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1 

'arte 	 ,u, prednta 	ca,c r'enaliCaa al 

analizar ,_ej., loe c.J,:,ectpa 	 , 	pclítica criminal el 

tipo de 	 ,13(2 el 21 -, nce., .e 1991 ,c adi 

cion al Crei.,;0 ?eral y .a;tr5 en viar cn 	e 	s Cc J..; pu- 

blicaci.111 en el 	cficiel. 

Canziaero 	c se aiciona•:-7.as 	au.:stionea de - 

carctz.r 	 por un esencia serla y funaamantado, pues 

ccmp ta ecco eri ceta tais, (ate tipo ne ccmple cpn ninT'Jr, prin 

cipio, como serían le selrdad jurídica, le legalidad, le uti-

lidad, la subsidariedad y el carácter fra7„,mntario del Derecho. 

El derecha panal tiene coma medio de cohesión a 

la pena y si ec, este tipo la mayor pena es dé cuarenta días de 

salario, no veo de que manera pueda ser justo, ejemplarizante o 

resocialicador. De lo anterior vemos que tampoco nos conduce a 

ningún fin. 

El órgano legislativo en su actividad debe ser 

claro, preciso y congruente; al analizar éste delito nos perca-

tamos, que no reune tales características, a menos que tenga un 

fondo político y la conveniencia sea parecer que protege muje 



res desvalidas y trabajaaoras. 

:ls así cwo el presente trabajo trata de recpcn-

der a la interrogante ce si el tiró, de HO5T1JIl..:l'D SEXU',.L De 

be de estar incluí::) e;; el c6ei,jo ..)erial a efecto de pro¡:ener la 

eeroacin del artículo 259 bis, para considerarlo come una 

falta aaminIstratlya. 



C.f...JITULO 

LA SDGuRnAD JURI":1CA 

Desde el punto Cc vista ae la filosofía del Dere 

cho se ve al Dlirecho como un fenacne Se tipo espiritual, de - 

Iter:::in,Jo desaa un punto kie vista espiritual e ideal, entendien 

d3 122::„-J 	 IJAL "... Forma de zer, de unas ciertas entida 

des, e usa para aejeti;izer 	aotorhtinados objetos, entre 

las c_olos o-aelen encontrarse la:: entleades Inacemáticas y loo_i 

ca.o, ce ha diho _se _re acucia 	'- s detorminaciones de ta- 

lco sbjetos son prineialmente hddoui as: intemp.sralidad, inca 

scieliesO, s.:e:ancla de intersoclín ca,Jsz1.1  

objeto real, en cambio, son entidades Simples 

e indestructibles, lo ,ue esta absolutamente excento de contra 

dicciones, los objetos reales no cambien, ni se transforman. 

Sabemos que el mundo no se agota con los objetos-

que podemos palpar, existen características que podemos perci - 

bir o sentimientos qua intuimos, existen seres, que si bien, es 

cierto no palpamos, si en cambio percibimos, como serían los --

principios matemIticos o las figuras geométricas, los objetos i 

deales tienen existencia en el mundo de la abstracción. 

JOSE FERRATDR MORA; "DICCIONARIO F:1,030FICO" p.673 

•.) 



eajdtps reales, le; :ee el aaan ea dierte, ad dnauantrn en el 

mundo d; las ideas, elx-isaituyen und slarta dimensi6n, que se - 

estructure en al ser rdal; por ejemplo dos mas dos nos da cua- 

tro, a e 	; ;el: pero ello puede ser representado en la 

realiad; así Uds manaanas 	dos msnzanas, no; dere cuatro - 

manzanas. tests c;nstituirá la exiatencia de les objetos rae - 

les. 

Ahora bien, una vez ,e,uddedo sl csncepto de obje - 

t: idai, a puede asegurar se el derocilp representa un ubico; 

ldonl, y así teneme,s 	dara algunos auter;s, entrt ellos el - 

autor aleman Henksi, la con.:drmarsin 	darseno tiene Quo bus- 

carse. -'ezda los fan'..am(,..nors del ser, el Carean° e,ara poder re-

lar las realaeiones numsnas necesita cumplir csn esa premi5as 

1. ?artir ce "DATeul 	 sjue nacer del "sal'! 

y de la "naturaleza de las cosas% es decir tomando en cuenta - 

la realidad. 

2. Dirigirse hacia una "idea", denominada "IDEA 

l derecho cumple con ciertos valores, que se en- 
1 

cuentran mas ella de un simple momento ordenador; tiene que ile 

gar a algo mas, -es decir- a un "fin" para que sea completa la 

tarea del derecho y este fin puede denominarse: "VALOR". 

HEINRIC,; HLNUL: "INTRODUCCION A LA FIL050FIA Dr:1, DERECHO"R 24 



j 	 - prcuct¿ 

::den tras 	a pouneo 	stituye un factor 	eol. 

Los valores jurídicos no Ceben ser considerados 

unicomente como principloo formales o inalcanzables, y si bien 

es cierto „ue la idea no crea el cerecnc, es inne,lable :-.jue lo 

nutre, lo alimenta, o= el fin do hacer mas fructíferas las re 

laciones sociales. 

Ln éste trabajo, nu tenemos el efan de un estu -

Cid axidl4ioz ce los fundamentos e ideales cut prentendende - 

alcanzar el Derecho, es decir el análisis no se centra en un - 

estudis 	 jurídica., porque ello sale de la esfera 

de esta t.,sis. cin embarcjo es indispensable analizar uno de e-

sPs principios rectores denominado "5"¿GJi,,II•AD JUIUJCA", pues 

ea indiscutible ,:ue el derecho se fundamenta entre otros valo-

res en este, porque este principio afecta directamente al hom-

bre, ya ,¡ue 61 es el protagonista directo, el destinatario de 

las normas jurídicas, y estas normas jurídicas van encaminadas 

hacia los valores; par ende, - como el análisis de la problemá 

tica, sobre la constitucionalidad del delito de Hostigamiento 

sexual, parte sobre el planteamiento de que si esta norma, es 

o no segura para los justiciables -, es por ello que este tras 

bajo se inicia con los conceptos, que sobre el particular es - 

grimen diversos tratadistas, para posteriormente opinar de qué 

es y qué debe entenderse por seguridad jurídica. 



u 

1.1 LA. J'c.GUILAL 	 CARLOS' COSSIO. 

rara Cossio "'Ll derecho es un fenómeno de la reo- 

llOad humana".. 

•Sl Derdcno :e fendemn',-.e en accione., y re cricil:a 

ceno concuc:ea , 	2C basan en 	endidio.: 

tentar, en une doc:::ina 	le de :e1dt 

As!. 	 eo ea es:udiar: 

s cunductas. 

	

relaciones de 	rsdelda. 

s e e 
	 ' elld, edtd se 'a 

, 	 dr!: Int,.e 

esln 

:ard el 	1J ,:d.:7, 	 ce Octer.n 	: circuns- 

tancia. , 	c'recy_Jpan ....;unas veces a les seres humanos que --

nos ie-d,,:an y ccn los cuales i'ereJsamenze nos toca convivir, el 

contacte aon el ;:,unc,,J ce lo mas ale-me que trata de mostrar el - 

zar humane cbjetivánoelo. 

La sejuridad no c.:. le idea de p':ctecc!.5n y acora-

ce como una circunstancia, can clic vemos que la seguridad es -

un valor fundente, peo-que el amaparc es necesario, ya que la se 

guridad apareco como señorío jurídico que denomina las circuns 
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tancias adversas ca desampara. 

ara e,ue surja la inseguricad, la seguridad no al 

canoa una escala precisa y se torna hostil; la inseguridad apa-

rece entonces ee la autonomía que tiene el projimo en cuanto a 

circunstancia. 

La seg.,,ridaa tiene un límite, d,nde comienza su 

desvalcr -inseguridae- y ds imprescindible una alternativa en - 

tre el riesad y su separaci5n; es cuaaa, caos conjunto de ele-

mentos presentes, surge el orden ,.2,11W. Jelor jurídica fundado. 

Para poder superar la inestabilidad de la autono- 

mía 	oríjimo, se necesita le firmeza ce la sejurldad, can es 

ta :e aupera cl riesgo existencial, limitando las posibilidades 

que prevengan la secuencia de accionaz, el orden nace Coma va - 

lar positivo del derecho, ya que recae sobre el proyecta c,tie se 

coloca simtricamente llamado ,Jravención.. 

Este proyecto, podrá esquivar el riesgo "inseguri 

dad", con el fin de superar la deficiencia del valor de la segu 

ridad; el orden hace mover las situaciones de manera que quedan 

en el punto de partida, con un camino que esta dado anticipada-

mente frente al riezgo y con el fin de saltarlo. 

El orden, aunque en ocasiones priva de elastici -

dad a la seguridad, se objetiviza en el mundo con meras circuns 

tancias, que se cuantifican en el mundo material; el orden es - 



un valor prtpio 	 sonfnCido, ya L es una de — 

Ja; dimensiones col derecho. "el orden ez un valor propio que — 

no puede ser cenfoneido y acejora 	eficacia de una defensa, a' 

parece como al mas elemental y irimarip. de loa valores jarldi — 

COZ , quo CSI:OO la zeuriad, cosnao esta JZ Cero-ambo. 

demás el crean tiene coz Si:avalores, mientras ; J'j la ...;eariCaoi 

salo se enfronta a 	desvelo: ir 	.uo no orje ee 5U 

propia oclarlaa,. alno o o:: crecimiento excezi, 	nr el ri 

easlismo o 	 aosialar nace coma croonatancia -- 

,ue es co,:iaaa 	ao mazMh 	 hetwIneme. 

Oran nace coro on sontanies rara 	 cl 

'1:L la 	 ear el 	y esqoiverls; 

a;:eon 	en:»an.ra a 'asortr da no. Ile„;ar a trm.s1 

no sor la inaJlelncia de so olzn y por este moti,:a considera: 

oao se esta en al oentode p:artiOa, oc jecir, ante lz inseguri— 

eu, lo ,ue era travio a so nacimicnto, 0500 	L000 su :seundo 

desvalor fáctico oc. roduce una ner.jdcián ántica y en caunto a 

ritualismo so ne,acián axiol4ica. 

arden es una plenitud de movimiento que recla—

ma una propuesta inmediata a un riesgo, ya que se prevee, sal — 

ter los obstáculos de la inseguridad; entonces el orden tiene — 

un valor. 

La axiología jurídica tiene un fin primordial, en 

señar la amplitud de la libertad, por tal motivo, lo .nico que 

interesa moatrer es la adecuacií'n del plan de esquivar el ries— 

go que produce lo autonomía de leo seres que ncc rodean. 
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1.2 LA SEGURIDAD P.z.11A HEnRICH Minn. 

Henkel estima que las relaciones sociales se — 

tienen que mover dentro de un marco de seguridad, ya oue todo 

sujeto debe saber como se mostrare su prójimo en el curso del 

encuentro secia71, es aquí, cuando es llamado el Derecho zara 

prororcioner un elemento ordenrck., es una exigencia c:ue se di 

rige el derecho Positivo, es una parte integrante y una fun-

ción necesaria en la realización de la, idea del derecho. 

Es necesario a la seguridad jurídica como una e 

xifencir, objetive matrial: la polaridad de le seguridad jurí 

dice se encuentra como orosición de la. arbitrariedad y el de—

samparo de una situación jurídica concreta.
1 

Los siguientes son los aspectos positivos de la 

seguridad jurídica: 

La positivación del derecho. Se establecen las 

normas seglin las consideraciones del valor y fin; la positiva 

ci6n crea lo que observa Radbruch: " En la misma medida en --

mie es tarea de derecho positivo el ser correcto en su conte—

nido, en la misma media pertenece al contenido del derecho co 

rrecto el ser positivo"
2  

1 HEINRICH HENKEL: "INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL DER."p290 
2 

DANIEL KURI: "LOS FINES DEL DERECHO" p. 69 



La se -J>idad como primer fin persi,gue estable - 

cer lo que es el Derecho. 

En cuanto n lo nue se refiere e lo aplicación - 

individual al caso concreto de cumplir con le exigencia de la 

certidumbre del hecho, así como la consecuencia jurídica; un 

ejemplo de ello representa el ,rincirio de "iallIUM CRIMEN? NU 

LLA POEMA, SINE LrGE ", dicho principio nacido de la revolu—

ción francesa, corno respuesta, por la serie de abusos y arbi-

trariedades cometidas por el estado mona`r:!uico, pretende el - 

cansar la certidumbre jurídica mediante reouisitos formales, 

ya gue de est;-,  forma el ciudadano sabe o :11.e atenerse frente 

a los óreanos del estado. 

la seguridad de la verificación del derecho, - 

en el actunn primermente la estructura judicial, es decer, - 

los órganos cue se van a encargar de aplicar el derecho, en - 

cuanto a su actividad, competencia y atribuciones de asuntos 

jurídicos; ssfmtlmo este aspecto concede que les posiciones - 

jurídicas y procesales sean firmes en psoibilidad de realiza-

ción del derecho. 

La estabilidad en el derecho, aqui el ser del 

Derecho se encuentra en un ciclo de constante transformación, 



11 

por tal motivo la est7bilidad excluye que los cambios sean — 

bruscos. Pare que el derecho se encamine a este aspecto nene 

sita de le ecnfianza de los sujetos, basIndose en le permanen 

cia del Derecho, es decir, oue una vez establecidas las nor — 

mas persistan las situaciones de fuerza, en éste aspecto pue—

de ejemplificarse el principio de "IRRETRCACTIVIDAD DE LA LE',2 

1.3 LA SEC,URIDAD JUTUDICA SEGUN GARCIA WAYNE¿. 

El término de seguridad jurídica, el cual May — 

nez da referencia como de creación reciente, ye :41e sega5n el 

mencionado autor, nace en el siglo XIX en Alemania. Para el 

estudio de su tesis acude a las referencias elaboradas por el 

psicólogo Teodoro Geiner y afirma 'ue existen dos dimensiones 

de le seguridad jurídica: 

1. La seguridad de orientación, certeza en el - 

orden. Esto se refiere a los destinatarios de normas jurídi-

cas, que conocen de los contenidos de las normas y liar tal mo 

tivo, conducen sus actividades como la determinan a la prime-

ra. La seguridad en este caso se rompe por: 

- Un poder debil. 

