativa". (Anales de Jurisprudencia. Tomo 3. p~g. 417). "No es exacto

que el delito de actos libidinosos quede subsumido en el Violación, por -

ser aquellos un medio para excitar el acto carnal y consumar la Violaci6n, 

porque en los actos libidinosos se ejecutan maniobras er6ticas sexuales -

sin el prop6sito directo e inmediato de llegar a la cópula, tal como lo -

define el Articulo 204 del Código Penal del Estado de México, siendo ob -

vio que lo que dicho precepto tutela es la seguridad sexual contra los as_ 

tos lascivos que facilitan una prematura corrupción de personas de corta

edad, a diferencia de la Violación, en donde, para realizar la cópula sin 

voluntad del pasivo que es la finalidad que se propone consumar el sujeto 

activo, emplea violencia flsica o moral". (Semanario Judicial de la Fede

ración. CXV. p. 48. Sexta época). "Si el reo ejecutó sobre la menor ofen. 

dida actos er6ticos, pero ante la insuficiencia de pruebas, no es posible 

precisar la verdadera naturaleza de tales actos, que bien pudieron tipifi 

car el delito de atentados al pudor, sobre mujer impúber, no se sigue de

manera indudable, que puedan integrar el Delito de Violación en grado de

tentativa, porque no hay elementos que exterioricen o pennitan conocer si 

la voluntad del agente consistió en ejecutar actos encaminados directa •

inmediatamente a la cópula mediante la violencia y que aquélla no se haya 

consumado por causas ajenas a su voluntad" (Semanario Judicial de la FedJt 

raci6n. Sexta época. Vol. VII.p. 94. Segunda parte). "Los delitos de 
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atentados al pudor y tentativa de violación, se excluyen y su incompatibi_ 

lidad se manifiesta porque en el de atentados al pudor los actos lúbricos 

deben ser realizados "sin el propósito directo e inmediato de llegar a la 

cópula" y en el de violación en grado de tentativa, se requiere precisa -

mente que "se efectúen hechos encaminados directa e inmediatamente a la -

realización de un delito" en el caso de verificar la cópula" (Semanario -

Judicial de la Federación, LXXXIV, p. 10 Sexta ~poca). "Es indebida la -

acumulación de los delitos de atentados al pudor y violación en grado de

tentativa cuando se lundan en los mismos hechos, ya que en el primer del.! 

to se requiere que la conducta del agente sea sin el propósito directo e

inmediato de llegar a la cópula y el segundo delito se necesita que dicha 

conducta se verifique encaminada directa e inmediatamente a la realiza -

ción de la cópula y traUndose de los mismos actos el sujeto activo no -

puede tener al mismo tiempo dos propósitos contradictorios" (Amparo diref_ 

to 7139/63. Santos Manrfquez Martfnez. Resuelto el 8 de junio de 1964. 

por unanimidad de 5 votos. Ponente Mtro. M. Rivera Silva). "El delito de 

atentados contra el pudor y la tentativa de violación, por su esencia mi! 

ma, no pueden coexistir y se excluyen recfprocamente, puesto que en el 

primero no existe el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, 

y en la segunda, se efectúan los actos preparatorios para dicha cópula -

que no llega a realizarse por causas ajenas a la voluntad del agente acti_ 

vo" (Semanario Judicial de la Federación, VII. p. 94. XXIV. p. 13, XLV. p. 

21; LVII p. 12, Sexta ~poca). Cfr. Informe de 1961, p. 214)" (54 l 

(64) Ibidem. págs. 80 y siguientes. 
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Consumación del Delito de Violación. 

Admitido que la materialidad de este delito no requiere ni la per -

fección fisiológica de la cópula, ni mucho menos la desfloración, es for

zoso concluir que se consuma tan pronto como se produce el acceso carnal, 

es decir, tan pronto como se verifica el Intimo contacto corporal. 

Manzinf cita varias decisiones de la jurisprudencia italiana, cuyo

conocimiento es de interés. Son las siguientes: el delito se consuma -

con el simple hecho de poner en contacto las partes genitales; no se re

quiere la desfloración y nf siquiera el cumplimiento de la cópula, siendo 

suficiente la introducción del miembro hasta ponerse en contacto con la -

vagina, aún sin ultrapasar el himen; no son necesarias ni la desflora -

ción, ni la eyaculació~, bastando la introducción parcial del miembro ha~ 

ta hacer posible el coito o un equivalente; es suficiente el contacto -

del órgano masculino con el femenino, no es necesaria la completa consum! 

cfón de la cópula, imposible cuando la victima es de tierna edad, bastan

do que se haya producido Intimo contacto corporal; si no es necesaria la 

desfloración, es necesario, sin embargo, que se haya producido la fntro -

ducción del órgano genital masculino, por v!a normal o anormal, de modo -

que sea posible el cofto o un equivalente del mismo. (6S) 

Para la consumación del Delito de Violación se requiere de tres cf! 

cunstancias: 

(65) op. cit. pág. Jg. 
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l. Autorfa Intelectual. Consideramos que en el Delito de Viola

ción puede presentarse el caso de la autorfa intelectual. ya

que un individuo puede determinar a otro a que cometa el .deli 

to en estudio; hipótesis que establece el Código Penal al es

tablecer en el Artfculo 13, fracción V, que son responsables

del delito los que determinen intencionalmente a otro a come

terlo. 

11. Autorla material o inmediata. Existe el autor material o in

mediato, cuando un sujeto integra el tipo de Violación. 

Son responsables del delito, según el Código Penal, los que -

lo realicen por sf (Art. 13-11). 

111. Coautorfa. Cuestión de sumo interés es el de resolver si en

el Delito de Violación se puede presentar el caso de la coau

torfa. 

Para el Diccionario Jurfdico Mexicano la consumación del delito es

la segunda fase del iter criminis, es decir, que la primera se presenta -

a nivel interno de la persona y consiste en la idea de liberación y reso

lución delictiva, en tanto la segunda se produce en el momento mismo en -

que se realizan los elementos del tipo objetivo. 

El concepto de delito consumado es independiente a la obtención de

las penalidades del autor, aún cuando podrfa haber correspondencia entre

éstos, esto es, la consumación y el fin que se persigue al llevar a cabo

el delito. Por ejemplo, en el homicidio una persona se propone privar de 



91 

la vida a otra y lo logra. 

En otra clase de delitos, en los que no se mencionan especiales el~ 

mentas subjetivos en el autor, también se requiere distinguir entre la -

consumación del delito y la consumación del acto que se propone el sujeto. 

Por ejemplo, en la violación que nuestra legislación tipifica como la có

pula impuesta por medio de la violencia f!sica o moral, el delito se con

suma desde el momento mismo en que el miembro viril es introducido en el

cuerpo de la victima, sin que sea necesario para tal efecto (tener por -

consumada la violación), realizar en la victima completamente el acto se

xual que se propuso, esto es, que tenga verificativo la semimatio intra -

vas. Las diferencias que hemos mencionado se denominan en la doctrina, ... 

consumación formal y consumación material. (66 ) 

De lo anterior podemos sostener que el criterio para distinguir en

tre delito consumado o no, se efectúa siempre del estudio en particular -

de los elementos que conforman el tipo y de la constatación de su realiz! 

ciOn en e 1 mundo de los hechos. 

La correcta determinación del momento en que el delito se consuma,

tiene trascendencia para establecer cuestiones como la prescripción, la -

tentativa y la consumación del delito. 

(66) D1cdonario Jurfdico Mexicano. Tomo II. Editorial Instituto de In 
vestigaciones Jurfdicas. U.N.A.M. México. 1983. la. Edición. pag. -
278. 



CA P 1 T U L O III. 

DIFERENCIAS SUBSTANCIALES ENTRE LA VIOLACION PROPIA E IMPROPIA. 

A. Hipotesis en la Violación Impropia. 

El Articulo 266 del Código Penal para el Distrito Federal, dispone: 

"Se impondr4 la misma pena a que se refiere el primer p4rrafo del Articu

lo anterior, al que sin violencia realice cópula con persona menor de do

ce anos de edad o que por cualquier causa no tenga posibilidad para resi1 

tir la conducta delict'uosa. Si se ejerciere violencia, la pena se aumen

tara en una mftad". 

El concepto precitado esencialmente contiene los elementos que en -

su oportunidad la Ley Penal vigente en el Distrito Federal hasta enero Jl 

de 1989, agreg4ndosele la violencia como un factor agravante de la conduf 

ta il!cita. 

La legislación mexicana describ!a el delito equiparado a la viola -

ción as!: Se equipara a la violación y se sancionara con las mismas pe -

nas, la cópula con persona menor de doce años o que por cualquier causa -

no est~ en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones S.!! 

xuales o de resistir la conducta delictuosa (Art. 266 refonnado por decr_!! 

to del 12 de diciembre de 1966, Diario Oficial de la Federación del 20 de 

enero de lg67). Se percibe que las hipótesis de conducta delictiva estan 

inspiradas en la redacción del inciso 2° del Articulo 519 del antiguo C§. 
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la redacción original del precepto antes de su reforma, ente.!! 

diendo en sentido vulgar por tal, que el sujeto pasivo padez

ca enajenación mental, sea en forma patológica de insuficien

cia de sus facultades volitivas, o de alteración morbosa de -

las mismas, o de estado psiquUtrico de inconsciencia. La dJl 

mencia en sus variadas formas debe ser: de las que impiden -

darse cuenta o conocer el acto mismo que se real iza en el 

cuerpo del sujeto, como en ciertas formas de absoluto creti -

nismo; o de las que al menos, vedan al paciente proporcionar 

consentimiento esclarecido y consciente para la prestación SJl 

xual; o de las que manifiestan como sfntomas imposibilidad -

de movimientos de oposición, como en ciertos estados mentales 

de grave catatonia. 

Desde el punto de vista de la integración del delito, no int_!l 

resa que el enfermo mental preste o no su insana voluntad pa

ra el concúbito, porque, aún en el caso de consentimiento, é_! 

te se estima como no apto jurldicamente y, también, porque -

ademas de la seguridad de los incapacitados, la desiderata -

perseguida por el legislador es eugenésica: impedir por int_!l 

rés social la posible descendencia degenerativa de los anorm! 

les. 

Los estados enajenativos de la mente pueden ser absolutos y -

permanentes,simplemente transitorios o de los que presentan -

dentro de curso de la enfermedad lúcidos intervalos. La doc

trina no acepta la existencia del delito equiparado a la vio

lación cuando la cópula se efectúa en el enfermo durante el -
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estado lúcido, pues no puede decirse que en ese momento esté

privado el enfermo de razOn. 

También queda comprendida en esta modalidad del delito la có

pula con persona privada de sentido, entendiendo por tal: el 

estado transitorio de inconsciencia en que el sujeto pierde -

mas o menos momenUneamente su aptitud cognoscitiva, la voli

ciOn y la fdeacfOn, sea por causas traumUfcas, pslqufcas, t.Q. 

xfcas o patolOgfcas. El responsable del delito,en presencia

del estado de plena indefensión pslquica y corporal de la vl_c: 

tima, lo aprovecha para el fornicio en ausencia no sólo del -

consentimiento de ésta, sino de su conocimiento. NOtese que

no se utiliza para delfnquir, nf se necesita utilizar, fuerza 

o intimidación, seducción o enga~o. 

El delfto puede realizarse, según ya hacia notar Pacheco, pr.! 

vando del sentido a la victima para que no oponga resistencia, 

o bien, aprovechando ese estado en que se encuentra y abusan

do en él su persona. Para Groizard, en el primer caso, priv2_ 

ción de los sentidos producida por el culpable con el fin de

realizar el delfto, la violac!On reviste la gravedad del peor 

de 1 os do 1 os, y en e 1 segundo, cuando es producf da por causas 

externas, la naturaleza del delito subsiste, pero la pervers.! 

dad subjetiva disminuye. 

Como casos de privación del sentido se pueden mencionar: los 

sincopes, desfallecimientos o desmayos producidos traumatica

mente por causas patológicas o por extrema debil !dad: el le-
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targo o sueno patológico profundo; el sueno por narcóticos -

y el hipnótico; la ebriedad completa o absoluta; el estado de 

agon!a sin lucidez, etc. 

Respecto de los sincopes caracter!sticos de ciertas enfermed-ª. 

des (epilepsia, histeria, etc.), es aplicable la nota de Cue

llo Calón de que en estos casos los médicos legistas aconse -

jan proceder ·con gran cautela por la frecuencia de falsas ac!! 

saciones provenientes de histéricas o de mujeres que preten -

den ocultar una falta. La posibilidad de que el delito se -

realice aprovechando el sueno natural de una mujer, general -

mente se estima increible. Tardien, as! lo considera tratan

dose de v!rgenes o de mujeres sin mayor experiencia, pero lo

acepta de mujeres habituadas a 1 comercio carna 1. En cuanto -

al ayuntamiento durante la sugestión hipnótica que tantas du

das ha provocado, Strassmann aconseja que en las pericias que 

pudieran requerirse con motivo de esta !ndole se proceda con

gran cautela, porque generalmente, las personas predispuestas 

a la hipnósis son histéricas y entre los fenómenos propios -

del histerismo se cuenta una tendencia morbosa a mentir y a -

inventar, en parte inconscientemente y en parte conscienteme.!! 

te. La posibilidad de la conjunción carnal con persona ebria 

sin que ésta lo advierta, y sin que por tanto, oponga la deb.! 

da resistencia, es innegable. Naturalmente la ebriedad de -

que se encuentre atacado el sujeto pasivo no ha de ser aque -

lla que se traduce en un simple debilitamiento de los poderes 

inhibitorios. Sólo puede decirse de un ebrio que esta priva-
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do de sentido cuando llega la inconsciencia completa. 