- Porque las normas son modificadas constante - 
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mente y lo. comunidad no ha logrado conocerlas y no sabe que — 

conducta. tomar con precisión. 

— Porque las autoridades judiciales funcionan — 

con un amplio margen de discrecionalidad. 

2. La seguridad de realización o confianza en 

el orden. Este se determina a razón de oue 1Ps normas sean — 

confiable, y siempre y cuando el sistema sea eficaz, se obtie 

ne ror medio de las actividades legislativas, la cual debe --

ser clara, precisa y congruente con dicha actividad, confian—

do en le inteligencia de acuellas personas encargadas para e—

llo. Esta dimensión reouiere no solo del cumplimiento de las 

normes, sino la correcto. aplicación por los órganos jurisdic—

cionales, y se condicionan a los actos de obediencia y aplica 

ción. 

la eficacia, es una característica de un siste-

ma, en nue lo mas importante, es lamalización de valores pa-

ra cuyo fin fué creado, tomando como natrón el valor "justi 

cia". La seguridad jurídica és traducida, entonces, como "e-

ficacia", ya que si las reglas son emanadas de un poder pábli 

co justo, se encamina hacia el bien común y es en este momen-

to, el valor seguridad que aparece como sentimiento de con --

fianza, es decir, se dan las dos dimensiones de las que habla 
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Geiner. 

Si se sigue el pensamiento de Geiner se tendría 

que considerar, nue le eficacia tiene sue ver desde el cumplí 

miento libre, hasta le imrosicién a le fuerza, lo oue implica 

que no engendra un valor auténtico, porque si la realización, 

ruede ir de la espontaneidad al temor, estaríamos er le segu—

ridad; rero no ante un orden justo. 

Meynez nos dice que "El orden es valioso cuando 

rerJiza eficezml.nte los valores ,ue le dan sentido".
1 

La seguridad debe servir a la justicia; porque 

si bien es cierto, el derecho es un order primario y obliga—

torio, éste se encamina hacia un valor de mayor rango axioló 

pico, es ror lo sue le seguridad debe servir a la justicia, — 

ya que no debe confiarse en un orden legal por la simpleza del 

hecho de ser confiable y eficaz, para García. Maynez la seguri 

dad debe ser el instrumento del derecho que ayude al asegura—

miento de las normas; pero éstas deben tener contenidos justo; 

para llegar así al bien común. 

Por otra parte se considera el concepto como "- 

1 
GARCIA MAYNEZ: "FILOSOFIA DEL DERECHO". 
ibid.,p1 48 



14 

"funcional" por nacer el objeto del mismo, en un sist,ma norma 

tivo que busca eficacia. Por tal, el objeto se encamina a ase 

Eurar, en t&rminos jurídicos, —asegurar, significa : el acata—

miento de normas jurídicas,— ya sea particualrmente o Para los 

6rganos del poder rdblico,
1 
 la. seguridad es un valor positivo,—

que garantiza la eficacia. 

Nos dice también, que si bien es cierto, la *caz 

como valor consecutivo del derecho, se logra si solo en la me—

dida en que se aseguran los bienes de la vida, se crern drganx 

oue impartan justicia con imparcialidad; porque cuando se cum—

ple con la seguridad jurídica; pero el ordenamiento jurídico 

injusto, ese estado, no por ser eficaz deja de ser injusto. 

OPINION DEL AUTOR. 

Es indiscutible que los que el hombre crea, nece 

sita darle un sentido de "valor" oue lo sublimice, así, crea - 

el Derecho y necesita darle una justificación valiosa, si bien, 

el derecho no surge para hacer justicia, si nace con el deseo - 

de dar seguridad y certeza en la vida social. 

Nace como una instF,ncia determinndora de aquello 

1 GARCIA MAYNEZ: "FILOSOPIA DEL DERECHO" p. 63. 
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a lo cual el hombre debe atenerse en sus relaciones con los (1e.  

mas, ya que el derecho no solo es una maxima, sino que debe 

ser cierta y de cumplimiento inexor• ble y seguro. 

Pace como una instancia determinadora de aquello 

a lo oue importe garantizar en una apoca determinada, por eso 

su contenido varia y tiene un proceso dinamico. 

"Imaginemos al hombre primitivo aterrado ante el 

esrectalculo de lp naturaleza; presenciando un conjunto de he--

chas de fat• 1 sucesión, cuyos "secretos "ignore y crea la me 

rara tratar de explicar lo que no sabe como sucede. Esto 

le da une seguridad relativa en el mundo en que vive; pero con 

juntamente, ro sólo exprimente miedo a la conducta de los se--

res que lo rodeen, y siente urgencia de saber a -ue atenerse — 

en la relación con los demlls; sino de saber como se comporta — 

ran ellos con el, y nue es lo ue el debe hacer frente a ellos 

precisa de certeza sobre las relaciones sociales; pero ademas 

de le seguridad que la regla se cumplirá, y de que estará pode 

sosamente garantizada".
1 

El temor a lo desconocido motiva al derecho; pe—

ro su raíz mas horada es la vida humana. la seguridad jurídi- 

1 
RECASER SICHES: "PILOSOFIA DEL DERECHO". P. 224. 
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dita por si mismo no basta, debe conteras normas justas, cons-

tituyIndose en el sentido formal de lo función del derecho. a 

ta tarea de scTuridad es lo jurídico, ye clue sin seguridad no-

hay derecho. 

Le se,7-uridl=d jurídico es l' rezón, el centro del 

derecho, es un valor inerior 	posibilito la relición de - 

los ', Flore:. r.urerires. En tkrminos rrOlutele debe cursider,  

ce -uE 	ie,-1Aric?.ed jurídica: 

- Debe c ter ci;e ntacis ea la vide 	 oca mg, 

tiúcs de 	 de me4or y rrwresc 	 Vid' - humana. 

-. Debe plelnerse er nor:7::,s de inposici¿n irexora 

ble; raro ccn rutes de justicie. 

La seruridad perfecto roces una meta nue pudiera. 

llevarnos o. la inmobilided, -esto no es posible- ye.rue le vi-

da humano es mcviemierto; por lo '.fue el derecho y la seguridad 

jurídica deben irse amoldando e la medida de las circunstan --

cias y eus necesidades sociales requeridos. 

La seguridad es firmeza, en sentido general, y -

garantía dada al individuo de nue su persona, sus bienes y sus 
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derechos no sernn objeto de ataques violentos, o que si estos 

lleurna o producirse, lessergn asegurados por lo sociedad, pr, 

teg,ilndolos o reporgndolos. Teniendo la gerentT.o de que su si 

tuacin se puede modifienr solo por procedimientos establecí — 

dos y por consecuereis regulores conforme o lo ley. 
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CA:PM). 
	

I I 

mweirao DE LEW.ITDAD Cel'T ASPECTO 

DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

TiEr,d13 P. la SEGUIDA?) JIrdrIcA, según se des — 

rrende del cn-ítulo anterior. esta el rrincinio de IEGAMAD 

ten 	er este canItulo trataremos. Haremos mencibl del sl 

,mento enunciado ";,Curtes veces vemos los mismos delitos •- 

diversPmente casti,71,dos ro?. icF !7,ismos tribunales en c'dver-- 

sos tiemros, nor haber consult7d3, no la constante y fija -- 
[ 

voz de 3..p ley, sino lo. errante irest.bilidnd de las interrre 

tacicnes?
1
. 

El Conde de Becario nos habla de nue las leyes 

son la eondicicnes con las nue los hombres vagos e indepen — 

dientes aceptaron vivir en sociedad; cansados de vivir en --

continuo estado de guerra, y de gozar de una libertad nue --

les era inútil er la incertidumbre de conservarlo, sacrifica• 

parte de esa. libertad pera poder gozar la restante con mayor 

tranquilidad. 

1 
CESAR RECARIA "TRATADO DE LOS DELITOS Y DE LAS PEVAS"p. 17 
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Los anteriores rresuruestes, estar indudablemen 

te ligados y son efectivamente, el rrincinio de letalidad nue 

encarna la seguridad jurídica, rues efectivamente el institu_ 

irse el Derecho dentro de le sociedad se rretendi(5 como fin - 

rrimnrio elaborar normas separas, lue rigieran rara todos y - 

de cumrdimiento inexorable, mero todo acto de autoridad de hon 

bre a hombre, nue no se derive de la abopluta necesidad rara. 

la conservaci6n de la rrorin colectividad, es tiránico, mero 

ni inrlementarse la norma -no cabe- lue el encargado de erli_ 

caria, se deje al esríritu del JeF.ilador y obre en cada caso 

nue conoce como si se tratase de un delkto diverso, ye que e-

llo rompe con el rrincipio de seguridad jurídica, rues en es-

te caso, como acertadamente lo mrecisa Becaria: 

"El erfrutu de la ley sería, rues, la resulta de 

la buena o mala lógica de un un juez, de su buena o mala ditw 

tión; dependería de la violencia de sus pasiones, de le fleqw 

za del que sufre, de las reslaciones nue tuviese con el ofen-

dido, y de todas aquellas requelas fuerzas que cambian les a-

rariencias de nue los objetos en el ánimo flotante del hombrd
1 

Ahora bien, el principio de legalidad es un mire 

supuesto de la seguridad jurídica, en nuestro sistema de Dere 

1 
BECARIA: "TRI,TADO DE LOS DELITOS DE IAS 7ENAS"p. 7 
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cho Positivo, estos máximas se eleven o categoría y son maxi•• 

mes constitucionales, que de manera rrecisa es el artículo 14 

de nuestra. Constitución establece textualmente: 

ARTICULO 14: " A ninguna ley se dora efecto re-
troactivo en rerjuicio de rersona aluna. 

Yodie podrá ser erivedo de la vida, lo li 
bertad o de sus rroriedades, posesiones o 
derechos, sino medinnte juicio seguido ente 
tribunales previamente est' blecidos, en d 
que se cumplan las formalidades esenciales 
del rrocediniurtos y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del ord -n criminal rueda -
prohibido imponer, por .ple analogía o --
per meyetfa de rezón, reno- alguna- - ue nc -
este decretada ror une ley exactamente ar:i 
cable sl delito de rme se trata. 

En los juicios de orden civil, l!e. senten-
cia definitiva deberá ser conforme e la le 
tre, o e. la interretación jurídica de le 
ley, y a falta de ásta,se fundará 	los - 
rrincirios generales de derecho." 

Antes de entrar al eje de este tesis, es necesa 

rio analizar los principios de legalidad y loe fines que ore, 

tenden. Con éstos conceptos, estaremos en ertitud de llevar 

a cabo el análisis constitucional del delito de hostigamiento 

sexu 1; en tal virtud debemos partir de m'e el rrincipio de le 

galidad no podrá cumplir con su misión sin el mandato de cer- 

RABASA Y CABALLERO: "COrST1TUOION POLITICA DE MEXICO". p13 



21 

teza: nullum crimen sine lege certa. 

Se ruede afirmar que les prohibiciones de prli-

crr le analogía y certidumbre INN VALAM PARTEM resultaría to_ 

talmente inútil si los rrecertos renales no permitieren cono-

cer que conductas humanas abarcan esos precrtos. 

Cleus 'oxin eneuncie cuatro consecuencias rrIc-

ticas del rrircirio de legalidad: 

- La prohibición de la analogía, 

- La prohibición de la retroactividad. 

- La prohibición de fundlmenter le irresronspbi 

lided renal a travIs del derecho consuetudinario. 

- El mandato de Certeza. 

Estos principiod estan implícitos en el artícu-

lo 14 consittucional, el principio de legalidad resulta nega-

torio, si los textos legales no permiten identificar, sin du-

da alguna, cuáles son 1:,s conductas vedadas permanentemente el 

el embito renal. 

La dificultad de re,'actar tipos renales con pre 

cisión, en los que se eviten los conceptos indetermindados, - 

se impongan consecuencias jurídicas inequivocaa y secontengan 

marcos legales de extensión limitada, radica en una deficiente 
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técnica legilntiva y constituye un problema. de comunicacijn. 

Si lo figuro delictivo no es perfectamEnte inteligible, se pte 

de ampliar los dimensiones del IUS TTNIMI, tomAi.dose mas n 

tribuciones el derecho renelr, Einborar una ley, es Principal 

mente identificar con rrecisión el evento punible. Ahora biT 

todo figura tíPica es fundoment-lmente, la descripción de una 

conducta consi5f,rPdo antisocial. 

Tonto en lod delitos dolosos, como en los cubro 

soo, en el activori como en los omisivos; lo nue la ly prohibe 

en los tiros es une conducta final.— 

!,"frico, le figuro de disolución metal, que — 

sancionoba; "al nue en formo hablada o escrita o en cualluier 

otro forma, redice prorr,gonda política difundiendo ideas, --

programas o normas de acción de curlluier gobierno extranjerb 

es un ejemplo de indeterninación, dedo. la. amplitud de los tér 

minos usados ror el legislador, gue r.or rrecispn el contenido 

de todos y ceda uno de los elementos del tipo, los cueles de—

jaban al juez le tarea de determinar el contenido, y ésta fi—

gura se podía aplicar a individuos o grupos que hicieran poli 

tica de oposición dentro de cauces apcificos, o, que se pena—

ran,corno en realidad sucedió, discrepacias idológices con el 

1 
BARHEDA SOLORZAY0 de la: T;Priveirio de LegPlidad y Mandato 

de certeza" r. 87 
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pruno gebernente. 

ID exiFencia de determineción o certeze también 

se bese en rue s5lo el legislador ruede creer el Derecho, y - 

cuando el leFisledor no se exrrese claremente, no sn.o se a-

bre le rosibilided a une decisién erbitrerie y subjetiva del 

juez, sino nue en riFor se sustituye el (5/Teno encargado de - 

creer le norme y el :'ues es el n.ue este crsendo el Derecho, - 

como en le internación mor eneloFfe. 

.En el sistema Tol::ticc- Dcmocrel.tico y Eepresen-

tativo, ewtentedo en lo soberanin del meublo, todos los cc--

tos del roder rúblico ccnetituído tienen nue ser neceseriemen 

te hentficos rere le sociedad. En consecuencie deben ser, en 

tIrminos Dbeolutss, resretuosos de los derechos humenos. 

La exiFencie de determineción o certera tambi4n 

se bese en que les actividades del roder público constituido 

tienen una dimensión específica oue ruede ser legiblativa, ju 

diciel o ejecutiva. Esta especificidad es le que da fundamen 

te, en las diversas constituciones, a le división de poderes, 

todos los actos emenados de cualquiera de los poderes deben - 

estar regidos por una legalidad. 

1 
ZAFFARCYI: "Tratado de Derecho Fenal" t. III p.83 
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En cuento e las netos rrovenientes de le potes-

tad punitiva del Estado Mexicano, estos se manifiesten es les 

tres instancias de roder rúblico: legislativo, judiciel y eje-

cutivo. Al igual Pue cuelfluier neto de autoridad se deben ce 

'ir a 7LP legalidad, 

2.1 LEGAIIDAD 

In legrlidad formel se refiere, exclusivamente, 

al c5rgeso y n les forme idndes pue fte debe cumrlir el ejer-

cer e7 TUS PUTEYDI rrorio de su esfera de atribuciones. 

El fiTano comretente rara crear la norma renal 

general. y abstracta es si. Poder Legislativo. Unicemerte de él 

ruede emanar :IP ley exrresivn de aquella. En cuento o les -- 

formalidades oue se deben satisfacer er el ejercicio de la fa 

culted legislativa, se encuentren rerfectemente definidas es 

los textos constitucionales. 

En le siguiente instancia el árgano facultado - 

para producir le. norma penal indivickal y concreta, que surge 

de le sentencia, el el roder Judicial. Este 'árgano debe cum-

plir con todas las formalidades del enjuiciami4Tto renal aue 

estan previstas en las normas constitucionales y en les leyes 
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secundarias, formalidades nue van desde la denuncia o la 3v.e—

renal, hasta le sentencia renal. 

Le legalidad formal esta, tamtdIn referida al dr 

Fano ue tiene e su carro 12 e4ecución de la romo renal indi-

vidual y concreta, que en México, es e]. rodar Ejecutivo. La-

ejecucin deber/ restringirse a las formalidades establecidas 

tonto er los textos ccrstitucics como es los normas de ea 

r/cter secund2rio. 

2.2 TE",AITDAD YATERIAI 

Ja legalidad material incluye dos niveles cancel) 

tueles: 

a) El de la elaboración, mor el legislador, de 

las normas renales generales y abstractas, y creación, cor el 

juez, de las normas renales individuales y concretas. 

b) El de la arlicsión judicial de las normes ge 

nerales abstractas, y ls ejecución de las normas individuales 

y concretas. 

2.2.1 LEGALIDAD MATERIAL I• EGISLATIVA. 



26 

En atención e le legalidad materia]. -rrincirio 

de legalidad_ el legislador• debe acatar la exigencia. de que -b 

de norma peral general ,abstracta debe ser rrevia, escrita, - 

estricta y legítima„ 

Pornorma renal, debe entenderse une estructura 

ccreertual general y abstracta, cuyo contenido describe, en - 

forme receserie y suficiente, une detertinada clase de even--

tos antisociales y la corresPondiente posibilidad de rriva --

cin o reestricción de bienes de? sujeto que realice un even-

to de le clase descrita 

Los textos legales estro contenidos, no solo en 

la llamada "Parte especial", reservada a los contenidos dife-

rencidores del Código Penal, sino tembi4n en la denominada — 

"Parte General", reservada a lo,  contenidos comunes, e inclu- 

• 
so en otros ordenamientos distintos del Código Penal. 

Las normas renales han de ser rrevips a la rea-

lización del delito o del hecho típico injustificado y peliglo 

so. Sólo así se satisfará la garantir de seguridad juridcia 

consistente en que: 
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1. lingure conducta hiede ser considerada de—

lictiva, sino este rreviamente establecida como tal en uno. — 

norma penal. 

2. Pedís ruede ser sczetilo a una, pena oue no e 

este ITIrevi2mente !iis!liesta er una norma penal. 

Cci 	consecuencia. de este postulado, no es admi 

sible le arlicacic5n retaectiva de une norme peral cuando esta 

erlicaci6n es desfavorable, y dejaría de cl.,r certidumbre el — 

ser humero sobre sobre la tTchibicicln renal. 

Le irretroactividad de la ley forlal, parte de 

le legalidad misma. Es una reafirmación de le garantía de se 

guridad jurídica antes expresada. 

Las normas penales deben ser escritas y, por lo 

mismo, no deben propiciar la analogía o la mayoría de razón. 

Al ser estricatas las normas penales, deben sa-

tisfacer los principio de generalización y diferenciación. La 

generalización postula que toda norma. penal sea lo suficiente 

mente amplia pera que ninguna particular y acción concreta u 
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omisión antisocial de la clJse descrita, .-uede exculda. A su — 

vez la diferenciación exige cue toda norma penal sea lo sufi--

cientemente clara y precisa. para nue ninguna particular y con—

creta acción u omisión o.ue no pertenece a esa clase, quede in—

cluída. 

En atención a 	legitimidad, requerida r.or la la 

galidad material se puede afirmar lo siguiente: 	el legisla 

dor para poder ejercer el Jus Puniendi en beneficio de la comu 

nidad, debe estar legitimado en dos senti...10,,I. 

1. En cuarto el entenido de la norma. 

2. 7.11 cuanto a la decisión política de elaborar 

la norma. 

En el primer caso está legitimado cuando existe 

necesidad social derivada de la. comisión de conductas antisoct 

les; y en el segundo, cuando después de ponderar toda conste—

lación de variables en Pro y en contra, encuentra c- tie la nueva 

norma no traerá cónsecuencias contraproducentes er la realidad  

social. Si el legislador carece de legitimación en cualquiera 

de los sentidos apuntados, no debe elaborar la norma. 

El legislador está legitimado para prohibir pe-.. 
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nalmente lo antisocial y no lo esta para prohibir lo que no es 

antisocial. Esta legitimado para conminar los eventos dolosos 

y los culposos, mas no puede conminar lo fortuito. Esta legi—

timado para penali7ar las conductas nue lesionan o ponen en pe 

ligro intereses; pero no lo está en relación a conductas ino — 

cuas, nue ni lesionan, ni ponen en peligro intereses. Se le — 

legitima. pera prohibir ren'lmente las conductas que se reali--

7an sin necesidad; pero no rara prohibir las nue se hagan nece 

sariamente. Isto significa :!ue el legislador no debe pasar --

los límites que le marca la necesidad social. 

La leaitirr-ción es un requisito ineludible para—

la creación tipo y para, el estblecimiento de la punidad, por — 

tanto, es un n exignein del contenido total de la norma penal. 

Vale afirmar oue las normas penales, en el senti 

do especifico, el tipo debe describir, con toda precisión, las 

diversas calases de acciones u omisiones sntsociales tal ccnno —

se ejecutan en la realidad social; y en la punibilidad deben x 

flejnr le clase de antisocialided descri»a en el correpondiente 

tipo, ya ,ue, necesariamente debe de haber proporcionalidad 

tre la gravedad de lo antisocial y su correrondiente p 

dad. 
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CCMD último punto de lo anterior, vale decir -ue 

el principio de PULIUM 	PULLA rCENA SINE LEGE PRAEVIA,- 

SCRITA, STRICTA ET LEGITIMA, incluye los cuatro postulados si—

guientes: 

. No hay delito sin tipo 

No hay hecho típico injustificado y peligrom 

sin tiro. 

No ha mnición, ni pena sin,- nunibilidad. 

4. No hay.  arlicación ni ejecución de medidas de 

seguridad legisladas. 

2.2.2. nULIDAD UAT-.RIAL JUDICIAL. 

En virtud de la legalidad material y especifica-

mente en orden al rquisito de que la norma penal general y =-

abstracta ha de ser previa, el orden jurisdiccional est:o  impe- 

dido pera iniciar un enjuiciamiento penal si no existen an-

terioridad el hecho, un tipo penal aue contemple el caso con—

creto; asimismo para determinar la punición que requiere la e-

xistencia previa de la punibilidad. Lo anterior en razón de - 
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que todo juicio seno' deberá regirse, desde el primer momento, 

por un tiro y una nunibilidad exactamente aplicables. 

Por otra parte, lo exigencia de que le. ley sea — 

escrita, le esté prohibido tomar en cuento normas de carácter 

consuetudinario, y sor lo mismo, no debe desviarse de la norma 

penal escrita. Tembi4n lo norma penal creada sor el juez en — 

la sentencia deberá ser por escrito. 

El postulado de Que los normas penales sean es— — 

critas, vedo al juzgador lo integración por analogía y mayoría 

de razón, de lo. norma general y abstracta. 2.n ningón caso pue 

de elaborar 3a norma renal individual y concreta. en base a la 

analogía o moyoría de razón. 

2.2.3 LEGALIDAD YATERIAL EJECUTIVA. 

Al igual que el legislador, y el juzgador, el ór—

gano ejecutor debe cumplir estrictamente en la legalidad mate—

rial. Para. que su actividad sea. materialmente legal, es impre 

scindible la existencia previa de la, norma penal individualiza 

da, emitida por escrito y en forma estricta. 
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La legitimacián de la nena está determinada ror 

la subsistencia del delito plenamente probado, en ratón de que 

si desru4s de la ccsa juzgado surgen pruebas nue ponen en duda 

la legitimidad de la sentencia, la pena. no se ejecutará. 

PRINCIPIG 	 W M.Y2Y2IA PENAL, Y SU ifnAcirr coh s. 

JUS PUPIEUDI. 

01,7a Islas expone en su obra Principio de Lecali 

dad y Derechos Hum,nos, 'ue rara el ejercicio del a, 

ser1,1  benA.fica, y 19..0 si el poder pliblico acata las exigencias 

contenidas en los cinco princinics siguientes: 

3.3. 1 . PliM.IPIL D1 LEGITI2ACICN. 

Demnds., como condición ineludible para la crea—

ción, en 1P inste: cio legislativa, de una norma penal general 

y abstracta, la necesidad social de una conminación penal deri 

veda de la. comisión de acciones u omisiones antisociales. Exi 

ge también, como requisito indispensable para la elaboración-

en la instancia judicial- de una norma penal individual y con-

creta - sentencia de condena- la comisión de un delito plena-

mente probado en el correspondiente juicio. Exige además, pa- 
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ra le. ejecución 	en le instancia ejecutiva- de la norma penal 

individual y concreta, le subsitencia de le Trueba plena. del - 

delito. 

2 	1,111KGIFIL,  !Di :; RACICPALIDAD . 

Trocleme aue rrevismente e le eleboración de la 

norme 	y abstracta, es preciso diseñar e instrumentar una 

rolítica de prevención no renal de le antisocialidad. Esta 

prevención esta orientada, en rrimer luFar a elimina o -ni me- 

nos- neutrr izar los factores 	condicionen de allunp manera 

y determinn la unisión de les conuctas prtisocials; y en ce 

gundo lugar, inhibir directa e inmediatamente, le reali7oción 

de tales cl)nductas. La norma penal Feneral rabstracta debe - 

ser el dltimo recurso, le última. ratio para frenar la antiso--

cielidad. 

Las normas penales y las medidas extra-jurídicas 

o jurídicas de prevención no penal son plenamente compatibles-

entre si, por ello, la prevención no penal debe operar antes - 

de, y durante la vigencia de la norma penal. 

3.3.3 PRINCIPIC/ DE PONDERACIL1'. 



.'ara yue la norma. penal i,,:enral y abstracta sea 

real y socialmente benfica es necesario ponderar, antes de - 

su elaboracin, toda le cnstc:11..ción de variables en rro y en 

contra a fin de saber si la arli( c.in de la nueva norma trae-

rg o n.o censecueneirs contraproducentes en la rerliad social. 

Es obvio que nunca re debe elr,korar una norma. renal cuya apli-

caci6r. va a resultar centraproducente. 

nGAiIDAD 

Todos J.cE7. actos de u nes ejercer el rodar rd-

klico ti n de estar nez-ido:7 mar una le(77id.d. la el universo 

de loe actos rerios del ejercicio Cel 	FU1:17. 

distinguir ertre 	 wterial o 'culi - 

dad rwt,rial en sentir=. etrictc (doctrina tradicional, prin-

cipio de lerlidad) y legalidad formal o legalidad renal ces - 

platamenteria. El principio de legalidad, es la unión de lega 

lidad material y legalidad formal. 

Ia distinción apuntada fungité como directriz me 

todológica para la exposición de las reflexiones -algunas de - 

las medulares- aue sobre el principio de legalidad van a inclu 

irse en el cuerpo principal de éste trabajo. 