También dentro de esta modalidad del delito equiparado a la -

violación, pueden mencionarse las enfermedades que impiden la 

resistencia al ayuntamiento no aceptado voluntariamente, en -

que caben aquellos estados patológicos profundamente débili -

tantes o imposibilitadores de movimientos y reacciones defen

sistas, como los casos de: paralisis generalizadas mas o me

nos completas, aton!as muy extensas, estados de extrema debi

lidad, anemias exhaustivas, estados agónicos lúcidos, estados 

caquécticos sin pérdida de los sentidos, etc. 

En estos casos el enfermo se da cuenta del acto lúbrico que -

en su cuerpo y contra su voluntad se realiza; discierne, pe

ro no puede reaccionar por la imposibilidad de defensa que i!!! 

plica su estado; victimario ni siquiera necesita emplear 

coacción f!sica o moral. 

Los afrodisiacos son sustancias de toxicidad mas o menos ace!!_ 

tuada que contribuyen a despertar o excitar la apetencia eró

tica. Para posible existencia del delito que se equipara a -

la violación serla necesario que el actor los hiciera ingerir 

a su presunta vfctima, sin que ésta se diera cuenta de la ma

niobra o de su toxicidad erótica o de pretensión lúbrica del

sujeto; serta menester, ademas, que su efecto fuera tan in -

tenso, que el paciente se viera obligado, por verdadero furor 

lúbrico, a la entrega carnal, supuesto bien increible. 
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111. El delito equiparado a la violación supone como elemento psi

cológico que el agente haya obrado con conocimiento de las -

circunstancias personales de indefensión del sujeto pasivo, o 

al menos con culpable ignorancia de las mismas. Ya Rocco, en 

la Exposición de Motivos del Código italiano, refiri~ndose al 

caso de enfermedad mental, indicaba la falta de necesidad de

que la Ley establezca que la misma sea reconocible, y que es

obvio, ante los principios regulados del elemento psicológico 

de 1 de 1 i to, que e 1 agente no responda pena 1 mente, si no cuando 

conoce el estado del sujeto pasivo. Esta razonable opinión -

esU en concordancia con los principios adoptados por el De -

recho Positivo Mexicano, aplicables, no únicamente a la enfer 

medad mental, sino al resto de las modalidades del delito que 

se equipara a la violación; es excluyente de responsabilidad 

el ejecutar un hecho (la cópula) que no es delictuoso sino -

por circunstancias del ofendido (las de encontrarse ~ste en -

cualquiera de las modalidades de indefensión) si el acusado

las ignoraba inculpablemente al tiempo de obrar (Art. 15, 

fracción VI, del Código Penal). 

En lo que concierne especlficamente al caso de que el pacien

te se encuentre privado de razón, es de advertirse que alguna 

de las enajenaciones mentales se manifiestan con slntomas ex

ternos inconfundibles; cuando es as! o existen otros datos -

igualmente inequ!vocos, como el de encontrarse el paciente i.!! 

ternado en manicomio, no puede aceptarse en el sujeto activo" 
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ignorancia inculpable, porque la dolencia es obviamente reco

nocible. 

TraUndose de personas privadas de sentido, como este estado

supone el desmayo de la victima, es obvia la imposibilidad -

de la ignorancia inculpable del agente. Igual situación se -

observa traUndose de aquellas enfermedades que impiden resi~ 

tir, pues se manifiestan como perceptibles caracteres exter -

nos de imposibilidad de movimiento o de toda acción eficaz de 

defensa, cuyo conocimiento es patente. M&s frecuente es el -

caso en que, sin que ella lo advierta, se hace ingerir a la -

victima dentro de una bebida inocua, sustancias narcóticas P!! 

ra aprovecharse sexualmente del estado nebuloso de su concie!'. 

cia. 

En relación al caso de que la acción recaiga en personas de -

corta edad, en t~rmi nos genera 1 es ser& inoperante que e 1 age!'. 

te afirme ignorancia de su edad o estado, porque es f&cilmen

te perceptible escaso desarrollo fisiológico del menor, es -

evidente indicio del conocimiento de su impubertad. Eusebio

Gómez manifiesta: "Huelga decir que no bastarla, para ex 

cluir el dolo, la alegación por parte del delincuente de que

ignoraba la edad de la victima. Aunque nuestro Código (el ar 

gentino) no lo establece expresamente como lo hace el Código

italiano en su Articulo 53g, el imputado no podrla invocar en 

su descargo aquella ignorancia; no podr!a hacerlo por la ra

zón que expone Manci: tal ignorancia que implica una conduc-
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ta negativa, se resuelve en un anlmus indlfferentlae, contra

rio a los deberes de diligencia, de observancia, de control -

de las propias acciones, explicita o implfcitamente prescri -

tos por la Ley, y que son esenciales para la convivencia so -

cial". Esta doctrina tiene exacta correspondencia en el Oe -

recho Mexicano, puesto que la excluyente de responsabilidad -

se basa en la ignorancia inculpable al tiempo de obrar y, por 

tanto, el simple desconocimiento de la edad, con indiferencia 

a las manifestaciones evidentes del escaso desarrollo carpo -

ral del menor, no puede servir de excusa, a lo menos en la g_!t 

nera l i dad de los casos. 

Mariano Jiménez Huerta, sostiene lo siguiente: "La equiparación -

que "a la violencia" hacia el Articulo 266 antes de su reforma de 12 de -

diciembre de 1966, de la cópula con persona privada de razón o de sentido, 

o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistir, fue -

justamente criticada por Gonz~lez Blanco, en cuanto subrayaba que: " el -

precepto citado, como se advierte, contiene el imperdonable error de ref_!t 

rirse a la violencia, pues lo correcto serla referirse a la violación". -

Y a fe que en su critica acertó plenamente pues, en puridad, la equipara

ción que "a la violencia" hacia el Articulo 266 era oriunda de una errata 

de imprenta, consistente en haberse sustituido la frase "Se equipara a la 

violación .•. " con que se Inician los Articulas 796 del Código Penal de -

Martfnez de Castro y 861 del Código de Almaraz por la impropia de " Se -

equipara a la violencia •.• " que se lefa al comienzo del Articulo 266 del 

Código de 1931. Esta errónea equiparación a la violencia carecfa por 
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otra parte, de pureza conceptual, pues el que una radiaci6n bio16gica-h)! 

mana, como el hipnotismo, o detenninadas sustancias qu!miCas, como los -

narc6ticos, produzcan un detenninado efecto interno en el cuerpo de la -

victima no autoriza a equipararlas a la violencia, la cual implica onto-

16gicamente el despliegue de una energ!a muscular que produce el efecto

de suprimir f!sica o moralmente la libertad de obrar. Y mucho m&s inco!! 

gruente era el error que se combate, en relaci6n a la edad y enfennedad, 

habida cuenta de que en la producci6n de estas circunstancias o situaci!?_ 

nes del ser humano, el sujeto agente no tenla ninguna intervenci6n. Pr_!¡ 

ciso era reivindicar la frase "Se equipara a la violaci6n ••• " de nues -

tros viejos C6digos y corregir la de "Se equipara a la violencia ••• " CO.!! 

tenida en el Articulo 266 del C6digo de 1931, pues en los supuestos t!pj_ 

cos que éste contemplaba no era 16gica la equiparaci6n a la violencia; -

lo que en verdad, adquir!a relevancia t!pica eran las circunstancias o -

situaciones en que dolosamente se situaban o en que se hallaban detenni

nadas personas y que las imped!a resistir. Pl&cemes merece, por tanto,

en este punto la refonna de lg66. 

Esta reforma ha innovado también acertadamente el contenido del 

precepto. a 1 estab 1 ecer expresamente y con caracter genera 1 que "Se equj_ 

para a la violaci6n .•. la c6pula con persona menor de doce años .•• ". 

Pues aunque es exacto que la tierna edad estaba comprendida en la frase-

o cuando por ... cualquier otra causa no pudiera resistir11 con que

finalizaba la redacc16n del Articulo 266 antes de su reforma, eran fluc

tuantes, variables e inciertos los limites de la edad infantil que impe

d!an la resistencia y, por tanto, se abria un peligroso margen a las in-
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terpretaciones personales de los jueces. Por otra parte, las fronteras -

tlpicas entre los delitos de estupro y violaci6n eran tambi~n oscilantes

y, en puridad, se determinaban en la praxis mediante interpretaciones suJt 

jetlvas. 

Hay violaci6n, despu~s de la reforma en estudio, cuando se copula -

11 con persona menor de doce anos". pues la Ley penal establece con car~c .. 

ter general que el consentimiento prestado por un menor de dicha edad ca

rece de toda validez jurldica, habida cuenta de que quien lo otorga no e! 

ta en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexua -

les, y en consecuente, la cópula con ~l tenida en esta coyuntura encierra 

un ataque contra la libertad sexual, en virtud del principio de que toda

hecha realizado sabre una persona sin voluntad v!lida encierra un atenta

do contra su libertad. El Articulo 266 erige un elemento tlpico del delJ. 

to en estudio, una presunción iurls et de iurls" (57) 

En opinión de Humberto Barrera: "Sujeta pasivo menor de catorce 

anos de edad, aun cuando haya prestado su consentimiento. Como lo hacen

otras legislaciones, el Código Penal colombiano, tambrnn incrimina cama -

violación ope legis el ayuntamiento que se cumpla con personas 1mpúberes

(el Art. 316 habla de menores de catorce anos de edad), aOn cuando hayan

prestado su consentimiento. 

Es evidente, como se dejó examinado, que en estos casos en que cier 

(67) Jim~nez Huerta. op. cit. p!gs. 270 y 271. 
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tamente el menor presta su consentimiento, resulta contrario a la reali -

dad que se mencione una ofensa a la libertad sexual, por supuesta violen

cia presunta. 

El trato sexual con los Impúberes (personas que no han llegado a la 

madurez sexual) representa para éstos un dano o al menos un peligro de -

dano de la funci6n sexual, si se tiene en cuenta que las relaciones er6ti 

cas prematuras, normales o anormales, pueden originar afecciones pslqui -

cas capaces de repercutir perjudicialmente en el desarrollo correcto del

instfnto genésico. 

Antes que una ofensa a la libertad sexual se tiene en esta hip6te -

sis un da no a la seguridad sexual, siendo mAs técnico calificar esta con

ducta como corrupciOn de menores, atendiendo al perjuicio o posibilidad -

de perjuicio psicofisiolOgico en la victima. 

La legislaclOn penal anterior al C6digo colombiano vigente, de man~ 

ra más apropiada, prohib!a bajo sanc16n el trato erOtico con los impúbe -

res, sin indicar, presuntivamente, la edad en que las personas llegan a -

la madurez sexual, la que es variable según la raza, el clima y muchos -

otros factores. 

Ademas la legislaciOn penal vigente (Art. 316, inc. 2º), al senalar 

la edad de catorce anos como la fecha en que los varones y las mujeres -

llegan a la madurez sexual, olvid6 que el C6digo Civil colombiano consid~ 

ra púberes a las mujeres que han llegado a la edad de doce anos, pues au-
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toriza su matrimonio con los varones que hayan cumplido ya, los catorce -

años. En consecuencia, al prohibir la ley penal colombiana, bajo sanci6n 

el trato er6tico con las personas menores de catorce años de edad, sin -

distinguir entre varones y mujeres, da ocasión a ·una evidente incongruen

cia entre los C6digos Civil y Penal, que lleva a consecuencias verdadera

mente absurdas. 

En efecto, si alguien realiza con una mujer casada menor de catorce 

anos de edad el acceso carnal, con el consentimiento de ésta, comete el -

delito de violación, si se trata de persona distinta del propio cónyuge -

de la ofendida. Si lo lleva a cabo el esposo, no existe delito por au -

sencia de antijuridicidad en la conducta, si bien algunos admiten la vio

lación entre cónyuges. 

¿y puede aceptarse que una mujer casada, mayor de doce años de edad 

pero menor de catorce resulte impúber para cuando tiene relaciones sexua

les extramatrimoniales, y en cambio, deba tenérsela como púber si ese tr! 

to erótico lo cumple con su marido? lO puede admitirse que la misma mujer 

tenga capacidad para consentir en materia erótica, si de relaciones se -

xuales con su esposo se trata y, en cambio, se suponga (violencia presun

ta) que no la tiene cuando presta su consentimiento para relaciones se -

xuales extramatrimoniales? l Acaso el matrimonio puede tener semejante P.!! 

der de convertir en púber a la mujer que el Código Penal considera impú -

ber; o de hacerla capaz de prestar consentimiento en materia er6tica, -

cuando, según algunos (los que sostienen la tesis de esa supuesta violen

cia presunta), no tiene esa capacidad antes de cumplir los catorce años -
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de edad" 168) 

Según SebastUn Soler: No presta, dentro de este sistema, mayores

dificultades la hip6tesis del lnc. 1° requiere que la victima sea menor -

de doce aftas. En estos delitos, la edad suele jugar un importante papel. 

la relaci6n de esos datos con el elemento subjetivo del delito se rige -

por las reglas generales de la culpabilidad. El error puede ser una exCJ! 

sa válida, cuando reune las condiciones necesarias. Basta, en cambio, el 

dolo eventual con respecto a la duda posible de si la victima tiene o no

esa edad. No se trata de un elemento subjetivo del tipo dotado de carác

ter positivo expreso (el que tuviere acceso carnal con una persona que S! 

be menor de doce anos). Juega, pues este elemento como cualquier otro -

elemento objetivo". (69) 

Igualmente el citado autor habla de la vktlma privada de razón: -

"Los términos del Art. Ug, inc. 2°, importan un concepto limitado. Se -

exige, en efecto, que la victima se encuentre privada de razón o de sent.! 

do o de la capacidad de resistir. Con ello es evidente que en el primer

caso, no se hace referencia a cualquier alteraci6n de la salud mental, s.!_ 

no solamente a la que priva de razón, es decir, de la total comprensi6n -

de las relaciones y significado de los hechos. La Ley no se refiere aqu! 

a la capacidad de resistir, que contempla luego, sino de comprender. No

se trata, en tal caso, de simples alteraciones, deficiencias o anormalid! 