3.3.5 PRIFCIPIO DE CERTIDUMBRE. 



34 

Pera. au. la norma penal genral y abstracta sea 

real y socialmente benMea es necesario ponderar, antes de — 

su elaboración, toda le cGnstlaci6n de variables en rro y en 

contra a. fin de saber si la arlicci3n de la nueva norma. trae—

H. o no consecuencias contraproducentes en la realidad. social. 

Es obvio que nunca se debe elaborar una norma renal cuya. arli—

caci6r va a. resultar contraproducente. 

3.3.1 PRIPCIIIC 	- 3AIIDAD 

Todos lea actos de ••uY. res ejercen el poder r15—

baleo h-n de estar reido:: ror ura l r idad. Zn el. rniverso 

de los actos rort-ios del ejercicio del . 	 e2 

scirdible distinguir entre legalidad reraj material. o legali — 

dad mut riel en sentida estricto (doctrina; tradicional, rrin—

cirio de legalidad) y legalidad formal c legalidad renal cm 

pletamenteri. El principio de legalidad, es le unión_ de lega 

lidad material y legalidad formal. 

La distinción apuntada fungité como directriz me 

todológica para la exposición de las reflexiones —algunas de — 

las medulares— c,ue sobre el principio de legalidad van a inclu 

irse en el cuerpo principal de éste trabajo. 

3.3.5 PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE. 
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Los textos legales no deben de incluir el cosuis 

mo, la voLuedod y lo ambigUedad paro no dor margen a equivocoe 

y subjetivas interpretocicnes cue conduzcan a inju=ticias judi 

ciales o ejecutivas. 



CAPITULO III 

EVCTUCICV DE LA TECRIA DE Lc. ACCIC•N Y EIEMENIU 

DEL T I P O 

3.1 CODUCTA. 

La perno jurídico ren1,1 pretende lo regulación - 

de conductas hurrwrbs y tiene sor base la conducto humano. que - 

pretende rcr.ular. Foro ello tiene eue rartir de lo conducta - 

humona, tal como aparece en le realidad. De toda la goma de - 

comportamiertc humano .11. e se da en la realidad, la norma san—

ciono uno porte eue valora neeptivemente y conmina con una con 

ducta. 

Es pues le conducta humana el punto de partida cb 

toda reacción jurídico-penal y el objeto al que se egresan de-

terminados predicados, como son : TITICIDADy ANTIJURIDICIDAD, 

y CULPABILIDAD. Estos convierten esa conducta humana en deli-

to. Nuestro derecho penal es un derecho de acto y no de au-

tor. 

36 
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La distinción entre derecho penal de acto y dere 

cho penal de autor, no sólo es una cuestión sistemática, sino 

también, y fundamentalmente es una cuestió política e ideológi 

ca. Solo el derecho penal basado en el acto cometido puede --

ser controlado y limitado en una sociedad democrática. 

El derecho renal de autor se besa en determina--

das cualidades. 

La seguridad jurídica y el principio de legali—

dad catan unidos intimPmente, son los fines que el derecho po—

siti!o pretende alcanzar, también se ha destacado el importan—

tísimo papel legislativo pera la creación de una norma jurídi—

ca y que sólo con base, justifioue la intervención del estado 

y el JUS PUMYDI o derecho e penar. Ahorapretendo r.ue al — 

preguntar ¿qué es delito?, para entrar en la problemtica del 

presente trabajo; por ende, si queremos saber qué es delito, - 

indiscutiblemente hay que buscar en el Código Penal para el 

Distirto Federal en materia comln, y para. toda la República en 

materia federal, siendo así que el ordenamiento sustantivo que 

nos rige en su artículo 7o. lo define: 

"Delito es el acto u omisión que san 
cionnn las leyes penales". 



37 

La distinción entre derecho penal de acto y dere 

cho penal de autor, no sólo es una cuestión sistemática, sino 

tambi.án, y fundrmentolmente es una cuestió política e ideológi 

Ca. Solo el derecho penal besado en el neto cometido puede --

ser controlado y limitado en una sociedad democrática. 

El derecho peral de autor se bEsa en determina--

das cualidades. 

La seguridad jurídica y el rrincioio de legali—

dad catan unidos irtimmente, son los fines que el derecho po—

sitiYo pretende alenrzar, también se ha destacado el importan—

tísimo papel legislativo ly.-rn la creación de una. norma jurídi—

ca y que sólo con base, justifique la intervención del estado 

y el JUS PUNIENDI o derecho s penar. Ahorapretendo fue al — 

preguntar ¿qué es delito?, para entrar en la problemética del 

presente trabajo; por ende, si queremos saber qué es delito, - 

indiscutiblemente hay que buscar en el Código Penal para el --

Distirto Federal en materia común, y para toda la República en 

materia federal, siendo así que el ordenamiento sustantivo que 

nos rige en su artículo 7o. lo define: 

"Delito es el acto u omisión que san 
aloman las leyes penales". 



38 

Esto aoo descubre que los delitos son conductas 

humanos y nos pareceria ilógico penser en un delito carente de 

actividad; pero definitivamente la resrueta de que el delito 

es una conducta no aclaro nada, pues el hombre reali7e una. se—

rie interminable de conductas, y no se podría considerar que — 

estas conductas fuesen delitos. entonces tenemos oue distin—

guir qué conductas son delitos, concretamente la segundo rarte 

del ordenamiento rerresivo, preciso una serie de dispositivos 

legales oue describen las conductos prohibidas P. los oue se aY 

socio uno nena como consecuencio y remitiéndonos al capítulo — 

an erior, se afirma ue no hoy delito, cuando la conducta del 

hombre no se adecúo o uno de los dispositivos legales. 

El delito os una conducta— ¿Qué conducta.? y ¿ --

Cuándo es estado recoge esa conducta para renarla? 

Hemos mencionado nue el derecho pretende ser un 

orden regulador de le conducta del hombre, pues el hombre por 

ser protagonista directo de le vida en sociedad le interesa vi 

vis tranquilo y seguro con relación a su prójimo, y es por e--

110 que por conducto del derecho escoge aquellas conductas que 

de no prohibirlas, seria imposible vivir en sociedad y es con 

este argumento que debe justificarse la intervención del esta 



do se encpmine a le privación de la libertad. La libertad es 

considerada axioldeicamente como el swundo valor mas impor—

tante, desrués de le vida, consecuentemente, sólo ciertas con 

ductas deben o.uedar impresas en el eddigo Penal. 

Por esto es que nuestro derecho penal es un de-

recho de acto, ya. que el derecho de autor se base en determi-

nadas cualidades de la rersona,de las que la mayoría de las - 

veces no es resnonsnble en absoluto y que, en todo caso, no - 

rueden rrecisnrse o formularse con toda nitidez en los tipos 

renales. Por eso el derecho renal de autor no permite limitar 

el roder punitivo del estado y favorece una concepción totali-

taria del mismo. 

De le concepción del derecho renal como derecho 

penal de acto deducimos 2ue no ruede constituir nunca un deli-

to; ni el pensamiento, ni las ideas, ni siquiera la. resolución 

de delinquir, en tanto oue no se traduzca en actos externos. 

Es hasta la feche que se conocen tres teorías - 

que intentan describir lo que es la conducta: 

- La teoría causalista. 

•- La teoría finalista 

- La teoría social de la acción. 
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3„2 TECRIA CAUSALISTA.  

Para esta teoría la acción es una conducta huma-

no voluntaria, independiente del contenido de la voluntad, es 

decir de]. fin. Segdn esta teoría lo importante para estable—

cer el concepto de acción es que el sujeto haya actuado volun-

tariamente, y lo -,ue este sujeto haya actuado voluntariamente. 

El contenido de su voluntad, solo interesa en el MPITO de la - 

culrabilidad. La teoría causal reduce el concento de acción a 

un proceso causal sim importar ].n finalidad de las acciones hu 

manas, 'ue. no son aimgles procesos causales, sino procesos cau 

sales derigidos a un fin.. 

Le antigua teoría causal-naturalista de la ac(ich 

ve en la acción humano un 'uceso causal, pera el cual sólo de-

be interesar el moviemiento corporal provocado por un acto vo-

luntario, con sus consecuencias en el mundo externo, y no en -

el sentido social del suceso. En efecto, si la conducta siem-

pre tiene finalidad, al no tomar en consideración la conducta, 

sino como un proceso causal; es por enede, dentro de éste sis-

tema el núcleo del injusto no será una conducta, sino un proce 

so causal. Esta afirmación es sumamente grave porque contradi 

ce la escencia del derecho; lo típico, lo antijuridico no se--

rían conductas, sino procesos causales. 
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Los partidarios de la teoría causa se conforman 

en el kibito de la acción, con 12 emprobación de que quien oc 

tíln. es voluntariamente activo y lo cile ha nuerido y se ha pro—

puesto con ello debe ser examinado er: el ambito de lo culpabi—

lidad.1  

Ti URIA FIYAISTA. 

Le voluntad sienare implica una finalidad por -- 

que no se concibe 	haya. voluntad de nada, siemrre lo volun— 

tad se dirige e algo, siempre tiene un contenido. Una voluntal 

sin contenido, no es voluntad; sor lo nue salo el acto volunta 

rio ruede ser venalmente relevante. 

El contenido de la voluntad es siempre algo que—

se quiere alcanzar, es decir un fin. 

La finalidad de le acción se basa en la circuns—

tancia de que el hombre ruede rreveer, dentro de ciertos limi—

tes, las consecuencias posibles de su actividad, prponerse fi—

nes de diversa indole y dirigir su conducta con arreglo a un 

plan tendiente a la obetención de esos fines. De esta manera 

la acción finalista es un obrar dirigido conscientemente desde 

1 
HM, WELZWL: "La nueva imagen del sistema del Derecho Penal" 

p. 215 
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hasta el fin; voluntad oue glIía el suceso causal constituye la 

espina dorsal de la acción finplista.
1 

La dirección final de la acción se realizo en — 

dos fases: una externa y la otra interne. 

La fase interna, que sucede en lo esfer del pan 

samierto del autor, este se propone anticipadamente la realiza 

ción de un fin. Debe seleccionar los medios necesarios para — 

llevar a cabo ese fin, es decir, solo cuando el autor esta se— 

,?.uro de 	es lo iue uiere ruede Plantearse el problema de — 

cómo lo -uiere, tiene temblón lile considerar los efectos canco 

mitentes ^ue van unidos a los medios elegidos n la consecución 

del fin cue se nropone. La consijeración de estos efectos con 

comitartes puede heder que e] autor vuelva. a plantearse la rea 

li7ación del fin y rechace algunos de loe medios seleccionados 

rara su realización. Una vez que los admita, como de segura 6 

probable producción, también esos efectos concomitantes perte-

necen a la acción. 

La fase externa, que una vez propuesto el fin, w 

leccionados los medios para su realización y ponderados los e-

fectos concomitantes, elector procede a su.reali7ación en el - 

mundo externo y pone en marcha, conforme a un plan, el proce-

1 HANS WELZA: "La nueva imager del sistema del D. Penal"p 28 
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so causal, domirodc ror lr finalidad procura alcanzar la meta 

proruesta. 

2.4 TECRIA SCCIAI DE 1A ACCILV. 

Hsta teoría pretendió ser ur puente o posición — 

intermedia entre los teorías causal y final. Se basa en le a—

firmación de que no cual,71uier acción ruede ser materia pro:d.bi 

da ror el Derecho Penal, sino sólo aquellas que tienen sentido 

social, es decir, trascendentes a terceros, formando porte del 

interaccionar humano, sólo los acciones cue forman pl,rte de es 

te interacción rueden interesar al derecho renal y no aquellas 

que no trascienden el 1mbito individual. 

Lo que esto teoría: hace es plantear problemas - 

de tipicídad o nivel pret/pico, discurrir que termina ineludi-

blemente er que el concerto de conducta se elabora conforme a 

los requisitos tipivos. 

Para Wessels, según esta teoría, acción es, en 

sentido penal, la conducta socialmente relevante deminada por 

la voluntad humana' 6 que esta rueda dominar. Este concepto cb 

acción se refieres  en la voluntad de actuar y en su realizacich 
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a le estructura nerscnel, y en consecuenci, e las realidades 

ontcl6gicas; cara; de actuar es, en sentido Denal, toda perro 

na física sin c'ue se tomen es cuento su edad, 6 su estado reí- 

juico, osen, incluso alienado. 

Toda con¿iucte es weinimente relevante cuando cal 

cierne o lo ,s relaciones de individuo frente e su medi:,  arcbien 

te, y un arrerlc o sus consecuencias deseadas o no, es objetcy 

en el 14.mbit social, de una 	 reletiva el valor. 
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CAPITULO IV 

El DELITO DD 	 SEXUAl ETS 	CuDIGO 

PAl. DEL D.F. Y 

	

	ATERT,t1. FEDERL r1 TODA LA 

REPUBLICA 

4.1 El :1WYECTU 	LEY DE 1991 

El rresente err.1"isis se besa en lrs discuciones 

que se 'leyeron e csc ror los dirutados de los diferentes car 

ticks, el.  revolucionsric institucional, el rotular socialista, 

el frente csrdeniste, 	eut4rtico revolucionario y el de cc--

ci¿n necional. En el ue hubo una serie de reformes, adicio--

res y derecgeciones del Código Pewl rara el Distrito Federal 

el 21 de enero de 1991. 

Entre los principales temes fué el de cambiar la 

denominación de "DEIIM SEXUALES" del título XV, del libro II 

del Código Fenal, por la denomiención de "DELITOS CONTRA LA LI 

BERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL° y la iniciativa de 

contemplar como delito el denominado como "HOSTIGAMIENTO SEXUAY 

que fué propuesto por la. diputada HILDA ANDERSON NEVARES DE RO 

JAS, así ceno el grupo de 61 dipustadas de la LIV LEGISLATURA FE 
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DERAL, las afrurn.ciones de mujeres y orgnnivaciones de trabaja:  

dores del pois. 

La. dirutada Anderson Nevares, del revolucionario 

Institucional, seZaló nue una,  de las preocupaciones centrales — 

de la iniciativa era el hostigemint:: sexual al ctle se ven some 

tidos las mujeres trabajadores. De los acuerdos a los fue lle 

'aran, se destacó la imcortancir de seleccionar los elementos 

descriptivos y normativos cue se incluirien en el tiro, pres—', 

tanda singular imprott.,ncia el verbo rector. Acontinuncien y — 

en síntesis se destacan las consclusiones mas relevvntes, en — 

concepto de esa cmisi3n, la incorroración del hostir.a-iento — 

sexual— como delictiva remitirla selvaruardar la integridad y 

autodeterminación sexual de las personas, siempre y clvz,ndo el 

tipo delictivo se delimitare con claridad y precisión, rara 

que su contenido nc derivara inseguridad jurídica que rusiera 

en peligro el principio de legalidad. 

Refiriendo que el titulo del delito responde a - 

hostigamiento sexual, hostigar significa: perseguir, acosar, a 

sediar o molestar a una persona insistentemente y, en la conno 

tación que le da la iniciativa, se refiere a la conducta sexual 

de una persona que abusando de su situcián jerárquica, asedie-

reiteradmaente a su subordinado, provocando en el intranquili- 



y desequilibrio emocional oue impida un desarrollo interperso 

nal en un ambiente de cordialidad y respeto, partiendo de la. — 

descripción del tiro, se desprende que el delito comparte en 

su elemento objetivo, una repetición de conductas sexuales si—

milares o:ue aisladamente no son delictuosas, porque el tiro se 

colma del concurso de ellas. 

Comete el delito de hostiamiento 
el :que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cual—
quier sexo, valiéndose de su posi 
ción jerárquica derivada de sus —
relaciones laborales, docentes,do 
mésticas o cualquier otra que im—
olicue subordinación. 

El hostigamiento sexual tendría que diferir de o 

tras figuras delictivas, pues en tanto que el asedio sexual, — 

que se expresa en rrovocrciones, insinuaciones o invitaciones 

insistentes; excluiría cualquier acción lujuriosa ejecutada fi 

sicrmente en el cuerpo del sujeto pasivo o en el agente o en - 

un tercero, ya nue esta conducta se encuentra prevista en un - 

delito diverso y no implicaría  necesariamente actitudes oue es 

tuviesen directa o indirectamente encaminadas a la realización 

de la cópula, que constituiría el ceso de violación en grado - 

de tentativa. 
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En los té:iminos de la propuesta contenida en es-

te dictImen el hostiramiento sextul sólo es punible cuando se 

cause def"lo 6 perjuicio en contra del sujeto pasivo del delito. 

Por su naturaleza el delito sc]o se -persiguirá a 

petición de parte ofendida, el estado no intervendrá mas que — 

en el supueste de que el afectado lo rusiera a consideración — 

del Miniteric 

Se afirmó que e] 'nostigamientc sexual protege la 

tranuilided y la estabilidad emocional del sujeto pasivo. 

En realción a los sanciones, existieron fraccio—

nes r.ue no estuvieron de acuerdo, estimando -7ue les mismas eral 

ben4volps por consistir en une multa de 4C días y sólo en caso 

de servidor pdblico la destitución de su cargo. 

Wl diputado ERYESTÜ AREIIANO JIWENEZ estuvo en 

desacuerdo con la adición, pues afirmó que le aplitud de la re 

dacción, -en su opinión-, que la norma no se aplique con exac-

titud por los juzgadores, y esto cayera en una lamentable co—

rrupción. 

"... Estimo que las leyes deben estar 
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con un len cuaje adecuado P la reali-
dad que vivimos, el término lascivo 
es un término alemon, que lo traen a 
México porque suruestamente nos gus-
ta. mucho importar hasta palabras, y 
en este caso, pues queda a la aventu 
ra jurídica, pensar que se va a en--
tender, con fines lascivos asedie --
reiteradamente a una. persona. 

Y agregó: 

Todo esto se lo dejamos al juagador a 
la hora de aplicar la norma, de deter 
minar al agente del Ministerio Públi-
co y a su nprecer el encuadrar el de-
lito de hostigamiento sexual, pues con 
estas ambigüedades o generalidades no 
no se esta dando el tiro del delito. 

Otro detalle Que sef.a16: 

Solamente será punible el hcstigamien-
to sexual cuando se cause daño o pez--
juicio: se está dando ctra acepción a 
la palabra, a los términos jurídicos, 
pues seria conveniente que se diga a-
quí; por rerjuicio se entiende esto y 
por dardo  se entiende esto, si no le es 
tan dejando al juez la facutad para. --
que lo interprete." 

la diputada GUADALUPE GOMEZ MAGANDA DE AMAYA, o 

ponía tres argumentos: 
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El primero ere nue se trate de una conducta o — 

comportamiento importado de corte anr,losajón, que pera nada — 

corresponde a nuestra ideosincracia. Después aunque cueste t 

trabajo creerlo, un atentado contra la libertad sexual de las 

personas y ror último que con el pretexto de proteger a la mu 

jer, la rebaja echando por tierra la igualdad de derechos en—

tre ambos sexos. 

Estas fueron las principales críticas, sin em—

bargo, no obstante estas críticas, por decreto de fecha. 22 de 

Diciembre de 1990, publicado en el diario oficial de la fede—

ración del 21 de enero del mismo siso, se adicionó a nuestro — 

arde amiento pumitivo el delito de "HCTIGIEY,TO ,EXUAL," y a 

partir del 22 de enero d 7. mismo a?..o tomó vigencia esa norma y 

basta preguntarnos: ¿Es segura esa ley?, ¿se ajusta a los prin 

cipios reguladores del derecho penal?, ¿cómo se forma el tipo? 

¿Cuáles son sus elementos?, ¿Puede precindirse de este delito? 

4.2 ANALISIS DCG1ATIC0 DE LA ESTRUCTURA DEL DELITO DE HOST' — 

GAMIENT0 SEXUAL. 

El delito de hostigamiento sexual fué adiciona—

do al Código Penal y en el artículos 259 bis se describe en — 
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los siguientes tIrminos: 

" Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a perFonp de cual — 
quier sexo, valiéndose de su posi—
ción jerárquica derivada de sus --
relaciones laborales, docentes, do 
masticas o cualquier otra que im--
plique subordinación, se le impon—
drá sanción hasta de cuarenta d-Isa 
de multa. 

Si el hostigador fuere servidro —
público y utilizare los medios ó --
circunstancias que el cargo le pro—
porcione? se le destituirá del car—
go. 

Solamente será. punible el hostiga— 
miento sexual, cuando se cause da-no 
o perjuicio. 

Solo se procederá contra el hosti—
gador a petición de parte ofendida." 

Antes de realizar el enlisis dogmático, es impor 

tante deficinir ¿Qué es la dogmática% y vemos que esta propor—

ciona un sistema de proposiciones conforme al que puede resol-

verse de manera 16gica, Expresado en otra forma, consiste en 

un anIlist de la letra del texto, en su descompollici6n enalíti 



52 

ca en elementos (uniades o domas) en la reconstrucción en — 

forma coherente de esos elementos, lo aue arroja por resultado 

, 
una teoria.

1 
 

anlIlisis de le descrirción legal a estu—

dio, es necesario puntualizar lo siguiente: no cul:louier mani—

festación de la voluntad externa es tíricamente relevante, si—

no unicamente la nue el tiro revela, y o esto se denomina "ti—

ro objetivo", es decir, 11.,  materia de prohibición, nue en ro—

cas palabras equivale P. la conducta rrohihide, *cero rara habla- 

de conducta es necesario referirse a las circunstancias que l 

tcrnar disveliosas, algunos autores e esas circunstancias pre— 

fieren utilizar el concepto "1.1TuS 	TI c", en tanto 

otros, -prticularmento los italianos, denominan "PRESUYnSTCS 

DJJ':71". 

El presente trabajo seguirá la,teorla de aque -- 

líos autores, que vislumbran la conducta —materia. de prohibi 

cidn — en ciertas circunstancias o bien como elementos. 

Muñoz Conde nos dice querel tipo es la descrip—

ción de la conducta prohibida que lleve a cabo el legislador 

1 
ZAFFAROYI EUGEFIO RAUL: "Manual de derecho penal" p. 235 
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en el suruesto de un hecho de una norma. penel,
1 

4.3.1 TIPO 

Sólo las acciones nue trascienden a terceros --

rueden interesar el Derecho Penal, y no aquellas que no tras—

cienden el 1.mbito individual. 

Toda conducta es socialmente relevante cuendo — 

concierne a las relaciones del individuo frente a su medio am—

biente y con arreglo a sus consecuencias deseadas o no, es ob—

jeto, en el ámbito social, de une prrecirción raletiva.al va — 

lor. 

Podemos definir que el tiro penal es: 

Un instrumento legal, lógicamente necesario, de 

naturaleza predomianantemente descriptiva; que tiene por fun--

ción la individualización de conductas humanas penalmente rete 

vantes (por estar renplmente prohibidas).
2 

bien,la descripción de la conducta. prohibida. - 

1 
YUr03 CC3''D2 PUYel5CC:"Berecho Penal," Orarte general) 232 

DUTOZ.GYn3 	cr,17:"Iniciacien 	reyccIo 	 Ley2  
'17 
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!uz, ilEva a enHJ el leisiodcr en el nunuesto de un hecho de — 

uno. normo. penal.
1  

De lo anterior, estonios en posibilidad de refe—_ 

rir las cuatro características del t5.po nue son: 

a) Un instrumento logicomente necesario, snn las 

fórmulas legales mismas que nos sirven nora individualizer las 

conductas nue le ley renal nnhibe. 

b) El tiro logicomente es necesario, sin descrin 

ción no hay delito, rues su nrincinio de leglidod es nullum — 

crimen sine lege. 

e) El tino es nervlmente deocrirtivo, roroue los 

elementos descrirtivos son los mes importantes rara individua—

lizar uno conducta, entre ellos de especial significación es — 

el verbo, que es precisamente la palabra que sirve gramatical—

mente para connotar una acción. 

d) Individuali,a conductas que son penalmente --

prohibidas, de anui depende la necesidad lógica del tipo. 

1 	- 
MUVOZ CONDE FRANCISCO: "Iniciación al Derecho penal de hoy" 

p. 223. 



El tipo tiene una triple función como! 

- Seleccionadora de comportamientos humanos. 

- De garantía y dar cumplimiento al artículo 14 

Constitucional. 

- Una función motivadora de la prevención gene-

rol positiva. 

No debe confundirse el tiro con la tipicidad, el 

tiro es la fórmula nue nertenece a la ley, en tanto oue la ti-

ricidad, pertenece 2. la conducta. 

Tiro es la. fórmula legal oue dice " El oue prive 

de la vida a otro": tipicidad es la característica de adecuar 

al tiro la conducta nue realiza un sujeto al disparar una pis-

tola en contra. de otra persona -la que muere-, la conducta de 

disparar oue nresenta la característica de tiricidad, decimos 

que es una conducta "tirita". 

a) TIPICA es la conducta que nresenta la carac--

terística específica de tipicidad (atípica la oue no lo rresen 

ta). 

b) TIPICIDAD es la adecuación de la conducta al 

tipo. 
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e) TI7C es lo f3rmulo. legal que rermite averi--

i-ou.gr la tiricidod de lo conducta. 

rara OLGA ISL...S Y ELPIDIO RAMIRE, es una figu 

ra elaborada. -oor el legislador, descriptiva de una determina 

da clase de eventos antisociales, con un contenido necesario, 

y suficiente coro. a'arentizar la protección de uno o mis 

neo jurídicos.
1 

Y enumeran las siruie-tes características del ti 

- Una descrircidn :c.7enerRi y abstrtectR. 

Su elaboración eorresronde exclusivamente al 

legislador. 

- Rerulndora de eventz,s 2ue tienen la m'orle - 

dad de ser antisociales. 

- Como un evento de relevancia renFl. 

- Para cada clase de eventos antisociales hay 

un solo tipo penal. 

- Cada tipo legal describe una clase de evento. 

- La necesidad y la sufieciencia especifican la 

clase de eventos antisociales descrita. 

- El tipo delimita, con toda precisión, el ámbi 
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to de lo runible, 

-• El tino tiene como función la protección de 

uno o rals bienes jurídicos. 

Asimismo, es de hacerse notar nue todos los ele 

mentos del tiro son objetivos, mientras oue la voluntnbilidad 

la imrutabilidad, la voluntad dolosa y la voluntad culrosa --

son elementos subjetivos. 

En los tiros legales es el legislador el único 

ruede crear, surrimir, modificar los tiros penles, pues 

esta basado en el rrincirio de legalidad y en el rrrticira --

nuestro orden jurídico. 

En los timos judiciales, es el juez el que esta 

facultado mera crear los timos henales y en que reconoce la 

analogía, siendo en nuestro derecho una violación a nuestras 

garantías individuales, rues como vemos en nuestra carta mag—

na esta rrohibidn la analogía o mayoría de razón, ror cnnside 

rar que este tipo judicial, no esta dentro del principio de — 

legalidad. 

4.3.2 CONDUCTA 
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nri:7,or dauento del tino objetivo es la con-

ducta, lo norma jurídica renal pretende la regulación de con-

ductas humPnas nue se realizan, la norma selecciona una Darte 

que disvalora y conmina con una nena; así rues, le CC DUCTA - 

es el runto de partida de toda relaci¿n jurídico- renal y el 

objetivo pl nue se agregan de terminados rredic,,,dos oue con--

vierten esa conducta humana en delito. 

El artículo 259 bis prescribe; 

" Al oue  con fines lascivos ase 
die reiteradamente a rersona de 
cualpuier sexo". 