(68) 

(69) 

Barrera Domlnguez, Humberto. Delitos Sexuales. Editorial Temis. Co
lombia. 1963. 3a. Edici6n. p4g. 253. 
Soler Sebasti4n. Derecho Penal Argentino. Tomo lll, Editora Argent.! 
na. Buenos Aires. lg56. Ja. Edición. p4g. 346. 
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des pslquicas leves. Claro esta que esta cualidad de la victima, no sie!! 

do manifiesta (mujer recluida) debe ser, a diferencia de la edad, positi

vamente conocida por el autor, porque la salud mental se presume¡ pero -

no se presume que una niña tenga o no doce anos. 

Privada de sentido lo estar6 la victima en caso de inconsciencia -

(ebriedad, sueno). El significado de esta figura no es el de que el au -

tor haya puesto a la victima en sltuaci6n de Inconsciencia, por el uso de 

hipn6ticos o narc6t1cos, ya que eso equivale al empleo de violencia (C.P. 

78), y entonces estarlamos en la hip6tesis del inc. 3°. Basta que ese e1 

tado de la victima sea aprovechado por el autor. 

La tercera hip6tesls del mismo inciso se refiere al caso de Imposi

bilidad de resistir por enfermedad o por cualquier otra causa. Ese impe

dimento puede provenir de enfermedad ( par!llsis) o de cualquier otra ca.!! 

sa, expresión genérica que hace inoficioso todo an411sis distintivo. En

consecuencia, basta que la victima se halle privada del poder de resistir 

se al acto (estar atada por la accl6n de otro)". (lO) 

La alienaci6n mental, empleando este término en la acepcl6n genéri

ca que le da la psiqu1atr!a moderna, es causal admitida por la enorme ma

yorla de las legislaciones. Ello se explica perfectamente, por la muy -

sencilla razón de que se supone al insano incapaz de comprender la natur! 

leza del acto de que se le hace victima, por lo cual su voluntad no con -

(70) Soler Sebasti4n. op. cit. p4g. 347. 
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curre libremente, en el sentido jur!dico de la palabra, al acto carnal. -

Grolzard sostiene que, de haberse cometido el hecho durante uno de los in 

tervalos tocidos de la victima, con su consentimiento, no podra hablarse

entonces de violaci6n. Esa observación, aceptable en la época en que es

cribió su tratado el jurista espanol a que nos referimos, no puede tener

aceptación hoy en la doctrina, por cuanto modernamente no se aceptan en -

pslquiatrla los i_ntervalos lúcidos. De ello nos ocuparemos también al e_!¡ 

poner la parte médico-legal. 

Manci contempla el caso del sordomudo, y lo resuelve a nuestro jui

cio acertadamente, sosteniendo que importa un error jurldico admitir a -

priori la equiparaci6n del sordomudo a las personas que por su alienación 

no estan en condiciones de resistir. Solo queremos aclarar que no se tr,! 

ta en realidad de la posibilidad de resistir, sino de comprender la natu

raleza del acto y la conveniencia de resistir en consecuencia, porque un

alfenado puede no carecer de libertad de movimientos y aun estar dotado -

de gran fuerza f!sica, sin que por ello pueda pensarse que la violaci6n -

no se ha confl gura do. 

"Otro motivo que sirve de presunci6n legal para dar por cometida la

violaci6n, sin haber existido fuerza real, es el que esU dado por la si

tuaci6n de la victima que se halla en imposibilidad f!sica de resistir. -

Es el caso del sujeto pasivo, que en pleno goce de sus facultades menta -

les, y teniendo la voluntad de oponer resistencia, se encuentra imposibi

litado de hacerlo por razones flsicas que pueden ser la paralisis, una d~ 

bilidad extrema, un estado de postraci6n o agotamiento flsico u otra en -
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fermedad som!tica, que le impida ejercer la fuerza necesaria para oponer

se al actor de la violaciOn. 

Llegamos as!, al último de los motivos determinantes de presunci6n

en favor de ausencia de voluntad de parte de la victima. Tales son los -

estados pslquicos anormales, que no importan _alienaci6n y que pueden ha -

ber sido provocados exprofeso por el sujeto activo, o bien voluntaria o -

involuntariamente por la victima; ellos son la ebriedad, el hipnotismo.

los afrodisiac.os y el empleo de narcOticos" (7l) 

El Sueno. 

Es otra de las causales que en la doctrina ha sido alegada como me

dio para alcanzar la violaciOn, sin que haya existido resistencia real; -

nos referiremos al sueno fisiolOgico normal. 

El saber si es posible o no llegar al acceso carnal con persona en

tregada al reposo sin que ella advierta la realizaciOn del acto sexual, -

es cuestiOn que ha dado lugar a opiniones diversas, si bien la mayorla de 

los ml!dicos legistas toman el asunto con seria prevenciOn. 

Carrara, que estudia comparativamente, el caso del sueno y el de la 

ebriedad, dice que uno y otro no constituyen de la violencia sino una me

ra presunción, la cual a los fines de la agravación del estupro, requie -

(71) Fontán Balestra, Carlos. Derecho Penal. Ediciones Arayú. Argentina. 
1953. 2a. EdiciOn. p!g. 53. 
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ren ser completadas con la prueba de la realidad contraria. De ah!, dice 

este autor, que el abuso cometido sobre la ebria, o sobre la durmiente s_2 

lo podra constituir estupro violento cuando se demuestre por la prueba po 

sltlva de las repulsas precedentes, o por sus posteriores afirmaciones JJ! 

radas, que si la persona se hubiera encontrado en la plenitud de su ente!!. 

dimiento, duena de si misma, no habr!a co·nsentldo de ningún modo. Si la

mujer declarase francamente, que aún en la plenitud de sus sentidos, ha -

brla de buena gana, aceptado el acceso carnal, la violencia desaparecer!a 

aunque el hombre creyera haber procedido contra la voluntad de la mujer. 

Otra observacl6n debe ser hecha, según Carrara, al estudiar esta 111! 

terla. Ella es la de que deberla distinguirse, siempre en la imputacl6n

y en la pena, el caso de la ebriedad y del sueno provocados maliciosamen

te por el agente, del caso en que éste hubiere aprovechado una situaci6n

accldental para consumar su ataque. En el primer caso hay sobreabundan -

eta de dolo por la Insidia premeditada. Ademas, las dificultades de la d~ 

fensa privada, por parte de la victima, son mayores. 

Los médicos legistas, en general, afirman la imposibilidad de prac

ticar el coito sobre una persona que se encuentra en estado de sueno nat]! 

ral sin que lo advierta. 

"Al hacer el examen de la cuesti6n, Strassmann dice: Se ha discuti

do mucho a este respecto, si durante el sueno natural de la mujer sea po

sible practicar el coito sin que ella despierte y lo advierta. Algunos -

casos de tal género referidos por Zittlmann y siempre citados, fueron cr.! 
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ticados por Jasper, que los considera como tantas invenciones de mujeres-

1 lvianas que quieren pasar por inocentes victimas. Strassmann considera

que la critica de Jasper se justifica en los casos en que se ha querido -

sostener que sea posible realizar un coito completo sobre una virgen, du

rante el sueno". (7z¡ 

Pero en una mujer ya desflorada en las cuales, el coito no encuen -

tra dificultad y no causa dolor, es en realidad, posible la introducción

del miembro durante un sueno muy profundo; no se ha observado todavla -

con las debidas garantlas, casos en que se haya producido el coito complJ! 

to sin que la mujer se haya despertado¡ . pero se conocen con exactitud C! 

sos en que la mujer, aún después de haberse despertado, se encontraba en

tal estado de confusiOn mental y de somnolencia, que pod!a confundir con

otro al propio marido. 

"Para Tardieu, el sueno natural, por profundo que sea, no puede 

ciertamente permitir la desfloración, es decir, un primer ayuntamiento, -

acampanado siempre de cierto grado de violencia y de dolor. M3s si se -

tratase del acto consumado en una mujer dormida, ya habituada al comercio 

sexual, no serla imposible admitir que los hechos hayan tenido lugar, sin 

que los advierta el paciente • 

Las conclusiones que en esta materia se Imponen, con la autoridad -

(72) Mendoza Dur~n. José. El Delito de Violación. Editorial Coleccion NJ! 
reo. Espana. 1966. Ja. Edición. p!g. 84. 
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que les proporciona el casi un!nime consenso de los médicos legistas, son 

las siguientes: 

1) El acceso carnal con una mujer virgen durante el sueño natu -

ral de la misma, no es posible, porque las maniobras propias

de tal acceso han de provocar, necesariamente la vuelta al e! 

tado de vigilia, cesando, entonces la privaci6n del sentido,

que es el fundamento de la presunci6n de la violencia impl !e! 
tamente establecida por la Ley. La imposibilidad del acceso

comporta la imposibilidad de la violaci6n. 

2) El acceso carnal, durante el sueño, con persona habituada a -

las maniobras de tal acceso implica, puede o no determinar la 

interrupci6n del sueño, por lo que subsistir!• el fundamento

de la presunci6n expresada. La posibilidad del acceso en es

te caso, significa la posibilidad de la violac16n." <73 ) 

Respecto al sueno el aludido Fontan Balestra señala: 

"El sueño es otra de las causales que en la doctrina ha sido alega

da como medio para alcanzar la violaci6n, sin que haya existido resisten

cia real. Nos referimos en este caso al sueño flsio16gico normal. 

El saber si es posible o no llegar al acceso carnal con una persona 

(73) Mendoza Duran. op. cit. pag. 85. 
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entregada al reposo, sin que ella advierta la realizaci6n del acto sexual, 

es cuestiOn que ha dado lugar a opiniones diversas, si bien la mayorla de 

los m~dicos legistas toman el asunto con seria prevenci6n. De este punto, 

dada su naturaleza nos ocuparemos al tratar las cuestiones ~dico-lega -. 

les". <74l 

La Ebriedad. 

La posibilidad de la conjunci6n con persona ebria sin que ~sta lo -

advierta y sin que, por tanto, oponga la debida resistencia es innegable. 

Naturalmente, la ebriedad de que se encuentra atacado el sujeto pa

sivo no ha de ser aquella que se traduce en un simple debilitamiento de -

los poderes inhibitorios. S6lo puede decirse de un ebrio que esU priva

do del sentido, cuando llega a la inconsciencia completa. 

As!, si admitimos que la violaci6n puede cometerse en un estado de

embriaguez de la victima, se ofrece la dificultad de si existe el delito, 

cuando la mujer, luego de realizado el acto carnal, declare que tampoco -

se habrla opuesto a ~l de hallarse en plena posesión de sus facultades. 

Ante este supuesto Carrara dice que: "por esto, el abuso cometido-

sobre ebria y dormida, s6lo podr! constituir estupro violento cuando se -

demuestre merced a la prueba positiva de las negativas precedentes de la-

(74) Font!n Balestra. op. cit. p!g. 241. 
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mujer o merced a sus posteriores afirmaciones, bajo juramento que ella no 

habr!a consentido de ninguna manera si se hubiera encontrado en plenitud

de su entendimiento, libre duena de si misma. De otra manera, si la mu -

jer declarase francamente que encontrandose en la plenitud de sus senti -

dos hubiere consentido de buena gana, la violación debe, necesariamente -

desaparecer, a pesar de que el hombre haya cre!do actuar contra la volun

tad de la mujer. Esto puede presuponer una violencia puramente subjetiva, 

pero para tener su completa esencia jur!dica, le falta la existencia obj~ 

tiva. Un pecado puede ser putativo, porque el pecado puede agotar todas

sus condiciones en el animo, pero un delito putativo es algo imposible. 

Sordomudez. 

En cuanto a la sordomudez:es inobjetable que la sordomudez congéni

ta o adquirida, no puede constituir jamas una enfermedad mental, ni dar -

lugar, por tanto, a la presunción de la violencia, sino cuando sea un ep.!. 

fenómeno de deficiencias mentales debidas, no sólo a lesiones anatómicas

del aparato auditivo, sino a graves alteraciones encefalicas que compro~ 

ten notablemente las funciones ps!quicas o como fenómeno asociado a imbe

cilidad, por las cuales el sujeto pasivo no se encuentra en situación de

consentir, de querer o de resistir en el momento del acto, es un error j,!! 

rldico decir que, a priori, el sordomudo se encuentra en la categor!a de

las personas que por enfermedad mental, no pueden resistir. 

El hipnotismo es un estado del sistema nervioso provocado por un s~ 

mejante, que sume al individuo en el llamado, precisamente, sueno hipnót.!. 
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co. En realidad la palabra hipnotismo comprende también todos los esta -

dos de sueno provocados por medios artificiales, pero nosotros nos referj_ 

mos aqu1 a este caso particular. 