Eri el tiro sea alado se establece nue la conduc-

ta es el asedio reiter,do con fines lascivos; asediar, impar 

tunar, sin descanso, rerseguir ininterrumpidamente - de tal - 

suerte, que el termino "REITERADAMENTE" que utiliza el legis-

lador sale sobrando, ya oue el propio vocablo implica la rei-

teración, no cualquier asedio tiene relevancia penal, sino so 

lo aquel oue tiene fines lascivos, este propósito o fin, for 

ma parte del aspecto subjetivo del delito y es aquello que 

pretende el sujeto activo del delito. 

Podemos señalar cuatfo aspectos; 
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1. Acciones sexuales no recíprocas, que a,:zi 

conductas verbales a físicas, que contienen asrectos relacio—

nados con la sexualidad, las cuales son recibidas por alguien 

sin ser bienvenidas, ni recíprocas. 

2. Coersion sexual, oue se refiere e. la inten 

ci(In de causar alguna for:in de rerjuicio o prordIrcionar alamín 

beneficio a alguier por acertar o rechazar las acciones sexua 

les. 

3. vsluncion negativa, oue se convierte en a 

acciones vistas como rerrobables o ro deseadas dentro del con 

texto laboral. 

4. Sentimientos displecenteros de insatisfac—

ción o molestia o humillación. 

El asedio sexurl es en términos de auien pro—

duce molestia y se asocia a consecuencias positivas o negati 

vas havia quien recibe en el ambito laboral, de esta manera 

el hostigamiento sexual puede ser resumido en tres acciones: 

1. Incidentes aue molesten con fines eróti-- 

cos— sexuales. 
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La aceptación o rechazo del nasivo de la — 

nrcrosici6n. 

3. Las consecueryas positivas o negativas oue 

recibirá el nnsivo nor acertar o rechazar e?. incidente o pro—

posición. 

El único elemento cnnaz de definir de modo deta7 

minante a una conducta humana, c omo sexual, es el elemento sub 

jetivo del fin sexual, 

El mroblema surge a. -ue el contenido ha de dar—

se a ese fin sexual, limitándose el lascivo. 

El contr.e•to sexual se ha de entender, como toda 

situeci6n social, rara cuya valoración el sujeto activo cuando 

menos hecha mano de los juicios de valor referente al instinto 

humano oue sucita atracción entre los sexos; a la activación — 

de unos jticios de valor, que van referidos a. los contenidos — 

objetivos. Seró acción sexual, la acción en la. que el autor, 

por medio de contenidos objetivos extremadamente variables as 
1 

pire a involucrar a otra persona er un contexto sexual. 

1 
ACEVEDO BLACO R. "Manual de Derecho Penal". D. 136 
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Este concento trata de dar un punto válido ra 

re el Derecho :Penal y configurar las conductos sexuales runi—

bles en el Delito de hostigamiento sexual. 

4.3.3 ".1ESULTADO. 

Per resultado entendemos el efecto natural de la 

conducta humana que surone una alteración en el mundo externo. 

El resultado surone una. alteración en el mundo — 

externo e efecto de una conducta humano. La conducta. humana — 

ruede sEuir distintos efectos y no todos relevantes rara el — 

Derecho Penal, en un sentido mas estricto el resultado, es el 

efecto natural de la conducta humana que surone una alteración 

del mundo externo y que el ordenamiento rúnitivo toma en consi 

deración en le descripción típica.
1  

En el artículo 259 bis, se establece que: 

" Solamente sera nunible el Hosti 
gamiento sexual, cuando se cause -
un perjuicio o dalo 

Apareciendo dos supuesto: perjuicio o daño. 

1 
DICCIWRIn IYCICIOPEDICO DE DERECHO USUAL p. 287 
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El rerjuieio, en forme, genlrier, es un mal, una le - 

sión moral; un dalo en los intereses ratrimonialrs. Deterioro 

r1rdidp. En un sentido técnico-elitrico, es la ganancia lícita 

nue se deja de obtener o los gastos nue origina una acción u o 

misión ajena. 

El dao er un r7ento 	 roda suerte del mal, - 

ser material 	rlerrl. Mas 11[,. rticularmene es el deterioro, -- 

rerjuicio o menosceo nue le acción de otra recibe en la aro--

ria cercena o bienes. 

lo o C32:07 y perjuicios deben ser ecn20(uencie irmedia 

ta y diree-.a de la falta de cumrliminto de la obligación, ya 

sea nue se haya causado o nue necesariamente deban causarse. 

Tratando de encontrar un resultado en el delito de 

HOSTIG':'`IT TC SEXU4L, se trataría no de un dafr,o o perjuicio ma 

terial, sino dato moral nue emana de la lesión de los derechos 

de la personalidad, como son honor, afectos, decoro, reputad& 

y vida privada. 

Se tendrá como consecuencia una lesión emocional que 

afecta la capacidad de elección del pasivo, violando-Calvez- . 
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su derecho e su vida privada. 

En orinion de la suscrita, dada la estructura — 

del tiro, el raro y el rerjuicio son el resultado, sin embar—

go, sudo oue el resultado es una mutación en el mundo físico 

y el dalo y el perjuicio con conceptos valorativos, se trata — 

mas de una condición objetiva de runibilidad. 

4.3.4 	YE,.( 

El neye ceusl es la relocin oue EYite entre la 

conductl,  y ej. resplteo ue debe de existir a. une relación de 

causa y efecto. Este concepto o aspecto se da en los delitos 

de resultado, ya nue es la relFlEión que une la acción con el 

resultado, y así de maner-,  objetive rodemos imputar el resulta 

do al autor. 

El concepto de causalidad, mas que un concento — 

jurídico, es un concento lógico, es una forma de nuestro cono—

cer. Este concepto es una categoría, un medio originario, a--

priorIstico de nuestro pensar; dicha forma del conocer no la — 

obtenemos sacándola de la experiencia, sino mas bien aplicándo 

la, llevándola a la experiencia con el objeto de toder dominar 
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e este mediente el rensamiente. 

El enfooue de le relación de causalidad se 'ere 

ciso, ye sea en le filosofía o ye en la. lógica. Pero es im-- 

rortante a:::adir eue la causalidad filosófica nos sirve rara — 

derentraar el fenómeno causal e la luz de una cencerción in—

telectual. 

SI le causalidad imrlica un juicio de valor de 

une detrmirado conducta es evidente ere le cause desde el --

runtc de \•i eta filosófico pe:11.r,  el. rroblenr, en tanto se tra 

te de resolver une' 	 causa e efecto; nue sea indi— 

ferente a la valerneón del. 	 Ir causa er su asrecto — 

fónico es le ue ruede dest)ejr le incógnita. 

El nexo causal se estudie. desde el runto de vis 

da de la intencionalidad de le conducta, estudiando cual es — 

le causa física rara nroducir cierto resultedo. 

Existen diversas teorías que hacen referencia a 

la causalidad, es nor ello que solo expongo las mes relevantes 

TEORIA DE LA EQUIVALE! CIA DE LAS cerrucIorEs 0 /  

DE LA CONDUCTA SINE QUA NOV. Introducida por Von Buri. Esta 
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tesis exoane nue todas la s 2ondicones rroductoros del resul—

tado son equivalente y ror ende todas son su causa. Antes de 

que una de las condiciones sea cualnuiera, se asocie a las de 

más, todas son ineficaces rara la nroducci¿n del resultado; — 

este surge sor la suma de ellas, luego conde una es causa de 

todas las conseculreilis y sor ende, ccn resrecto a (1sta tie — 

11r,  el sisnc,  valor. 

Esta Y.eorír ha sido acertada desde el runto de 

vista lógico; raro es criticada en el cauro jurídico, es sor e 

ello nue algunos aut:)res aretes en limitarla mediante lo r,,li—

cacin de correctivos. "uscardc,  en. la culrablidad el correcti 

ve de la enuivalenci de las condicionas, anos rara ser un su—

jeto resronsoble no basta la courrobaci3n del nexo de causali—

dad, sino nue rrecisa verificar si actuó con dolo o ciara. 

Trata de resolver todo de mr..ra ontológica. y - 

llega a absurdos, rues niega el valor a las demás situaciones 

rroductoras del. resultado y solo le da valor e la causa mas cer 

cana al resultado. 

TEMA DE LA ADECUACICV, o de la causalidad ade-

cuado, resuleve a nivel valorativo, no toda condición del re 

sutado es causa en sentido jurídico, sino solo aquellas que 
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son adecuados. 

Sostiene (lue la adecuación a la causa, es cuan-

do dicho resultado sume de lo normal y corriente de la vida, 

es decir, 'ue el resultado nace cunndo su comrosici3n emana de 

la causa y 11.1e ese cause Produce repularmente un resultado. 

Se basa en dos corcertos: 

a) rrevercj.dn objetiva. 

b) diliFerc a debida. 

TEORI. DE 	 7ar,  esta. - 

teoría solo es causa de:. resultado aquella condicin 1%e en - 

la ruFna de las diversrs fuerzas antagónicas tensa una efica-

cia rrenonden,nte. 

Esta teoría en su caracter individualizedor es 

inacentable al negar la eficacia de las concausas, recordando 

que el Derecho Penal al hacer el estudio de los elementos ob-

jetivos del delito inicia desde un nrincipio con es estudio - 

del nexo existente entre la conducta y el reslutado. 

Por último mencio la TEORIA DE LA IlfPUTACICY OD 

JETIVA, que BRIN nronone durante los sesentas y que parte de 
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dos conceptos: 

a) Creación de riesgos. 

b) Aumento de riesros. 

Acui se E,studian conductas nue son relevantes — 

rara el Derecho 7en!..1, y son acuellas conductas que crean o au 

mentan un riesgo y rroducen un resultado son e] MEW. 

4.3.5 11-117,' JUnDICC. 

relaci(In a. este asrectc objetivo del tino, — 

es necesario nenetrer en e] esriritu del legislador el crear 

esta fisura, y encontramos nue en los nue se relacione el bien 

jurídico tutelndo, es menester referir nue sin afectación del 

bien jurídico no ruede existir delito. 

El bien jurídico cumple dos funciones, que sn 

dos razones fundamentales por las que no podemos prescindir - 

del mismo: 

a) Una. función garantizadora nue surge de cual 

nuier tiro penal. 
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Una funcic5n teleologien sistemtica que de — 

sentido a la nrohibicián. 

Ambas funciones sr necesarias nara rue el Dere—

cho renal se mantenga dentro de los límites de la. racionali--

dad de los actos de gobierno. Paro .affarcni el. sien Jurídi—

co es la relación de disfrcnibilidad de un individuo er un ob—

jeto rrotegido ver el Estado; nue revela su inter(1s mediante 

la binificnción renal de conductas nue le afectan. 

El bien jurídico nue tutelan lo:,  tiros sexuales 

se ha discutid,: en la doctrin muy amrliamente, considerando 

alguno tratad atas nue dicho bien jurideio tutelado es la se 

guridad sexual, la integridad sexual o la libertad sexual. 

Segtín afirma. el Poder Legislativo y señala que 

el fin que nersipue el Estado con este delito es evitar la in 

tranquilidad y desequilibrio omocional que impida un desarro—

llo interresonal en un ambiente de cordialidad y respeto labo 

ralo 

4.3.6. SUJETOS. 

Generalmente se entiende al sujeto rasivo, por — 



68 

auien recibe la actuacidn del sujst!• activo. 	decir, como - 

el titular o portador del inerés cuya ofensa constituye la e. 

scencia de). delito. la persona. nue sufre la acción, sobre la 

que recae en los netos materiales mediante los rue se realiza 

el delito. 

In doctrina• hn hecho unn diferencia entre sujeto 

nasivo y víctima, ahora. bien se considera como sujeto wsivo - 

al titular del derecho o interes puesto en peligro. 

De lo manifestado ertendemos por sujeto pasivo - 

al titular del interés jurídico pro-tenido ror e). legislador en 

el tiro renal, interés que resulta vulnerado Por la conducta - 

del agente (sujeto activo). Y víctima se considera el sujeto 

sobre el cual recae la acción delictuosa. 

Teniendo como resultado desprendiendo del artícu 

lo, que en su párrafo primero nos señala como sujeto pasivo o 

Persona de cualquier sexo, es decir una mujer o un hombre. 

El legislador hace mención a. las relaciones labo 

eles, docentes, domésticas o cualquier otra que indique subor 

dinación. Sólo aquella que deba subordinación a otro, puede - 

ser vítima del delito, rues en tanto no exita esta condición, 
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no tendría razón de ser el delito. 

El sujeto activo es el autor del delito, la ner 

sona oue realiza le conducta tinicl, es decir, le nerscna r,ue 

ejecuta le conducta de acción u emisión descrita en un tino — 

nen1 determinado. 

Pera pue alpuien rueda ser sujeto activo de una 

conducta típica. es indisnensable sue sea caras de poner en mo 

vimiento una energía física de acuerdo con mecanismos rsicoló 

Bicos rue lo °renten en determinada dirección, ernaz de reali 

zar une serie de oneraciones sicccomIticas reservadas a verso 

[ 
vas humanas. 

Para lo fines de nuestro estudio, el sujeto ac—

tivo de este delito tiene una calificación esnecial de calidad 

jurídica, nues conforme al texto que se analiza solo ruede ser 

sujeto activo, =1 nue se vele de una relación jerárquica, que 

implique nue el rsivo es su subordinado. 

Por otra parte y en torno el sujeto activo del 

delito, la ley califica la conducta, cuando el agente del 

cito, además de su reoción jerárquica, con relación al 1719SiVO 

y tiene carácter de sevidor rdblico, y de esta forma agrava - 
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la sanción de destituirlo de su cargo. Lo que no surte sino — 

tiene ese carlIcter, pues en el otro supuesto se pena con multa 

de hasta 40 días. 