El hipnotismo puede ser motivo determinante de inhibici6n de las f! 

cultades volitivas de la victima. Nuestro Código·expresamente incluye e!! 

tre los procedimientos que suponen el empleo de violencia el uso de me -

dios hipn6tlcos. En la parte doctrinarla nos ocupamos ya de este estado

del sistema _nervioso, y en la parte médico-legal dejamos sentada la verd! 

dera acción que el hipnotizador puede ejercer sobre el hipnotizado, pero

ante la expresión clara y precisa del Articulo 78 del C6dlgo Penal, no C! 

be sino admitir que para nuestra ley, dentro del concepto de violencia -

queda tambrnn comprendida 1 a ejercl da medl ante procedlmi en tos hi pn6ti cos. 

Los Narcóticos. 

Son las sustancias que provocan un sueHo artificial m~s prolongado, 

profUndo y anestésico, por lo general, que el sueHo fisiológico. 

Es perfectamente conocida la acci6n del ~ter, cloroformo, etc., so

bre el organismo humano, .en cuanto anulan totalmente la capacidad volunt! 

ria de movimientos y la posibilidad de todo raciocinio, por lo cual, 16gj_ 

camente el acceso carnal con personas en ese estado revela nltidamente -

las caracter1sticas de la violación presunta, por Imposibilidad de resis

tir y falta total de conocimiento del acto que se realiza. Es indistinto 

en estos casos que el actor haya sido quien provocara ese estado de la -
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victima, o habiendo encontrado a la victima ya en él, aprovechara las clr 

cunstanclas. 

Los Afrodisiacos. 

Los afrodisiacos son sustancias capaces de excitar el apetito vené

reo. La literatura esta llena de menciones de brebajes m!s o menós fan -

tasticos para ese fin, pero lo que es Indudable es que la ciencia admite

hoy la acciOn excitante de ciertas sustancias sobre la libido, algunas V_!! 

ces en forma casi Imposible de resistir. 

No hay que confundir esta sltuaciOn artificial y pasajera con la de 

la mujer que padece lfnfomanla, verdadero estado patolOgico de hipereste

sia sexual. 

Para que pueda hablarse de vlolaclOn imputable al sujeto activo, d_!! 

bldo al uso de afrodisiacos, es necesario que hayan sido administrados -

por el violador y en la ignorancia o contra la voluntad de la mujer, por

que si fue la victima quien con propOslto de lograr una excitaciOn sexual 

hizo uso de afrodisiaco, con o sin consentimiento del autor de la viola -

ciOn, resulta evidente que la voluntad para el acto exlstla en condicfo -

nes nonnales. 

A continuaciOn citaremos algunos afrodisiacos m!s comunes: 

Cantaridina. Que es un alcaloide el cual se encuentra en unos ese!!_ 

rabajos denominados canUricas (moscas espanolas) mismas que pueden loca-
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lizarse en el Sur del Continente Europeo, la cantaridina provoca seria e

intensa irritaciOn en la mucosa del sistema genitourinario. 

Como ocurre en toda inflamaciOn, existe uha vasodilataciOn, la cual 

congestiona los genitales, provocando erecciones dolorosas, las cuales no 

son precursoras del aumento del apetito sexual en el individuo. 

Por medio del estimulante mencionado, puede ser dirigida la conduc

ta del individuo hacia una relaciOn sexual, aún cuando la persona no ten

ga el deseo de copular, toda vez que la aplicaciOn de este afrodisfaco, -

no da lugar a tener apetito sexual únicamente provoca la erecciOn del pe

ne, por las razones ya expuestas. 

Zarzaparrilla. Esta es una planta que permite la obtenciOn de pro

visiones adecuadas de testosterona, la hormona sexual masculina. "En Mé-

xico, un doctor originario de Hungrla, Emerick Solmo, descubriO la testo.! 

terona en la rafz de la especie mexicana conocida como zarzaparrilla"<75J. 

La testosterona es la responsable del desarrollo y preservaciOn de

las caracterfsticas secundarias sexuales masculinas, incluyendo el vello

facial y corporal, cambio de voz, desarrollo muscular y esquelético y de

seo sexual. Es importante destacar que la testosterona no determina que

los sentimientos o deseos sexuales del hombre se dirijan .al mismo sexo o

el sexo opuesto, sino que exclusivamente auxilia a estimular la lfbido. 

(75) Stark, Raymond. El Libro de los Afrodisiacos. Editorial Martfnez -
Roca. México. 1981. p!gs. 120 y 121. 
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De lo anterior, deducimos que la testosterona puede ser extra!da de 

la zarzaparrilla y alterar la conducta sexual de un individuo, ya que el

entrar al torrente sangu!neo la excita directamente los centros nerviosos, 

lo cual trae como consecuencia la erecci6n del pene, pero aún cuando exii 

ta erecci6n, puede faltar la voluntad para tener una relaci6n sexual. 

Yohimbina. Es un estimulante sexual y nervioso que se suministra -

por v!a oral o se aspira a través de las fosas nasales. 

Puede influir dicho estimulante en cuanto a la alteraci6n del car~f 

ter, pero su funci6n predominante es constituirse como un afrodisiaco. 

Igualmente puede entenderse que un alcaloide que constituye el pri!! 

cipio activo de esa droga contenida en la corteza de una planta de origen 

tropical, tiene fama de estimular inmediatamente el sentido er6tico, ac -

tuando eficazmente como un afrodisiaco muy conocido y empleado con mucha

frecuencia en el mundo actual, principalmente por sujetos de edad avanza

da. 

Si al aplicar a un individuo yohimbina, el sujeto logra erecci6n -

del pene, éste puede tener una relaci6n sexual aún en contra de su volun

tad. 

B. Medios Comisivos en el Delito de Violaci6n. 

Atento a lo dispuesto por el tipo descrito en el Articulo 265 del -
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COdigo Penal, los medios comistvos en el delito objeto de nuestro estudio 

son: Violencia Flsica y Violencia Moral. 

Conforme a la gram&tica, "violencia significa entre otras acepcio -

nes, fuerza intensa, impetuosa, abuso de la fuerza, coacciOn ejercida so

bre una persona para obtener su aquiescencia en un acto jurldico, en sen

tido figurado significa segQn el pequefto Larousse Ilustrado, vtolaciOn de 

una mujer". <76 ) 

El Diccionario de Derecho de Rafael de Pina, indica que "violencia

es la acciOn flsica o moral lo suficientemente capaz para anular la capa

cidad de reacciOn de la persona sobre quien se ejerce dicha acciOn", <77 l 

Una vez entendido lo que significa violencia, podemos entrar

a! estudio integral de uno de los elementos constitutivos del Delito de -

ViolaciOn, la violencia f!sica o moral. 

Violencia Flsica. 

La violencia f!sica es el uso de la fuerza material sobre la perso

na del sujeto pasivo, a efecto de imponerle la copula en contra de su vo

luntad, exteriorizada en actos de resistencia inequlvoca. La fuerza fls! 

ca ha de ser eficiente para vencer a la victima que opone resistencia y -

(76) Pequefto Larouse Ilustrado. op. cit. p4g. 1066. 
(77) De Pina, Rafael. op. cit. p4g. 483. 
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por lo tanto, debe estar en relación con su constitución anatómica. 

El empleo de la fuerza material ffsica, hace revestir al delito de

un carlcter muy grave por el extremo peligro que acarrea, ya que el bru -

tal fmpetu de la acción ofende intensamente la lfbertad personal o inte -

gral corporal. 

En caso a la resistencia, que es el elemento o factor objetivo de -

la fuerza, Francisco Carrara exige que "sea seria y constante, entendien

do por seria que exista realmente, es decir, que no sea enganosa y por -

constante, que se mantenga desde que se inicien los actos violentos hasta 

su terminación". C75 l Esta exigencia propuesta por el autor consideramos 

que es exagerada, toda vez que es suficiente que haya evidencias de que -

la vfctima opuso resistencia para impedir la violación, sin que tenga que 

probarse qu·e ella se mantuvo desde que se iniciaron los actos violatorios 

hasta la consumación. 

En la comisión del Delito de Violación, el uso de la fuerza flsfca-

puede traer como consecuencia la comisión de otros ilfcitos, toda vez que 

la violencia ffsica empleada se caracteriza porque se constrine flsicame!! 

te al sujeto pasivo para realizar en ~l, la fornicación y siempre implica 

acciones compulsivas ejecutadas materialmente en el cuerpo del protagoni! 

ta pasivo para superar o impedir su resistencia muscular; estas imposi -

(78) Francisco Carrara. Programa de Derecho Criminal. Traducción José To 
rres. Editorial Temis. Bogota, Colombia. 1958. Tomo !l. p~gs. 254 y 
255. 
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clones pueden consistir en simples maniobras como amordazamiento, suje • 

clón y atadura de la victima, o la comisión de ataques corporales, lnte • 

gradares ademas de la violación otras Infracciones como golpes, lesiones, 

disparo de arma de fuego, homicidio, entre otros. 

Es Importante recordar que entre los procedimientos de violencia • 

usados por el actor y la cópula debe existir una relación causal, es In • 

dispensable pues, que la fuerza sea la causante determinante del vencl • 

miento de resistencia de la victima y del logro de la cópula contra la V.!! 

luntad de ~sta. 

La ausencia de la liga causal sin perjuicio de la posible existen • 

cla de otros delitos no Integra el Delito de Violación, en los casos en • 

que la victima una vez que fue golpeada y humillada por un af&n meramente 

morboso, acepte el ayuntamiento o cuando él tenga lugar después de haber

se efectuado la cópula, debemos sostener entonces, que la violencia flsl

ca es determinante para la configuración del delito objeto de nuestro es

tudio, en virtud de que se requiere la existencia de la correspondencia • 

causal con el vencimiento del sujeto pasivo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis JurlsprJ!. 

denciales, en las cuales establece en relación a la violencia, que es la

fueria que ha de ejecutarse sobre la misma persona que se viola y ha de • 

ser constante, pues si aquella cede al que violentamente intente poseerla, 

no puede considerarse victima de violación. 

La violencia igualmente puede considerarse como el aniquilamiento • 
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de la 11bertad de la persona que sufre el criticable Delito de Violación. 

La violencia flsica, debe considerarse como la fuerza material apl.! 

cada directamente en el cuerpo del ofendido que anula y supera, ademls de 

vencer su resistencia, oblig!ndolo contra su voluntad a sufrir en su cuer. 

po, la conjunción carnal por medios cuyo efecto no puede evadir, mas aQn

en el empleo de esa fuerza flsica causa alanna pQblica, como slntoma de -

inseguridad individual y colectiva. 

Debemos otorgar valor a lo apuntado por Enrique Cardona Arizmendi ,

quien seftala que "la violencia flsica es la fuerza material encaminada a

vencer una resistencia que entrana un obsUculo para la comisión del del.! 

to; en este caso, es una resistencia de caracter flsico, que entrafta un

obstaculo para la comisión del delito, consistente en la aplicación de la 

fuerza flsica o moral para llevar a cabo la copula". (79 l 

Violencia Moral. 

Consiste en los constrenimientos psicolOgicos, amenaza de danos o -

amenazas, de tal naturaleza, que por el temor que causan en el ofendido o 

por evitar males mayores, le impiden resistir al ayuntamiento que en rea

lidad no ha querido. No es necesario que el amago de males o la amenaza

de causar danos, se refieran directamente al sujeto en el cual se preten-

(79) Cardona Arlzmendi, Enrique. Apuntamientos de Derecho Penal. Edito
rial cardenas. México. 1980. pag, 143. 
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de llevar a efecto la c6pula por fuerza, pues este puede Intimidarse o -

perturbarse con la mencl6n de que los males recaer!n en personas de su -

afecto. 

Tambl~n es Importante senalar que el dano objeto de las amenazas o

amagos, debe ser grave e Inmediato, sea determinado por el efecto de que

la probable victima se encuentre en aptitud de valorarlo en toda su magnl 

tud. 

La violencia moral no anula absolutamente la posibilidad de elec -

cl6n, pero que actúa en ella de manera tan grave que la victima se ve 

obligada a sufrir en su persona el mal que realmente no ha deseado para -

evitar otros males que estima como mayores y de los cuales se ve inminen

temente amenazado. 

La violencia moral también ha sido objeto de anallsis de estudiosos 

del derecho penal, cuyo pensamiento ha sido plasmado en tesis jurisprude_!l 

ciales. 

Violencia Moral. 

En el Delito de Violaci6n pueden concurrir violencia flsica o moral, 

por parte del agente activo para lograr del pasivo el acceso carnal sin -

su consentimiento, o bien emplear el activo los dos medios, usando de pr! 

ferencla la vis compulsiva, intimidando con instrumento vulnerable a la -

ofendida para lograr su prop6sito y los medios mec!nicos flsicos como CO!!! 

plementarios, de ah! que los últimos no dejen huella apreciable en el -
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cuerpo de la victima, sin destruirse por ello, la antijuricidad de la con 

ducta desplegada por el agente. Amparo Directo 4500/55. Promovido por -

Albino Martlnez Hern!ndez. Fallado el 24 de octubre de 1955. Unanimidad -

de 5 votos. Mtro. Lic. Agustfn Mercado Alarcón. Secretario Lic. Rublin Mon 

tes de Oca. 

Violencia Moral. 

El Delito de Violación se configura no sólo imponiendo la cópula -

por la fuerza ffsica, sino tambilin cuando mediante la violencia moral, la 

parte ofendida acceda o no opone resistencia al acto sexual, ello ante -

las graves amenazas de que es objeto. Quinta Epoca. Tomo CXXVI, p!gina -

305, 4500/55. 5 votos. 

Violencia Moral. 

El empleo de la violencia moral se caracteriza por la amenaza grave 

e inminente y en la persona de la ofendida, en su repitación o intereses, 

o bien, contra un tercero, cuando con ello cause una fuerte coacción so-

bre el !nimo de aquella, como la amenaza de matar a un ser querido. Tomo

CXXX, p!gina 223, 5357/55, 5 votos, Quinta Epoca. 