4.3.7 EIET,'El:TCS NOTWATIVOS. 

En la formulación del tiro el legislador ruede a 

cudir a elementos descrirtivGs o P. elementos normativos. 

Son elementos descritivos los nue exrresan una — 

realidad naturallstics arrhensible ror los sentidos, los que — 

ya se han analizado. Por elementos normativos entendemos los 

ou,, aluden P. una re,lidad determinada ror una norma jurídica o 

social. 

Los elemertos normativos, aquellos de tal firma — 

expresados nue su contatación solo puede ser realizada nor el 

interprete por una valoración especial de la concreta situa—

ción del hecho. No basta la mera actividad de conocimiento pa 

ra comnrobar su existencia, debe emitir sobre ellos un juicio 

de valoración.
1 

Para Puig son elementos normativos los cue slu— 

SAINZ CAT"TERO, A JOSE: "Lecciones de Derecho Penal"p. 210 
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den c :una realid.ad determinada nor ana. norma jurídica o social 

Cebe distinguir oue hay elementos jurídicos normativos y norma 

tivos sociales. 

Los elementos normativos ue rudieran resultar T 

una relación a la jerarouis derivada de las relaciones labora-

les, docentes o domésticas o cualruier otra ue imrliue subor 

din ción, mismas que fueron estudiadas en relación a las cali-

dades del sujeto activo, 

4.3.8 ELEENTOS D L TIPC,  SUBJETIVO. 

Para la realización de:. tiro subjetivo, el Dere-

cho 7'enal reouiere normalmente del dolo. El principio b6.sico' 

del dolo es la intención de la acción, es decir, la configura-

ción consciente de la. r andad. Eltplo de un delito exige, --

nor consiguiente le conciencia de hecho en todas aquellas cir-

cunstancias del hecho nue nertenezcen el tino pasivo. 

Toda acción consciente es donducida mor la deci-

sión de la acción, es decir, por la. conciencia de los que se 

quiere y por la decisioón al respecto de querer realizarlo, el 

morunto volitivo. Ambos momentos (el intelectual y el volitivo) 
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conjutamente como factores confiFurodores de una acción típi-

ca real forman el dolo. 

Esto es nue sí lo acción objetiva es lo. ejecuci61 

adecuada del dolo, rues bastnrJ. que el sujeto de la noción de-

ba saber nue es lo que hace y los elementos nue coracterizen az 

acción tísica. 

Para TELZEL el dolo es el saber y nuerer la reali 

nación del tiro.
1 

El dolo encierra en su concento una palabra 

qué sobresale en su estudio y es "querer". El nuerer en el De 

recho 'eral es la voluntad. de realización referente al tiro de 

un delito, ror lo tanto en el Derecho Penal nuerer no tiene el 

sentido de osrirar, sino Querer renlizor. 

?or tanto entendemos al dolo como el conocer y - 

querer los elementos objetivo pertenecientes al tipo. 

Muñoz Conde, manifiesta que el dolo constituye p 

sor la presencia de dos elementos: uno intelectnal y otro volt 

tivo. En el primero, el sujeto de la accíón debe sabr nue lo 

que hace y los elementos que caracterizan su acción como típi— 

nal. HOS: "Derecho Penal Aletean" p. 342 
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co, es decir, los eleoontos objetivos del tiro (sujetos, con-

ducta, resultado, nexo, bien juridico) y los elementos norma-

tivos. En el. serundo no bosta el conocerlos, es necesario a-

demlls ouerer reoli?arlos.
1 

El elemento intelectusl esta constituido ror la 

conciencia de nue se viola: el-deber de 'Ve el seto o le. cmi 

sien :7sn 	 a derecho, y el eleme.nto violitivo consbte 

rrecisamente en lo voluntad de ejecutor lo conducto y la rro--

ducci(In del resultado, 

ro- lo eytnuesto, rodemo,,  ocluir, nue sor _.off' e-

lemenos 1Je conformon el tiro, este unicmente ruede darse en 

foro:,  dolosa, yo. nue el vocablo asediar necesariamente imnlica 

el nue se de el resultado, y en cambio sería insostenible alu-

dir o nue el asedio, fuese ver incumrlir un deber de cuidado, 

ya nue debe recordarse, el fin esnecifico del autor del delito 

rue es la lasciva. 

Por otra rarte y conforme al texto este delito 

no acepta la tentativa, ya Que es necesario el doo o perjuicio 

1 
MWOZ CONDE : " Teoría General del Delito". r.321 
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4. 	YTIJURI DI CIDAD 

El. camino rara establecer a une conducta como de 

lictuoso es necesario realizar diferentes juicios, el primero 

yn lo heomos estudiado, ahora correnronde estudiar el juicio 

antijuridicidad. 

Una conducta es antijurídica poroue es contraria 

el interés social 7 por consecuencia, contraria al Derecho. g. 

encuadrar alenomente en la amrlie descripción rue de él hace — 

el legi,,,71nor, el jusz debe indagar, mediante juicio de valor 

si al mismo t',mpc se lesiona o se pone en religro —sin justa 

cause— el interés jurídico 	el Estado pretende tutelar; si — 

la conclusión es nositiva, la conducta enjicirda, adess de tí 

rica, es rntijuridica. 

Cuando el hombre realiza un hecho que subsume en 

la descripción comportsmental de un tiro penal adec1a cierta-

mente su conducta al marco típico, pero ese acomodamiento es - 

meramente formal, rrooue en el fondo tal hecho causa dalo al - 

interes jurídico que el legislador ha querido proteger al crea' 

el tipo. 

El concepto de lo antijurídico emana del concepto 
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de lo típico, pornue rara aue el juez ruede valorar como con—

trerin a derecho la conducta de alguien, es menester Que tal 

comporteminto sea subsumible en un tino renal. 

hay tinos antijurídicos, sino solo realiza—

ciones entijurldicas del tino. Lo aue he de calificarse como 

antijurídico es aouel comportamiento humano c'ue, acomodándose 

a le descripción típica, sin causa aue lo justifique, lesiona 

o pone en relirro el interés jurídico aue el ;:strio auiso rro 

teger. 

De lo ?nterir tereace aue la tiricipd és indi—

cio de antijuridicídnd rorrlue de e?uellps se infiere loricamen 

te ésta, e menos aue surja rara desvirtuarlo le Pruebe. de ene 

el hecho típico se justifica. roreue no era contrario a derecho 

(causas de justificecion), desde el Punto de vista sustanci?1, 

la tinicided es fundamento de la entijuridicidad porque esta — 

no tiene valor jurídrio renal alruno sin aquella. 

La antijuridicidad que interesa al derecho re--

nal se concreta en juicio de valor sobre conductas descritas 

en un tipo penal. Juicio que el juez emite sobre aouel com--

portemiento que se adecda a la descripción típica para deter-

minar si vulneró el interés penalmente protegidg de donde es 
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necesario colorir nue la entijuridicided debe referire a in. C9 

conducta tísica, enecuarto de elle se rredica. 

La -ntijuricidad rue interesa. al derecho renal m 

concrete en juicio de valor sobre conductas descritas en un tí 

ro renal. Juicio ,ue el juez emite sobre pruel comrorteminto 

nue se adectle e le descrirción tírice rara determinar si vulne 

ró el intaarf. nenalmEnte rroterido, de donde es necesario cole 

gir nue la entijuridicidad debe referirse a. le conducta típica 

en curato de elle se rrodice. 

Te pntijuridico es le conducta del individuo con-

tra el cual se dirige la sanción, es sntener algo formalmente-

correcto cero sustancielnente inedecuedo, y en efecto es indu-

dable nue le antijuridicidad se rredica de aruel comnortaminto 

rue esta descrito en un tino legal y cuya. realización se nrohi 

be bajo amenaza de sanción legal. 

Edificado sobre el nresunuesto de lo típico, sui, 

pone le existencia de un juicio de valor nue se emite sobre u,  

na conducta, en le medida en que ella, encuadrIndose en un ti-

no penal, lesiona o pone en peligro sin ninguna causa que lo 

justifique, el interés jurídico que el legislador pretendió - 
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tutelar. 

REY73 ECHMWA, define lo antijuridicidad como 

el juicio negativo de valor ':;ue el j!le7 emite sobre una con—

ducto típica en lo medida en que ello lesione o renga en reli 

gro sin derecho nluno, el inetrls jurídicamente tutelado en 

e:1  tino ren:,1.
1 

Se habla de un juicio desvrlorativ0 rorcue la — 

nRturPleza de la conducta llevo o un enjuiciamientrl negativo 

de la misma, desde el 71,7mentr'. dn 	ella se rone en contradic 

eicln con el crienan,.iert,:,  jurdcio renl. 

Solo se refiere o. la conducto. típica, nornue le 

antijurídica penalmente relevante solo se rredica de condcta — 

humana Subsumible en un tino renal; antijuridicidad atípica no 

tiene significación alguna en el ambito del derecho renal. 

Se emplea finalmente la expresión "sin derecho - 

alguno" pare indicar que cuando se lesiona o rone en peligro - 

un interes jurídicamente tutelado en circunstancias nue justi-

fiquen la lesión (las llamadas causas de justificación), tal 

conducta, a rasar de ser típica no es antijurídica. rbrque el 

derecho reconoce en estas hipótesis le legitimidad del hecho. 



Por tal motivo, resulta nue el tito de 

!•-lr,YTC 'J:AW" al ser antijurídico, cuando le. conducta ele--

vndose como típica. haya lesionado o puesto en peligro el 'cíen 

jurídico que el EtPdo ha pretendido tutelar. Curar do el autor 

(sujeto activo) ha vulncredo lp libertad  sexual. dél resivo, la 

conducto. enjicidade oderrLs de tírica es antijurídico.; porque ci 

el. momento en. nue ha. restrin,7ido su libertad sexual ha lesiona-

do el 1-den jurídico rue el Estado tivrotege. 

Hay ocasiones en las cuales a reser de haberse — 

subsumido une ccnducta al tiro, ron lo 2ue exietitía indicio — 

rue dicha conducta es antijurídcia, ro se lesions o rone en re 

liFro un hien jurídico, tal circunstancia ocurre cuando existe 

una norme cue permite la lesin o religro del bien jurídico. 

Lo anterior reouiere de uno exrlicaCión, el arde 

namiento jurídico tiene normes nue rrohiben mandar reelisar u—

na conducta, en el rrimer ceso nos encontramos entre los tipos 

de acción, y en el segundo contra los tiros de omisión, sin em 

bargo, en el ordenamiento jurídico no sólo esiten normas de es 

ta clase, sino tambi4n normas permisivas, en las cuales el or—

denemiento jurídico rermite al sujeto lesionar o perrr en pelle 

gro el bien jurídico. 
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nue eblecer cuando une conducto tínice 

es antijurídica y revisar si en el ceso de esta conducta se - 

nresenta alguna escenci(5n nue rerite,  el sujeto acuar en con-

tra del tiro. 

Hay causas de justificncin fijada_ en el. Códi-

go renal y continuacilln las enunciemos. 

1. DEF17SA IEGTTTVA. Viste derecho lo consegra 

l a  ley en la fraccinl III del erticu7o 15 del Cddic renal, - 

cuando dice  (1.1e es cTusa clle excluye la res”onsebilidad non a 

en. defensa de su rersona, de su honor y de sus bienes. 

2. ESTADC D YECESIDAD. n la segunda rsrte 

de le fracción IV, dice Ine ro hay resronsabilidad renal crun 

do se actúa ante la necesidad de salvar le rronia rersona o 

sus bienes de otro religro real, grave e inminente, siemnre 

cue no exista otro medio nractical:,le y menos rerjudicisl. 

3. CUMIMIEPEYTO DE UN DEBER, del mismo art/-

culo en su fracción V, dice que es circunstancia de exclusión 

de la resnonsabilidad penal "obrar en cumnlimiento de un de-

ber". 

ni Int #1  
SALIR BE II 



4 	 3ERAWXICA, en la fracción VII del 

artículo multicitado hace referencia a otra exclusión de la — 

resnonsabilidnd nena]. "nor obedecer e. un sunerior jerárouico 

legitimo en el orden, aún cuando su mandato constituya un de—

lito, si esta circunstancie no es notoria, ni se nruebn nue — 

el acusado ln conocía". 

S. IMIP7DID7TYTe !7-TTTEC, en la fracción VIII — 

del siseo artículo del C'diao .eral dice de le norma es incuc 

tionable y el imredimente será learítimo. 

7.asulta Ti, nue el ,, utor del tino del injusto cb 

..''Pi. SE,7,7A: al no encontrarse bajo alguna. causa de — 

justificación o elaunn norma remisiva quo justifique su con—

ducta eerá calificada como antijurídica. 

4.5 CUIrABIIIDAD. 

Existen determinados casos en los que el autor 

de un hecho típico y antijurídico rueda, excento de resronsa-

bilidad penal. Ello demuestra qul junto a la tipicidad y la 

antijuridicidad hay una tercera categoría, cuya. presencia es 

necesaria rara implementar una pena. Esta categoría es la - 

culpabilidad. 



In. culpabilidad no es una calidad de acción, - 

sine una característica ,ue se le atribuye rara poder imutr—

sela a alguien como su autor y hacerle resPonder por ella, es 

la sociedad, o su Estado rerresentante, producto de la corre—

lación de fuerzas sociales existentes en un momento histórico 

determinado, nuien define los límites de lo culrakle y de lo 

inculpable; de la. libertad y de su ausencia. De ahí se deri—

va oue el concepto de culpab-lidad tiene un fundamento social, 

antes nue psicológico, y ,',ue no es un'' cateToría abstracta, — 

sino la elaboración de todo un Proceso de elaboración coreen—

tual destinado a exPlicar por'ou1 y rara 7u4, se recurre a. un 

medie defensivo de 2r sociedad tan grr.ve como la pena y  en --

ouó dedida ó be hacerse uso de ese medio. 