Existen referentes a la fuerza moral, opiniones de trascendentes pe 

nalistas como Porte Petit, <00 l quien afirma que la fuerza moral o vis -

(80) Porte Pet1t. op. cit. pag. 25. 
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compulsiva, debemos entender la exteriorizaci6n al sujeto pasivo de un -

mal inminente o futuro capaz de constrefti rlo a real izar la c6pula. 

En opini6n de Mariano Jiml!nez Huerta, C9ll la violencia moral puede 

ejercerse directamente sobre la persona cuya voluntad se quiere reducir -

para hacer posible la c6pula, proyectando sobre su persona la amenaza de

un mal si se niega u opone, o proyectando dicha amenaza sobre otra perso

na ligada a ella por vinculas tan fuertes que engendran un estado de iden 

tidad afectiva. 

No cualquier amenaza de un mal basta para constituir la violencia -

pslqu1ca, es necesario que el mal con que se amenaza sea grave, presente

º pueda tener caracterlsticas de irreparable. 

El mal con que se amenaza puede recaer sobre cualquier interés jur! 

dico de naturaleza personal , vi da, integridad corporal , honor o libertad

persona l o patrimonial, siempre que ésta última hip6tesis se trate de bi! 

nes muy valiosos, pues resulta indiscutible que no pudiera argumentarse -

por parte del sujeto pasivo, que se v16 obligado a ceder ante la amenaza

de un da~o si la suma de sus bienes fuera insuficiente. 

C. · Diferencias entre Púberes e Impúberes. 

Gramaticalmente pubertad significa la "edad en que comienza la fun-

(81) Jiménez Huerta. op. cit. p!g. 265. 
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ción de las gl!ndulas reproductoras y se manifiestan ciertos caracteres -

sexuales secundarios". (82) 

Igualmente es la "época de la vida en que se manifiesta la aptitud

para la reproducción", (83) 

Para el Diccionario de Medicina es la "aparición del sentido genésf 

co en los dos sexos. Puede motivar el desarrollo de psicosis, entendida

ésta como enfermedad mental que transforma el organismo en su funciona -

miento". (B4) 

Desde el punto de vista jurfdico es "el periodo de la vida del ser

humano hombre o mujer, en que goza de la capacidad para contraer matrimo-

nio 11
• 

Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 anos

Y la mujer 14. <85 ) 

No obstante quien ilustra con claridad lo referente al presente a -

partado es Marcela Martlnez Rearo, quien menciona que las primeras etapas 

biológicas por las que atravieza el ser humano son: 

(82) 
(83) 
(84) 

(85) 

Primera Infancia: 

op. cit. pag. 527. 
op. cit. pag. 849. 

Del nacimiento a los 3 anos de edad. 

Diccionario de Medicina. Editorial Epoca. México. 1977. Ja. Edición. 
pa9• 673. 
op. cit. pag. 405. 



Segunda Infancia: 

Tercera Infancia 1: 

Pubertad: 

Juventud: 

De los 4 a los 7 anos de edad. 

De los 8 a los 12 anos de edad. 

De los 13 a los 18 anos de edad. 

De los 26 a los 30. anos de edad. 
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"La pubertad es un breve lapso de cuatro a cinco anos, durante este

tiempo el cuerpo del individuo experimenta cambios org4nicos que lo con -

vierten en un ser reproductor. la pubertad se presenta en cada sujeto a

edad distinta, segQn el medio en que hte se desarrolle, tipo de aliment! 

ci6n y factores hereditarios, todo ello influir4 en el tiempo que dure la 

pubertad". <96 l 

Como consecuencl a de 1 a pubertad encontramos 1 a ado 1 escencia, defi • 

nida como "el periodo de transicl6n entre la infancia y la edad adulta" -
(87) 

Al respecto, resulta importante senalar el criterio sustentado por

el precitado autor FonUn 8alestra: 

"Tomando en cuenta estas observaciones propias al estudio de las con 

ductas i1 !citas que son la consecuencia ·de la actividad sexual, y record•!! 

do que debemos remitirnos para el caso al nacimiento de la función cuya •E. 

tividad puede provocar la conducta dellctiva, nos ser4 m4s f!cll compren • 

der que 1 a pubertad es 1 a ~poca de 1 a vi da humana en que se nos ha de pre-

(86) op. cit. p3g. 195. 
(87) Ibidem. p4g. 10. 
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sentar de un modo mas develado la influencia de los diversos factores so

bre la libido. 

La adolescencia, Juntamente con todas las man! fes tac iones propias -

de esa transformaciOn que hara del nifto un hombre es, en esencia, el des

pertar del sexo. las primeras manifestaciones, netamente biolOgicas, son 

contenidas solamente por las normas asimiladas, y un evidente esplritu de 

cortedad frente a 1 o que se desea y desconoce. 

la Juventud se exterioriza bull i el osamente, porque esos actos son -

modos de expansion utilizados por el instinto para dar salida a la "vita

lidad" que rebosa, en su forma explosiva caracterfstica. Pero cuando esa 

juventud se encuentra en la necesidad de encarar el problema sexual en t.Q. 

da su realidad, entonces es el momento de la perplejidad y las clau.dica -

clones, porque el instinto, capaz de soslayar las barreras de la educa -

ciOn hogarefta y social, sucumbe ante la muralla de la inexperiencia. 

El despertar de la libido fija una época en la existencia humana a

la que bien se puede calificar de primera edad critica. Una serle de cir 

cunstancias hacen que la personalidad no sea sometida al régimen sexual -

necesario y conveniente, y ello puede ser causal de un gran nOmero de de_! 

viaciones erOticas. Es por ello indispensable prestar en tales momentos

la mbima atenciOn a esos problemas. 

Ese momento de indecisiOn en el sexo, por diferenciacf6n incompleta 

de la libido, conduce muchas veces a nrnos y nrnas a una homosexualidad -
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atenuada y transitoria que, en la mayorla de los casos, carece de trans -

cendencia. Tales manifestaciones, mis visibles en las ninas y consisten

tes en preferencias y carinos mutuos, no deben ser consideradas anonnales, 

pero es l!sa la oportunidad de prestar mayor cuidado a la selecciOn de am! 

gos y amigas, bajo el riesgo de dar paso a una verdadera degeneraciOn psl 

qu1ca capaz de conducir a hechos francamente en choque con la conciencia

social. 

Esta, que bien podrlamos llamar indecisiOn de la libido, unida a la 

no completa posesiOn de las nociones de respeto por las normas que la so

ciedad impone, hacen que hasta tanto el hombre no sedimente sus apetitos

sexuales, la posibilidad de delitos por incontenciOn sea grande, pero la

timidez e indecisión propia de esa edad actOan como paliativos naturales

en la reducción del nOmero de delitos". (99 l 

Consideramos que la diferencia entre pOberes e impQberes radica fu!!_ 

damentalmente en la penalidad que es seflalada en el delito objeto de nue! 

tro estudio, la cual se agrava cuando el sujeto pasivo es impQber, tal c_g_ 

mo se ha establecido en el desarrollo del presente trabajo recepcional. 

(88) op. cit. p!gs. 256 y 257. 



C A P 1 T U L O IV. 

EL PROBl.OUI SOCIAL QUE OERIVA EL OELITO Ell AllALISIS. 

A. Factores Crlmln6genos. 

Dentro de las situaciones que generan individuos con tendencia a c2 

meter delitos, podemos senalar las siguientes: 

Desviaciones Sexuales. 

En el presente capitulo senalaremos situaciones que deforman la con 

ducta de los sujetos, los cuales los motivan a delinquir: 

Lesbianismo: "Es la conducta resultante de la atracci6n sexual e! 

elusiva entre mujeres". <59 l 

El Diccionario Larousse Usual, define al "lesbianismo como la homo

sexual ldad en la mujer. El mismo Diccionario establece la homosexualidad 

como un estado de los individuos que son atraldos sexualmente por perso -

nas de su propio sexo". <9ol 

(89) 

(90) 

Tambiefi puede entenderse el lesbianismo como la inclinaci6n sexual-

Quiroz Cuar6n, Alfonso. Medicina Forense. Editorial Porrúa. Mbico. 
1980. p!g. 663. 
Diccionario Larousse Usual. Ediciones Larousse. México. 1985. p&gs. 
1091 y 1259. 
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de la mujer hacia personas del mismo sexo y por homosexualidad la aflni -

dad sexua 1 por 1 as personas de su sexo. 

"El lesbianismo es una aberraci6n sexual, consistente en la re la -

ci6n entre dos mujeres con fines sexuales, fue denominado de esta manera

porque en los tiempos antiguos fue una prlctica viciosa muy común llevada 

a cabo en la Isla de Lesbos y practicada por la poetisa Safo, por ello se 

sostiene que se dedican a amores lesbianos o s!ficos las mujeres con ca -

racteres relativamente desarrollados de virilismo, entendida ésta como -

una transfonnaci6n psicosomHica especial dirigida hacia el mascullnlsmo, 

que se presenta en el organismo femenino a consecuencia de ciertos trans

tornos glandulares internos. Algunas lesbianas presentan exagerado desa

rrollo del clftoris, que adquiere casi las proporciones del pene que es -

el 6rgano masculino correspondiente". !9l) 

Las mujeres con tendencia al lesbianismo, al sentir atracci6n se -

xual hacia personas de su propio sexo, con la transfonnaci6n descrita del 

clftoris, ejercen su defonnada actividad con el objeto de penetrar a otra 

mujer, con el fin de tener placer sexual y llegan a auxiliarse con medios 

mec!nlcos, empleando en muchas ocasiones violencia ffsica o moral, dando

lugar a una conducta que la mayorfa de los litigantes y jueces conciben -

como Delito de ViolaciOn, lo cual en mi concepto es un grave error, pues

en esas condiciones, no puede haber c6pula entre dos mujeres, entendiendo 

que la c6pula significa la aproximaci6n Intima de dos 6rganos genitales -

(91) Segatore luigi. Diccionario Médico Teide. Editorial Teide. México. 
1983. p!9s. 1091 y 1259. 



132 

hombre-mujer, lo que no ocurre entre dos mujeres por m.ls que el clltoris

pudiera llegar a tener las dimensiones y semejanza de un pene. 

Como lo estableceremos en el desarrollo del presente trabajo recep

cional, la relación "sexual" entre dos mujeres cuando exista violencia fl 

sica o moral para llevar a efecto la misma, atendiendo al tipo estableci

do en el Código Penal Vigente, no da lugar a la Violación y en todo caso

habr!a lesiones, sin dejar de reconocer que lo protegido por el legisla -

dor es la libertad sexual, por lo anterior se tiene el propósito en este

trabajo, de proponer una reforma al ordenamiento jur!dico citado, con rei 

pecto al mencionado delito; para encuadrar estas acciones en el Delito -

de Violación, en virtud de que a pesar de tener mas de 50 anos de vigen -

cla este Código, no se ha reformado lo relativo al aludido Delito, cayen

do en el error los practicantes del Derecho Penal, de ubicar conductas c_!! 

mo las descritas en el senalado Delito de Violación, razón por la cual -

reitero que debe haber la reforma correspondiente para hacer mas realista 

al Derecho. 

Ninfoman!a. "Es el furor uterino y la exacerbación del apetito se

xual en la mujer o hembra". <92 l 

Asimismo, puede concebirse como deseo sexual, violento en la mujer

Y la forma patológica de erotismo, es decir, la hiperexcitación sexual -

(92) Pequeno Larousse Ilustrado. Ediciones Larousse. México. 1972. p!g.-
722. 
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propia de la mujer, la cual una vez perdido todo pudor, busca contlnuame.!! 

te la satisfacci6n sexual con una libidlnez desmesurada. 

El Doctor Don Alfonso Quiroz Cuar6n deflni6 a la ninfomanla como: -

"el delirio caracterizado por un deseo excesivo y desorbitado por todo lo 

sexual". C93 l 

la ninfomanla se refiere al comportamiento de la mujer, cuyo apeti

to sexual anormalmente voraz, opaca todas sus demas actividades. 

la ninfomanla tiene como caracterlstica fundamental, un deseo se - · 

xual incontrolable, que cuando es excitado debe ser satisfecho, sin impor 

tar cu!les sean las consecuencias. El apetito sexual no se extingue con

independencia del placer que se alcanza. La ninfomanla constituye un CO!!! 

portamiento sexual eminentemente compulsivo, que impulsa al sujeto activo 

a conductas irracionales y generalmente contraproducentes con todas las -

consecuencias que dicha compulsi6n puede llegar a acarrear. 

la ninfomanta es objeto de nuestro estudio, porque la persona que -

padece esta desviación sexual, en un momento determinado dirige su conduf 

ta hacia el ayuntamiento carnal con la persona que le pueda producir el -

placer sexual que un individuo con dicha desviaci6n considere, tomando en 

cuenta fundamentalmente, que el deseo de tener una relaci6n sexual es COJ!! 

pulsivo, incontrolable, de tal magnitud que la no satisfacci6n del mismo, 

(93) Qu1roz Cuarón, Alfonso. op. cit. p!g. 633. 
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trae serlas consecuencias psfquicas al sujeto que las padece. 

La nlnfomanfa deforma la conducta de quten tiene dicha desviaci6n,

toda vez que internamente se encuentra motivada a buscar la persona que -

pueda cubrir la necesidad psicofisio16gica en el preciso instante en que

aparece el desmesurado apetito sexual, lo que comúnmente puede propiciar

que el consentimiento del otro individuo sea obtenido por la violencia f! 

slca o moral, por lo que la ninfomanla puede llevar a cometer el Delito -

de Violaci6n. 

Voyeurismo. Quien practica el vouyerismo según el Diccionario La -

rousse Usual ,"es un mir6n, dfcese de la persona que observa con deleita -

ci6n las escenas er6ticas realizadas por otros". <94 l 

Definitivamente el individuo que goza viendo a otras personas lle -

var a cabo escenas o actos er6ticos, es un sujeto que tiene desviaciones

respecto a su ubicaci6n en el mundo externo, toda vez que lo normal es -

que una persona tenga placer al desarrollar dichos actos mas que al obser 

varios, tal y como sucede en el voyeurismo. 

James Me Cary en su obra Sexualidad Humana, indica que voyeurismo -

es el placer sexual obtenido al observar prktfcas sexuales y genftales.

(95) 

(94) 

(95) 

Diccionario Larousse Usual. Ediciones Larousse. M~xico. lg85. pag.-
705. 
Me Cary Leslie, James. Sexualidad Humana. Editorial El Manual Moder 
no, S.A. M~xico. 1983. Pag. 241. 
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Con las tres definiciones anteriores, ~odemos establecer que el VOJ! 

yerismo resulta una conducta totalmente tendenciosa, ya que quien ast se

manifiesta, se inclina hacia fonnas de ser absolutamente contrarias a la

nonnalidad, de tal manera que su comportamiento se enfocara hacia manife_! 

taciones peligrosas para las personas con las cuales tiene contacto, pues 

el ver la realizaci6n de actos er6ticos sexuales o cuerpos desnudos lle -

vado a cabo el acto sexual, implica que la persona con estas actitudes, -

tendera a espiar a los otros, a efecto de encontrar placer sexual cuando

observe dichos actos, raz6n por la cual podemos determinar que el vouye -

rismo como una conducta psicosexual, sitúa al individuo como posible suje 

to activo del Delito de Violaci6n, tratese de un hombre o de una mujer. 

Harttnez Roaro, senala otras conductas sexuales: 

Sodomta. "Consiste en la sustituci6n de la vagina por el ano, puede 

presentarse entre un hombre y una mujer o entre dos hombres". 

Transvestismo. "La propensi6n de algunos hombres a encontrar sati,! 

facci6n sexual vistiéndose con atuendos femeninos". 

Fetichismo, " Es la reacci6n sexual desencadenada espontaneamente -

en un individuo ante la sola presencia de objetos animados e inaminados.

Una forma de fetichismo es la necrofilia, en la cual el objeto sexual es

un cada.ver". 

Bestialidad o Zoofilia. "Es la obtenci6n del orgasmo a través de la 
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relaclan sexual con animales". 

Gerontofl11a. "Consiste en el placer sexual de realizar la capula -

con ancianos•. <9&) 

Las Influencias Sociales en las Desviaciones de la Conducta Sexual. 

El ser humano siempre ha tenido necesidad de vivir rodeado de los -

dem!s, en principio para encontrar un refugio entre Individuos de su mis

ma tribu y despu~s formando conglomerados mas grandes como una colonia, -

para el efecto de satisfacer sus necesidades primarias, intercambiando -

con los otros integrantes de su grupo social bienes de naturaleza distin

ta, con la finalidad de cubrir sus carencias de manera m4s completa; a -

medida que transcurrla el tiempo ha transformado sus Interrelaciones per

sonales, creando de esta manera una sociedad mas organizada, en la que se 

han originado elementos externos, los cuales de manera Innegable influyen 

en el desarrollo integral de la conducta humana. 

Tanto el hombre como la mujer, reciben influencias externas que de

manera Imperceptible van modificando su forma de conducirse con los demas, 

dichas influencias las recibe de diferentes fuentes, dentro de las cuales 

ocupan un lugar destacado las siguientes: 

Grupos Sociales. El hombre desde su infancia se agrupa en su nú -

(96) op. cit. pags. 39 y siguientes. 
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cleo más próximo que es el sitio donde nace y se desarrolla, en la infan

cia es donde se constituye el carácter y forma de vida a llevar durante -

toda su existencia y como es sabido, el grupo social influirá para bien -

o para mal, de acuerdo a la mentalidad del individuo, por lo que si reci

bió lo aplica para situaciones positivas, con toda seguridad se transfor

mará en un hombre de bien, profesionista, trabajador y en general, útil a 

su familia y a su patria, formando una familia en la cual deberá predomi

nar el respeto y la posibilidad de lograr un desarrollo pleno e integral; 

por el contrario si la vida del sujeto se inclina hacia lo negativo, nos

encontraremos con una persona con tendencias a agruparse con sujetos neg_! 

tivos para 1 levar a cabo conductas antisociales, como la formación de Pª.!! 

dillas para cometer il !citos y consumir drogas y alcohol y con mal forma -

cienes de conducta que los pueden convertir en homosexuales con grave pe! 

juicio para su familia y el pals en general. 

Desafortunadamente, la sociedad mexicana moderna ha generado mayor

número de individuos antisociales, que de mexicanos trabajadores y estu -

diosos, pues resulta indiscutible que aumenten las pandillas y disminuyen 

los grupos de jóvenes con deseos de desarrollarse a plenitud en beneficio 

suyo y de la comunidad que habitan. 

Teatro, Cine, Televisión. Estas tres vlas de acceso a la cultura.

también influyen en el desarrollo intelectual del individuo, lo normal e! 

que en el teatro, cine y televisión se proyectaran generalmente situacio

nes formativas de individuos con aspectos dignos de resaltar por su tras

cendencia positiva, sin embargo, en la gran mayorla de obras de teatro, -
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pel!culas Y programas de televisión, se hace curiosamente todo lo contra

rio; ya que se les da valor a cuestiones anormales y contrarias a la so

ciedad, como la drogadicción, prostitución y conductas absurdamente fest~ 

jadas, como la infidelidad matrimonial, entorpeciendo la mentalidad y en

foque de quienes ven obras de teatro, pellculas y programas de televisión 

tendenciosos, que crean individuos con malformaciones sociales, ya que al 

participar como espectadores de dichas manifestaciones, supuestamente cul 

turales, las toman como lecciones y asumen actitudes semejantes a las ob

servadas, de tal manera que se comportan como aquél que fue alabado am -

pliamente por su actuación; por lo que proponemos que las autoridades -

pertinentes vigilen lo antes señalado, para que se presenten espectaculos 

formativos de individuos positivos para el mundo en general. 

Prensa. En México casi nadie lee periódicos por un sin fin de raz.Q_ 

nes muy validas, pero en cambio si lee revistas que rinden culto a indivi 

duos delincuentes y a mujeres de conductas oscuras, por lo que han proli

ferado publicaciones semanales, que con el pretexto de formular denuncias 

sobre situaciones anómalas, plasman en las mismas conductas que deforman

al sujeto que las lee y lo van motivando a comportarse de la manera que -

los intérpretes de su revista favorita lo hacen. 

Mas aún, circulan con una pasmosa facilidad revistas pornograficas, 

que lo único que hacen es excitar a los lectores con la consecuencia de -

transformarlos en sujetos proclives a la comisión de delitos sexuales, -

gracias a la lectura indiscriminada de ese tipo de revistas. 

Igualmente, hay periódicos que resaltan aspectos eróticos que mal -
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forman la conducta de los lectores, incllnandose a cometer delitos sexua

les, pues a la fotograffa de la modelo, agregan frases tendenciosas que -

deberlan ser prohibidas por las razones ya citadas. 

En conclusión, el radio, la televisión, el teatro, periódicos y re

vistas, si pueden influir decisivamente a formar sujetos con inclinacio -

nes negativas que los convierta en participantes activos en delitos prin

cipalmente de tipo sexual. 

Asimismo, Sebastián Soler habla.de los factores sociales que inci -

den en el sujeto, para que éste sea un ente con tendencias delictivas en

los siguientes términos: 

"Al pasar ahora a ocuparnos de los factores sociales, trataremos de 

tomar en consideración aquellas propuestas que resulten válidas para nos2 

tros, teniendo en cuenta la distribución de la población en nuestro pals

Y el modo y nivel de vida en las distintas regiones, como asimismo las di 

ferentes costumbres que imperan en los medios urbanos y rurales. A prim~ 

ra vista, se aprecia que resultarfa absurdo pretender ~ncontrar causales

etiológicas de la delincuencia, resultantes del diario contacto del indi

viduo con el medio, que pudieran ejercer su influencia lo mismo en el abl. 

garrado ambiente de una ciudad populosa, que en las zonas del interior, -

donde el porcentaje de población es con frecuencia inferior a tres habi -

tantes por kilómetro cuadrado". (97 ) 

(97) op. cit. pág. 230. 
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B. Educación Sexual. 

En relación a este apartado pensamos que es importante señalar lo -

explicado por el aludido autor de Derecho Penal Argentino, Carlos Fontan

Balestra: 

"Creemos que los delitos sexuales tienen su origen en un alto por -

centaje de casos, en deficiencias de la educación integral; porque no só

lo Interesa enseñar al hombre cómo debe comportarse en la vida pública, -

sino que es menester imprimir a la educación un caracter mas real, mas -

practico y comprender que tanto cae dentro del ambito educativo la ense -

ñanza sexual como cualquiera otra. No pretendemos que se hable al niño -

con crudeza innecesaria de lo que no es en realidad sino una función nat!! 

ral en los animales, pero tampoco debe llegarse al proceder que, contra -

riando la realidad, rodea al acto sexual de un caracter vedado e il!cito, 

en base a una supuesta moral que resulta absurda por su encastillamiento

dogmatico. 

Cada cosa debe enseñarse a su hora. El niño que progresivamente va 

conociendo la cuestión' sexual, con la naturalidad propia de una función -

fisiológica, no darti a su imaginación un vuelo pernicioso, que es propio

de todo el que no sabe e intenta suponer, y en su madurez funcional se eE_ 

centrara debidamente preparado. 

Los adolescentes, blanco predilecto de quienes tuercen la naturale

za con sus prácticas lascivas, estarán en.esa forma advertidos, y ese es-
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tado de alerta es un escudo defensor del que carece de ignorancia, que en 

celestinesco maridaje con las inquietudes juveniles es factor esencial en 

el proceso de la claudicaci6n. 

Es necesario no situar la cuesti6n en el terreno moral, que es bien 

distinto del netamente sexual educativo, dentro del cual hemos llegado a

estas conclusiones. 

Formulamos esta aclaraci6n, por cuanto una de las mas serias obje -

clones que se oponen al problema es la que se relaciona con la pérdida -

del ·pudor en los j6venes. Nosotros pensamos que es perfectamente logra -

ble una sana educaciOn sexual, sin que resulta imprescindible para ello -

lesionar en lo mas m!nimo un sentimiento tan digno de ser conservado como 

el recato juvenil. 

El pudor nada tiene que ver con el conocimiento de las funciones -

del sexo. Antes al contrario, la orientaciOn de ese sentimiento es mAs -

precisa y conciente cuando se conoce lo que se tutela. La incertidumbre

por desconoc;miento ·conduce, a veces, a errores capaces de 1 levar a meno .. 

res desprevenidos, a 1 a situaciOn aparentemente vol unta ria de victimas de 

mas de un delito sexual. 

Una situaciOn relativamente común en las ciudades es la de las muj~ 

res que, impulsadas un poco por la curiosidad y otro algo también por la

ignorancfa, concurren al refugio amoroso de un amigo y una vez all! se -

niegan violentamente a la realizaciOn de cualquier acto libidinoso. Esta 
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act1tud trae fAc11mente una reaccf6n aparentemente desmedida del hombre -

que se habla hecho a la 1dea de lograr sexualmente a esa mujer, y que en- · 

ese momento se encuentra 16g1camente excitado. No ocurre lo m1smo con -

las mujeres que conocen ya la vida sexual. Ellas no concurren a tales c! 

tas, o lo hacen dec1d1das a una conducta cuya consecuencia conocen perfeJ:. 

tamente. 

Salvagno Campos trae a colac16n las propos1c1ones de tres. auto -

res, que coord1nadas, const1tuyen una aspiraci6n magnifica no s6lo para -

los crim1n6logos, s1no para toda la soc1edad que pretenda el mejoramiento 

de sus m1embros. Dice as!, ref1r1éndose al tema: ... preferentemente dJt 

be contarse la educac16n; y, en ella, la educaci6n general, en pr1mer tér. 

m1no. Reconociendo que la 11ustracf6n puede llegar hasta ser nociva, de

cta Moisés A. Vieites que lo que el hombre precisa es preparaci6n moral

y altruista; el egotsmo es lo que conduce a violar la ley y hay que ro -

bustecer al altruismo que lo neutraliza • 

"Pero mayor resultado se lograr! con la educacf6n sexual especial -

mente dedicada a la infancia y a la adolescencia, con la que se preven -

dr!n los futuros delincuentes sexuales y se darán medios de defensa a mu

chas posibles victimas de los libertinos. Triunfando lentamente sobre -

los resabios de la gazmonerta, originada por una mala entendida moral se

xual, cada dla que pasa conquista mayor campo esta obra de educaci6n tan

necesaria a la juventud y a la infancia, debiéndose reconocer para mérito 

de las mujeres y las madres, que muchas de ellas son sus principales pro

pagandistas". 
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Es por ello que observa muy bien Jiml!nez de Asaa: "Es preciso que

el adolescente no devele el misterio de la vida sexual con el auxilio de

los seres mls incultos o por las lecturas pornogrHicas mas abyectas ••• -

Al nino debe conservarsele su inocencia hasta que sea posible, pero debe

frsele revelando la verdad de una manera limpia y adecuada, por padres y

maestros. Cuando la uni6n de los sexos no se mire como un pecado, cuando 

se sitúe en su rango fisio16gico normal, las tentaciones de lo prohibido

no actuaran sobre el joven con sugestiva llamada". 

Debe recurrirse a todos los medios para dar al niño el mfnimo de e.!\ 

periencias necesario para formar la célula basica de su educaci6n social

altrufsta. 

En esa época de la vida no se encuentra la personalidad bien defin.1 

da y la influencia de los factores sociales se suman fkilmente a esa de

bilidad. 

No en vano se ha repetido por soci6logos y psiquiatras el problema

de la indiferencia sexual infantil. 

Si llegados a la pubertad, esos seres que alborean en la vida no -

han percibido aan el influjo normal, si bien impreciso, de una libido in

tersexual; el contacto con adultos cuya mentalidad ya ha sido desviada -

profundamente, capaces de iniciar al novicio en sus nebulosas costumbres, 

infiltra, a veces en forma definitiva, en la psiquis apenas púber ese corr 

cepto err6neo de anhelo vital que lo convierte en un ser socialmente dis-
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tinto. 

Tenemos aqul un elemento de una Importancia suma. La conveniencia, 

no sOlo de escoger minuciosamente las amistades de los jOvenes, aún escar 

bando en ellas para conocerlas a fondo, sino de "retirar de la circula -

clOn", permita senos la frase, a los perversos que representan un pelfgro

por el ejemplo, para que la ocaslOn y la Idea no tengan poslbfl ldad de al 

bergar en los esplrltus de esos Indecisos, siempre algo pusflanlmes, has

ta tanto el normal contacto con la vida haya desarrollado en forma natu -

ral y deffnftfva la atracción natural de los sexos. 
(g8) 

En Héxfco, Harcela Hartlnez Roaro ofrece en su citada obra una se -

rle de aspectos relacionados con la educación sexual dignos de comentar.

entre otros que "el primer Investigador de la educación sexual fue Felipe 

Carrfllo Puerto en 1g18, siguiéndolo Narciso Bassols como Secretarlo de -

EducaclOn en lg34, quien da a conocer el primer proyecto de educación se

xual a nivel nacional; en lg72 se funda la Asocfacl6n Nacional de Educa

ción Sexual y en 1974 se crea el Consejo Nacional de Población". (99 l 

A pesar de los esfuerzos de Instituciones públicas y privadas, podJl 

mos considerar que en cuanto a la educación sexual nos encontramos atraz! 

dos, en virtud de que situaciones como el machismo Impiden que la esposa

Y los hijos se adentren en el conocimiento de la sexualfdad, lo que orlgi 

na que lo relacionado con ésta, sea vfsto con una deformación de manera -

(98) op. cit. págs. 256 y siguientes. 
(99) op. cit. págs. 71 y siguientes. 



145 

tal que tiene un matiz pecaminoso y lleno de misterio, que origina oscu

rantismo y tendencias poco claras que dan lugar a desviaciones sexuales

Y al Incremento de los delitos sexuales, en mayor proporcl6n obviamente

la vlolaci6n. 

C. Prevenciones Generales. 

Sin soslayar que la prevenci6n general mas importante en cuanto al

delito objeto de nuestro estudio, definitivamente consideramos que la pe

nal !dad que le corresponde a la vlolaci6n, nunca debera ser menor al tér

mino medio aritmético de cinco anos; igualmente es deseable que tanto ho!!! 

bres como mujeres tomen precauciones en cuanto a sus relaciones interper

sona 1 es y hagan una sel ecci 6n adecuada del nOc leo que 1 os rodea, ademh -

los padres de familia deben instruir a sus hijos para que la cuestión se

xual no se constituya un tabQ, de tal manera que les resulte atractivo en 

un momento dado ir contra determinada prohibición. En general todo aque

llo que provea al individuo de un medio id6neo de desarrollo mental y fl

sico, siempre evitara crear lndf.viduos antisociales y propensos a cometer 

delitos tan graves como la Violaci6n. 

D. Consecuencias Sociales de su Perpetración. 

La Sociologla es el estudio de la realidad social, la sociedad es -

un conglomerado de sujetos con diversas ideologlas, grados culturales y -

·pretensiones persona 1 es. 

Cuando se comete una violaci6n, evidentemente tal comisi6n origina-
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efectos negativos en el nOcleo al que pertenece la victima del delito y -

en consecuencia, la sociedad se ve lesionada porque uno de sus Integran -

tes ha sido atacado en su dignidad personal .Y en su Integridad flslca. 

las consecuencias sociales son muy variadas, pero dentro de las mis 

graves podemos mencionar el senalamlento muchas veces Injustificado y de1 

pectlvo de la victima de la vlolaci6n, la marglnaciOn del sujeto que ha -

sido violado (generalmente la mujer) y la ruptura de matrimonios e inclu

sive el suicidio, as! como una marcada desestabflidad social. 

Resulta de vital Importancia para este trabajo resenar un estudio -

llevado a cabo por un estadounidense en cuanto al tratamiento y asesorla

lntegral que debe proporclon!rsele a la victima. 

El Manual Merck de Dlagn6stlco y Terapéutica al hablar del examen -

m4!dlco de la victima de una violacfOn, senala que "la violaci6n puede de

finirse como un asalto sexual illcito sin ningOn consentimiento, los ca -

sos declarados en los Estados Unidos de Norteam4!rlca, totalizan 50 mil 

por ano (ano de 1978), las estimaciones de la cifra de violaciones no de

claradas, varia desde 2 a 10 veces este nOmero. Aproximadamente un 40% -

de los violadores son conocidos de sus victimas y el 90% de las victimas

de los ataques son de la misma raza. La mayorla de las violaciones son -

planeadas (no resultado .de un Impulso sOblto) y m!s de la mitad de los 

ataques Incluyen un arma, generalmente". (lOO) 

(loo) El Manual Mérck de Diagnostico y Terapéutica. Merck and Co. !ne. -
Rahway Nueva Jersey. Estados Unidos de Norteamérica. 1978. p~g. 
1919. 



147 

Aproximadamente un so~ de las victimas de vfolacl6n muestran signos 

de trauma flsfco; ..as del 10% de las victimas requiere atencl6n mi!dfca. 

La primera preocupacf6n es la asistencia médica y el apoyo psfcol6-

gfco para la victima del Delito de Vfolacf6n, no obstante siempre est! -

presente el aspecto legal, que exige ciertos detalles de valoracf6n médi

ca y de anotacf6n que de otra manera no serian necesarios. 

uñ relato breve del ataque por la paciente, puede iniciar !reas de

fnvestfgaci6n médica y de tratamiento, sin embargo, el relato de los aco!!. 

tecfmfentos generalmente asusta a la paciente y dicha historia comúnmente 

hay que aplazar su descripci6n. 

En virtud de que la paciente ha tenido una experiencia en la cual -

no di6 su consentimiento, es importante y dificil conseguir su coopera -

cf6n en la exploracf6n, algunas victimas de violaci6n sienten una grave -

ansiedad por el hecho de ser examinadas por un médico var6n, por esta ra

z6n y también con el ffn de corroborar los procedimientos, es útil que dJ! 

rante la explotacf6n estén presentes una enfermera o una voluntaria feme

nina. 

Las razones de las preguntas que se le hacen y del procedimiento de 

examen, no siempre est!n claras para las pacientes, por ejemplo, entre -

otras cosas puede ser necesario explicar que el conocimiento del último -

periodo menstrual o el uso de un contraceptivo, ayudará a determinar el -

riesgo del embarazo o que la informacf6n relativa del último cofto prevfo, 
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es importante para establecer la validez de las pruebas de esperma. 

Las pruebas recogidas durante la exploraci6n y todas las muestras -

de laboratorio, se ponen en paquetes individuales y se etiquetan, fechan

y sellan, de modo cuidadoso. Deben obtenerse recibos al entregarlos al -

laboratorio o a la policfa. 

la Violaci6n plantea problemas pslcol6gicos y sociales para la vfc

tima, que tiene que enfrentarse con sus propios sentimientos asf como con 

las reacciones, que en muchos casos implican juicios, de los amigos, la -

familia y los funcionarios. Los efectos a largo plazo de la violaci6n, -

implican aversi6n al sexo, ansiedad, fobias, suspicacia y depresi6n. 

Las reacciones primarias son el miedo y la ira, aOn cuando las res

puestas externas de la paciente var!an desde el hablar mucho, tensi6n, -

llorar y temblar, hasta la apatfa, la quietud y la sonrisa. Estas Olti -

mas respuestas rara vez son una indicación de que la paciente esU des -

preocupada, puede ser la evitacl6n de reacciones, o pueden producirse en

pacientes que tienen estilos de enfrentarse a las cosas, que exigen con -

trol de las emociones o que esUn ffsicamente agotadas. la ira sentida -

por muchas mujeres puede desplazarse contra el pffrsonal del hospital, que 

debe estar prevenido para ~sto y no alterarse por ello. 

Se producen sentimientos de culpa cuando la paciente siente, gene -

ralmente de una forma irracional, que de alguna forma ella provoc6 o de -

hiera haber prevenido el ataque o siente que el ataque fue un castigo por 
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algQn pecado imaginario. 

El infonne del ~dico puede incluir un relato breve del asalto ·se -

gQn las palabras de la paciente y una nota sobre la detenninaci6n cllnica 

del ~dico con respecto a las lesiones y la actividad sexual. 

No es necesario hacer constar si 11eg6 a producirse la violación, -

ya que !sto es una detennlnaci6n legal, pero debe anotarse un diagnostico 

que incluya todos los problemas f!sicos y psico16gicos probables. 

Puede ser necesaria una sedaci6n ligera, la mayor parte del trauma

f!slco es menor y se trata de modo conservador. Las lesiones mas graves

pueden requerir reparacl5n quirOrglca. 

Una actitud sin prisas, sin juicios, de escucha por parte del examl 

nador tiene efecto terap~utico, como en el primer examen no puede deter -

minarse todo el impacto ps1co16gico, deben planearse visitas ulteriores.

Si las reacciones agudas de la paciente no remiten, o ni parecen proba -

bles problemas de tipo psico16g1co de larga duración, esta indicada la r~ 

misi6n al psiquiatra. 

Si se sospecha que el asaltante tuviera gonorrea, se administrar! -

a la paciente medicamento preventivo. (101) 

Como podemos observar, resulta claro que los t~nninos empleados en-

(lo!) Manual Merck. op. cit. p!g. 1921. 
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el Manual mencionado, provienen de la traducci6n respectiva al espaftol, -

pero contienen aspectos esenciales que definitivamente nos proporcionan -

una muy importante panoramica en relaciOn al Deltio de la Violaci6n, ha -

ciendo adem!s patente la total y plena relaci6n existente entre la medie! 

na y el derecho, por lo que respecta a los delitos sexuales, en la intel! 

gencia de que los términos médicos implicados en un tipo referente a de -

terminado delito, deben ser observados de tal manera que no se desvirtúen 

como se pretende hacer con la copula en el Delito de ViolaciOn, que en -

nuestro concepto ha sido errOneamente interpretado, de conformidad con lo 

que estableceremos en las p!ginas posteriores de este trabajo recepcional. 

Como ya se dijo el an!lisis anterior fue hecho por un extranjero, -

pero indiscutiblemente pueden aplicarse a nuestro pals, lo anterior lo -

sostenemos adem!s porque no dudamos que mas de un mecanismo empleado po~

los violadores estadounidenses ha sido copiado por diversos violadores ~ 

xi canos; por ello la situaciOn que sufren las mujeres violadas que viven -

en Estados Unidos de Norteamérica, no es muy diferente de la vivida por -

las mujeres violadas mexicanas. 

A mayor abundamiento consideramos indispensable que a los familia -

res de las victimas del Delito de ViolaciOn, se les de un entrenamiento -

tendiente a entender la situaciOn, de tal manera que se conviertan en un

real apoyo de la victima (generalmente la mujer), a efecto de que entre -

ambas superen el problema. 
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E. Proposiciones de Solución. 

Adem!s de las apuntadas podemos senalar fundamentalmente las sigui•!! 

tes propuestas para disminuir considerablemente la comisión del Delito de

Violaci6n. 

Primera. Apoyo incondicional a los organismos públicos y privados

tendientes a otorgar apoyo y orientación a victimas de la 

Violación, que en las útimas décadas tanto los citados or 

ganismos como el mencionado delito han proliferado. 

Segunda. Revisar profundamente el Código Penal para el Distrito F.11 

deral, en el capitulo correspondiente a la Violación, fu!! 

damentalmente en lo relativo a la penalidad, entendida é! 

ta como la sanción correspondiente a una infracción penal, 

por lo que proponemos una reforma profunda al aludido ca

pitulo. 

Indudablemente todas las ciencias tienden a evolucionar, el Derecho

no puede ser la excepción, m~s aún la norma jurídica siempre debe adecuar

se al momento histórico que ha de regular. 

Un trabajo recepcional para no quedarse trunco, siempre debe conte -

ner la posición ideológica del sustentante; en este caso me permito mani

festar fundada en razones de peso, que el Articulo 265 del Código Penal v.! 

gente para el Distrito Federal, que tipifica el Delito de Violación, debe-
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ser sustancialmente modificado, toda vez que infinidad de hechos aparent~ 

mente delictivos, se han considerado como adecuados al tipo descrito en -

el ordenamiento jurldico senalado, adecuación a todas luces indebida, tal 

como lo estableceremos a continuaciOn: 

El Articulo 14 constitucional dispone: "En los juicios del orden -

criminal queda prohibido imponer, por simple analog!a y afin por mayorla

de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente apli

cable al delito de que se trate". 

Evidentemente, el Agente del Ministerio Público en su carkter de -

investigador, investido de autoridad para decidir sobre una situaci6n su

puestamente lllcita, viola el anterior precepto que contiene la garant!a

individual de legalidad, en virtud de que si no se presenta la copula mé

dicamente entendida, mas no jur!dicamente deformada, es claro que no es -

posible hablar de que se cometió el Delito de Violación. 

Nuestra afirmación en el sentido de que el Agente del Ministerio PQ 

blico en el caso que nos ocupa, "elabora" un supuesto sujeto activo del

Del1to de Violación, se fundamenta en que a la luz del tipo establecldoen 

la legislación vigente, la conducta es atlp1ca, principalmente por lo que 

se refiere al elemento cópula, erróneamente interpretado por abogados po1 

tulantes, quienes para sostener su falsa apreciación, mal denominan diver 

sas acciones como cópula anormal. 

El Diccionario Médico citado en su oportunidad, elaborado por Luigi 
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Segatore, (l02l dice que: c6pula es el acoplamiento sexual entre hombre y

mujer. 

Igualmente, el Diccionario Termino16gico de Ciencias Médicas, (lo3)_ 

dispone que la c6pula significa la conjugaci6n de elementos sexuales, ma! 

cu11no y femenino. 

Recurrimos a Diccionarios Médicos, en virtud de que sostenemos ple

namente que el término copula, no puede tener otro enfoque, pues conside

ramos que existen conceptos que indiscutiblemente forman parte de la ter

minolog!a técnica de cada materia en particular, por ejemplo el concepto

de justicia no puede tener otra connotaci6n que no sea la jur!dica. 

Afirmamos entonces, que no debe hablarse de c6pula entre dos hom -

bres, porque de acuerdo a los conceptos anteriormente vertidos, la misma

s6lo se presenta entre un hombre y una mujer, basandonos en la acepci6n -

médica correspondiente, la cual debe respetarse por cuanto se refiere a -

su esencia. 

Asimismo, consideramos que existe una falsa apreciaci6n cuando se -

habla de "c6pula anormal", en virtud de que el Articulo aludido, exclusi

vamente menciona el término "c6pula" por lo que la denominada "c6pula 

anormal" no otorga a la conducta supuestamente delictiva tipicidad, ente.!! 

(102) Óp. cit. p!g. 269. 
(103) Diccionario Terminol6gico de Ciencias Médicas. Salvat Mexicana de

Ediciones. México. 1978. pag. 239. 
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dida esta como la concibe el ya citado Diccionario de Derecho del Maestro 

Rafael de Pina, (lo4) que indica: "Tiplcidad es la coincidencia de la -

conducta del imputado con la descrlpci6n del tipo descrito por la Ley Pe

nal". 

El mismo maestro (l05) cita a Porte Petit, quien define a la tipicl 

dad como la adecuaci6n de la conducta al tipo. "NULLUM CRIMEN SINE TIPO". 

Las reflexiones anteriores no pretenden por otro lado, quitarle lo

delictivo a la acci6n que llevarla a efecto el hombre al introducir el pe 

ne en el recto de otro hombre, conducta que se adecuarla cabalmente al d! 

lito de lesiones, pero no al de Violaci6n. 

Al iniciar el presente capitulo, senalamos que el Derecho ha de ad! 

cuarse plenamente a la realidad que deber! sancionar, ya que de lo contr_! 

rio, la norma jurldica no cumple con su funci6n principal que es la de r! 

guiar la conducta externa del individuo en la sociedad, 

Por lo anterior, lo que se pretende es regular situaciones que de -

hecho suceden y que han sido ubicadas equivocadamente por quienes est4n -

en contacto continuo con el Derecho Penal, con el objetivo de darles a -

las mismas el car!cter definitivamente adecuado, dadas sus especiales ca

racterl s tic as. 

(104) op. cit.p!g. 462. 
(105) Ibidem. 
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Otra raz6n que nos sirve de base a esta tesis, es que si entendemos 

que el bien jurldicamente tutelado es la libertad sexual. que significa -

la facultad del individuo para tener relaciones Intimas con quien le pla! 

ca, es innegable que si ha sufrido un ataque por un sujeto aún de su mis

mo sexo, su 11 bertad e integridad persona 1 se encuentran en grave pe 11 gro. 

Por lo antes dicho, sostenemos que ya urge una seria revisi6n del -

obsoleto C6digo Penal para el Distrito Federal, pues injustificadame.nte -

se ha quedado estatico al no regular situaciones como las senaladas, pro

piciando con ello, que los particulares libremente "legislen" y adecúen -

indebidamente acciones determinadas en supuestos delitos, en virtud de -

que tal parece, que a nadie le interesa que esta importante rama del Der! 

cho, se actualice, en beneficio de la poblaci6n en general, la cual deman 

da que tanto el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial (bte último m!s

urgentemente) modernicen sus instituciones jurldicas y disposiciones leg_! 

les, como ocurre con el Articulo analizado en el presente trabajo recep -

cional. 

Sostenemos entonces que, el Derecho Penal en lo referente al C6digo 

de la Materia para el Distrito Federal, ha sufrido un serio atraso, en -

virtud de que por lo que respecta al delito objeto de nuestro estudio, 

contiene en su descripci6n, elementos que han sido tendenciosamente mani

pulados por los practicantes en esta rama, entre ellos el ya analizado: -

la c6pula y el t~rmino "una persona sea cual fuere su sexo". 

La c6pula consideramos ha sido estudiada ampliamente por lo que se-



156 

refiere a la frase •una persona sea cual fuere su sexo", sentimos que la

mfsma se presto a todos esos manejos llevados a cabo por los lf ti gantes -

en materia penal, los cuales lo interpretaron a su conveniencia, aprove -

chando lo ambiguo de dicha frase, derfvlndose la idea de que, por lo tan

to, podr!a darse el caso de que hubiese violaciOn entre dos hombres, "ti

pificando" una conducta que como ya lo seftalamos en su oportunidad, pudi~ 

ra ser situada como un delito de lesiones, que atendiendo a su penalidad, 

es mis grave Ja del Delito de Violacf6n, que Ja correspondiente a las le

siones, con serio perjuicio del sujeto activo del i licito, violando en -

consecuencia el principio jurldico "in dubio pro reo", que genera un ben~ 

ficio al imputado en relaciOn al aludido delito, pues debe ubicarse Ja -

conducta conforme al tipo descrito y definitivamente una conducta que se

presenta cuando el hombre introduce el pene a otro hombre en el ano, no -

da lugar a situar como el Delito de ViolaciOn. 

Tal y como lo apuntamos con anterioridad, todo trabajo recepcional

debe contener la posiciOn ideol6gica de quien lo elabora, lo que se deno

mina tesis de la tesis, en el presente sugerimos una reforma al aludido -

Articulo 265 del COdigo Penal para el Distrito Federal y Jos relativos a

la ViolaciOn. 

El Diccionario Enclclop~dico abreviado Espasa-Calpe (l06) seftala -

que la palabra reformar, proviene del vocablo latino reformare que signl-

(106) Diccionario EnciclopMico Abreviado. Tomo VI. Espasa-Calpe. Madrid, 
Espafta. 1975. pág. 997. 
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fica volver a fonnar, rehacer. 

Como ya lo seftalamos, lo referente a la VlolaclOn debe ser refonna

do, por cuanto hace a los dos mencionados elementos. 

El Diccionario de Medicina del Doctor E. Dabout (1D7J dice respecto 

a la cópula del latln copulare que significa reunir, médlcamente signifi

ca la aproximación de los órganos genitales macho-hembra. Conflnnando el 

concepto anterior y detenninando que la mujer tambi~n puede ser sujeto -

activo en el Delito de Violación, proponemos la siguiente redacción en -

los Articulas que se refieren a la Violación: 

El Articulo 265 del Código Penal para el Distrito Federal fue retor 

mado mediante decreto el 30 de diciembre de 1988, publicado en el Dlarlo

Offclal de la Federación el 3 de enero de 1989, entrando en vigor el 1° -

de febrero del ano en curso, y quedó redactado de la siguiente manera: 

"Al que por medio de la violencia flsica o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondr! prisión de ocho a catorce anos • 

Se sancionar! con prisión de uno a cinco anos al que introduzca por 

la vla anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miem

bro viril, por medio de la violencia ffsica o moral, sea cual fuere el S! 

xo del ofendido". 

(107) E. Dabout Dr. Diccionario de Medicina. Editorial Epoca. Méxlco.1977. 
pag. 194. 
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Es Inconcebible que la penalfdad señalada en la segunda hlp6tesls -

del numeral en estudio, tonga una penalfdad tan baja, tOl!llndo en cuenta -

que la lntroduccl6n de un objeto diferente a cualquier parte del cuerpo -

humano es mucho mas traumante, por 1 o que proponemos que 1 a pena 11 dad sea 

de cuatro a ocho anos de prfslOn, considerando ademas que la referida ln

troduccfOn de objetos extraños al cuerpo es mucho mas traumatizante para

qufen la sufre. 

El Artfculo 266 del ordenamiento legal Invocado, sostiene que se f!!] 

pondrl una penalidad Igual en la Vlolacl6n propia e lmpropfl, proponemos

que sea reformado y que la pena 11 dad sea de 12 a 20 años de prfs i On por -

ser Vlolacl6n agravada, por contener una gran d6sis de dolo. 

Artfculo 268. Al hombre que utilizando violencia f!slca o moral In

troduzca el pene en la boca de un hombre o mujer, sea púber o Impúber se

le aplicaran como pena tratandose de persona púber de cuatro a siete anos 

de prislOn, reflri6ndose el caso a un impúber la sanclOn sera de seis a -

ocho anos de prlsiOn. 

Es evidente que fue respetada la esencia de los elementos del tipo, 

fundamentalmente lo relativo a la violencia f!slca o moral, factores tor~ 

les de la VlolaclOn. 

Lo pretendido en este proyecto de reforma, es enmarcar conductas -

que por analogfa se equiparaban a la Vlolaci6n, dentro del contexto jurf

dfco al cual deben pertenecer, toda vez que las conductas previstas en -
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los numerales anteriores ya se presentaban, pero inadecuadamente se tipi

ficaban como Violaci6n sin jurldicamente serlo, por lo que la intenci6n -

es darles el caracter tlplco del aludido illcito, a las relatadas conduc

tas como generadores del delito objeto de nuestro estudio, que quiza ut6-

plcamente pensamos, podrla ser motivante para quienes lo lean por haber -

causado inquietud entre los Interesados en la ciencia jurldica, que defi

nitivamente debe evolucionar al ritmo del mundo ac'tual. 



PRIMERA. 

SEGUNDA. 

TERCERA. 

CUARTA. 

QUINTA. 

SEXTA. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

El Delito de ViolaciOn es de los mh criticables, toda vez que 

atenta contra la seguridad, la libertad y la dignidad del ind.1 

viduo, tr!tese de un hombre o de una mujer. 

La reforma a la regulaciOn al Delito de ViolaciOn es incompl! 

ta, porque no abarco situaciones que siguen presenUndose en

la actualidad, como por ejemplo, la prActica del sexo oral 11'! 

diante el uso de la violencia flsica o moral. 

La ViolaciOn impropia debe ser sancionada con mayor severidad, 

porque en bta se emplea el dolo con mayor dOsis. 

Es un gran logro para la administraciOn de justicia el establ! 

cimiento de Agencias del Ministerio Público, para atender del! 

tos sexuales dirigidas por mujeres, porque éstas entienden me

jor a las victimas que son en su inmensa mayorla mujeres. 

Debe otorgarse un serlo impulso a instituciones que dedican -

sus esfuerzos a apoyar y orientar a mujeres violadas. 

Es indispensable que la familia de la victima en el Delito de

ViolaciOn, también reciba orientaciOn general para comprender

tan problem4tica situaciOn. 



SEPTIMA. 

OCTAVA. 

NOVENA. 

OECIMA. 

DECIMA 

PRIMERA: 

OECIMA 

SEGUNDA: 
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Es menester que los estudiosos del Derecho en general, conoz

can cabalmente t~rminos médicos constitutivos de los delftos

sexuales, para un mejor manejo y valoraci6n de !stos. 

El Delito de Violacl6n es eminentemente de acci6n, por lo que 

no puede darse por omisi6n. 

El bien jurldico tutelado en el Delito de Violaci6n, es la lj_ 

bertad sexual, sin Importar caracterlstica alguna en el suje

to pasivo del delito. 

Es necesario que el C6digo Penal para el Distrito Federal sea 

reformado por lo que se refiere al Delito de Violacl6n, cuyo

contenido y esencia ha sido manipulado tendenciosamente por -

postulantes y juzgadores del Derecho Penal. 

El Derecho Penal debe evolucionar paralelamente a las demls -

ramas de la Ciencia Jurldica, a pesar de que aparentemente -

quienes manejan dicha rama del Derecho no les interesa tal -

evoluci6n. 

Las desviaciones sexuales lncl lnan al individuo a cometer de

litos como la Violac16n, con mas facilidad que personas care.!l 

tes de dichas desviaciones. 
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TERCERA: 

DECIMA 

CUARTA: 

DECIMA 

QUINTA: 
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La violencia flsica o moral en el Delito de Violaci6n debe -

ser de tal intensidad que evidentemente venza la resistencfa

de la victima del i licito. 

La copula no puede presentarse entre dos mujeres, pues médfc! 

mente es la uniOn de dos Organos genitales de sexo distinto. 

En la regulaciOn de la ViolaciOn no se encuentran comprendi -

das conductas que a pesar de las reformas seguir!n consider!rr 

dose como constitutivas del precitado illcito, por lo que de

be ser adicionado el capitulo correspondiente a tal delito. 
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