Para Poder afincar le culpabilidad de una per—

sona que en el caso concreto, ha cometido un hecho típico y — 

antijurídico, es necesario nue se den es esa rerscna una se—

rie de requisitos sin los ewlel-: no nuede hablarse de culnabi 

lidad y son los sirvientes: 

a) IMPUTABIIIDAD OCCAPACIDAD DE CUIPABIIIDAD. 

Bajo este término se incluyen aquellos suruesto que se refie 

ren a la madurez nsiquica y á la capacidad del sujeto rara — 

motivarse, es evidente que si no se tienen facultades psiqui 



ces suficientes raro /leder ser motivado raciunolmente no rue.  

de haber culnrbilidad. 

b) EI uncimrTo DE IA ArTIJURIDICIDAD. Lo — 

norme solo ruede motivar al individuo en le medido en nue es—

te ruedo conocer (e Frondes rasgos) el contenido de sus rrohi 

bíciones. 

En lo fracción IX del artículo 15 del Código re 

nri nos helio de dos dioses de error ( de tino y de rrohibi--

ojón) y si el eutor se encuadre en esta fracción de nrohibi--

ción se excluye de su culrobilidad, rues el autor cree nue ac 

t15o lícitamente y ni siguiere se mantea alguna dudo sobre la 

licitud de su hecho. 

e) LA EXIGIBILIDAD DE 1311 VVrORTAYIEVTO DISTIN 

Te. Se refiere a la nosición cue tornera, el autor, es decir, 

que él esta en le motivación de situarse de acuerdo a la nor 

ma, en virtud de la comnrensión mosible de la antijuridicidad 

de su propósito concreto, esto es la comprensión del injusto, 

para que nor medio de esa comprensión el autor tendría un com 

nortaniento distinto al que resulte. 

Esta actitud eonciente de la voluntad que lleva 
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al sujeto a cer-.-ortarce .ntijuridic2mente, pudiendo y dehiencb 

he corlo diversmente, q3 le culmr,bilidad, y er cuento tal P.C.-

titud subsumible en el tiro renal determinado (hostiFamiento 

sexual) y vulnerado sin justificación el inter4s jurídico re 

nalmente tutelado he actuado con voluntad consciente que ge-

nera juicio de rerroche rorcue se ccmrorts5 en formr. antijurí 

dice pudiendo y debiend hacerlo diversamente. 

4.7 1TNI3IIIDAD. 

función del Derecho Varal derende dela. 51 

funci¿n -ue se asirne eTe reno y a ln medida de suFiridod, 

ror eso brevemente eruciare les llamadas "teorías de lo re-

na". 

1. TESIS T)7 TA RETRIBUCIO . la concepción - 

mas tradicional de la pena ha. sostenido la necesidad de asig 

narle un sentido de retribución exiel!Ya por lo. justicia. Asi 

el critianismo y otras religiones le han dado a la pena este 

aspecto. 

Fundamentalmente es el filósofo Krnt quien le 

da una sustentación ética '4' la ley penal se convierte en un - 

imperativo categorico, una exigencia de la justicia. !as ju- 
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ridica es le fundrmenteción de le teoría retibucionista de 

GEL., quien le de e le cena le justificación de restablecer — 

le voluntad general, representada ror el orden jurídico. Es—

tas teorías tienen une filosofía rolítice liberal, de acuerdo 

e su 1,roce en el. s. XIX en las mle se ve en le rrcrorci6n 

delito e sue obliga le pena. 

2. TECTMS .T2 LA 712EV7.7CIC.,1,7, mientras oue les — 

teorías absolutas rerter de que la cene debe imronerse rara. 

realizar le justicia; las teorías de le rrevercion asignan a 

la renP le misin de rrevenir delitos. Se le dp un sentido u—

tilitario. De este runt se deriven dop corrientes: le de le 

rrevercin ,r.,:en,r,1 y la de le rreenci(In esrecial. 

a) TA 7M7TICT: GER;,11. , concibe ls  mea como 

medio rara evitar nue purjPn delincuentes en le sociedad, ya-

que sirve de ejemnl'ridad su ejecución - a menudo brutal-. En 

la actualidad se seí'.ala qne la intimidación no es la única mse 

vención general. Una corriente sostiene que tambi4n la afir-

mación positiva del Derecho Penal, como afirmación de las con 

vicciones jurídicas fundamentales, da la conciencia social de 

las normas., por lo nue se le puede dar un cometido de infor-

mación, de reforzamiento y de fortalecer una actitud de respe 

to al Derecho Penal. 
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En cuento e le nrevencic5n general negativa, su 

dinelidad es intimidatorip 

b) LA PREVEr?CleY ESPECIAL , tiende e rreuenir — 

delitos y se encamine el sujete nue ye he delinsuido, y la re 

na , según ella, evita nue vuelva e delinquir. Se dirige a --

los delincuentes, anide le furcián de le nena es de correo--

cien y de inocuizaci3n. 

3. CGYBIYACIIT D LAS TEGRIAS? AQUT se rePlize 

une conjuncidn de las tres teorías y se distribuyen entre las 

funciones de los tres engulos del Derecho Penal; ron un lado 

el roder legislativo mediante le creación de las nornas lanza 

una amenaza de nena dirigido e le colectividad; el juzgador cd• 

rá una realizacidn de justicia; y corresnondera el ejecutivo 

la nroteccidn de le sociedad evitando le reincidencia del de—

lincuente. 



CAPITULO VI 

CRITICA AL DEJITC DE HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

El hombre ror necesidades entomológicas tiene 

que vivir en sociedad interPccionando con otros hombres. Se 

errune rermenente, alternativa o eventualmente coincidiendo o 

chocando en sus inetereses y expectativas. Estos conflictos 

se resuelven er forme que, si bien es riemrre din mica, va - 

conformando une estabilizaci6n que da forme a. la esturetura 

de roder de una sociedad. Así toda socieded rresenta une es 

tructura de roder de una. sociedad. Así toda sociedad nreser 

te una estructura de noder con grupos dominantes y dominados 

con sectores mas cercanos o mas lejanos a los centros de de-

cisión, conforme a esta estructura, se controla socialmente - 

la conducta de los hombres, pera no debil.itar sus estructuras 

El émbito de control social es amplísimo y dada 

su compleja configuración no siempre es evidente. Este fenó-

meno de ocultamiento de control social es mas pronunciado en 

los paises centrales, que en los periféricos, donde los con- 
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La enorxe e-,:t.nsi5n y c=plejided del fen6mens 

del contres1 social clecaua•Jtra en una sociedad su autoritarismo o 

su democracia, según se :riente 1A1 uno u otro sentido la totalidai 

del den¿meno y no unicamente la parte del control socia institucio 

naliszado o eplícito. 

Tradiconalmente se repetía -Lue cuando era mayor / 

el saber, mayor era el poder. Este principio positivista nos pa 
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rocía usw verdad incortrovertible;  rues el hombre ccr. .mr.Tn corp 

cimintos científicos tenía mas roder, sobre tdo teniendo enc 

cuenta los logros tecnológicos de nuestra civili7oción indus—

trial. Sin embargo, a estas alturas de la historio, lo que — 

rerecln incuestionable es lo contrario: el roder es el cue cm 

dicionP el saber. 

El control social en cada país ha de ser diferel 

te, serón se estructure. En coda uno de ellos, el roder gene 

rar, condicicn 	o fomentarll versiones de la realidad cue, — 

en forma ideológica m7nirulaH. las 	 seglIn convenga 

o su unservación, rri,ilegindo una ideología o desechando a 

otra; las -. ue considera religrosas o negativas rara Esta. 

En general todos los paises latinoamericanos, — 

son paises en que la. injusticia social, nue se genera. a nivel 

internacional, se ve reflejada en nuestras sociedades y pre 

sentan características muy particulares nue se revelan en su 

control social y en sus sitemas penales. No obstante el tra—

tar de explicar nuestro derecho renal, como parte del control 

social se pasan por alto estas características, tratando de — 

importar idologías masivamente. Por otra parte, la misma po—

sición no ha impedido elaborar un desarrollo ideológico propia 



le cual nos w,ntiere en 1.)ouicin tr.Uutnrio de les  

de lo-- Twires centr1.1 . 2. 

Hey tl.troes nue en rzcIn del proa cholue ideol6 

Ideo .1).e se °tern en el correo jurídico, nfir= ue el ccroci 

miento jurídico no tiene cnHoter científico. Sin rretender 

entrrr en este debate, lo cierto es ru-s el fer(Imeno - ue sel=.n-

lgn es común o tco saber releicnedo, mos o meros, dirctgmT,  

te con lo sociegl y en modo oll.guno exclusivo del derecho. --

For otro norte, ni siouiera los ciencis res ale; odas de lo - 

socil y en modo rlEume exclusivo del derecho 	Por otro. rert 

ni Edmuiene len c:1-Incios s 	r'le:iPCS, de lo socil-1 nueJnn n.c.r 

ginnlas de le mnninuloci3n ideclógicn: en bi.olorín el evolu-

cionismo, fué lo bese ideolórice del rocimeo o en físico, el 

mecanismo fué lo 'cese del deterrinismo rol7itivista, idológio-

típice de los cenos sociales encumbrados con el industrinlis-

MO. 

A lo largo de la historie. siemrre ha habido una 

o varias idologiss que explínuen o traten de explicar lo ínex 

plicable, sean genocidios, trIlficos o esdlavitud. Cuando ya 

no fué posible someter a los pueblos en bese a la superiori-

dad de conquistador o religiosamente; se inventó la antropolo 

gla , para afirmar que las sociedades colonialistas eran mas 
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evolucionadas cu las colonides, y con este prpumento se en 

cubrieron todas las empresas de explotPción colonial del si_ 

glo pasado y tal vez de este tambinn. 

Durante el peri6do de 1939 a 1945 se des t6 el 

mas cruel. y k..enerplivado conflicto bIlico, con un saldo de mi 

llore de muertos y las perores atrocidades cometidas. Es en 

`ate reriodo donde J. 	ideologías mes variadas, —biologismo 

tleriano; le dictadura del rroletpriado, la. utorda de le socio 

dad sin clases acomodadas stalinísticamente o el liberalismo—

y la teoría de la. necesidad que .justificar el aniquilamiento-,  

nuclear, cada unq tratando, en nombre de le humanidad y la. --

justiciP, tratando de "II3EPJR" al hombre. Todas las rosicio 

nes tenían su "IDEA" de hombre, y en esa medida se justificale 

cualquier atrocidad. 

Al culminar este periodo, se rroclam6 la "DECLA 

RACICK UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL CIUDADANO", co 

mo un ideal común a ser alcanzado por todos los pueblos y to—

dos los hombre. La declaraci6n implementa un coto a los "DE—

RECHOS NATURALES" y plasma una "IDECLOGIA PRACTICA". Es a — 

partir de esta. declaración que se crea un sistema internacio—

nal de garantías y DERECHOS HUMANOS, que configura el límite 

positivizado que le conciencia jurídica universal pretende im 
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poner a las ideologírs sus rigen el cr:ntrol sacie] en todas 

las nociones. 

Se rueden alegar rua las violecicnes a derechos 

humanos son multirles y terrinles, lo curl es indiscutible,pe 

ro lo cierto es (ue hoy el, poder debe cczeterlPs mas hirocri-

temente, ruca ningun ideólogo serio se atrevería e justificar 

las o a postular un "DERECHC TzATVRAL" -.ue las impline. Es 

absurdo ^.ue uno ley o limite legal detenga, por -. fecto mági-

co, al poder; cero ese límite he servido y sirve raro desen--

mascrrarlo. 

En la actualidrd es lógico rsrirar a rue todo - 

control social rerete los derechos hup.eros; pero cabe rregun-

tarnos, r, Cuál es-le importancia. rue tiene el sietema renal en 

el control social? 

El sistema. penal es la rarte del control socia. 

que resulta institucionalizado en formo punitiva y con discur 

so punitivo- pese a que frecuentemente-, incluso en forma bur-

da, dado lo incuestionable de la rsalidad punitiva. Dentro - 

del sistema renal, el derecho penal sólo ocupa un fugar limi-

tado, de modo rue sa importnncir, pese a ser innegable, no es 

tan absoluta como a veces se pretende, especialmente cuando di. 
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mensionamos el enorme camro de control social nue c e fuera 

de sus estrechos limites. Es indispensable en todo momento le 

ner presentes estos límites y este panorama. 

Ahora de manera. mas concreta el Derecho peral — 

constituye un medio de control social existente en las socie—

dades actuales y ^ue tiene a. evitar que determinados comporta 

mient s sociales rus se reputan como indeseables, acudiendo a 

la. amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso — 

de oue dichas conductas se r,ali,en, mas el derecho renal se 

caracteriza. rara rreveer las sanciones en rrincipio mas gra--

ves (nenas y medidas de seguridad) como forma de evitar los — 

comportemifTtcs sus juzga rsligrosos. 

Se trata de une forma de control social lo sufi 

cientemente importante como para. ,,ue, sor una parte, haya si—

do monopolizado por el Estado y, sor otra parte, constituya u 

na de las Trtes fundamentales del soder estatal que desde la 

Revolución francesa se consideró necesario delimitar con la — 

máxima claridad posible como garantía del ciudadanos. El de—

recho penal ha de limitarse a ofrecer el Intimo recuso 6 ulti 

ma ratio, para cuando los demás medios de control social nos 

resultan insufiecientes. 
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El Derecho Feral suele entenderse en dos senti-

dos distintios uno obj,Advo y otro subjetivo. El sentido ob-

jetivo 7inlifica el conjunto de normas penales. El derecho - 

subjetivo, tombi(In llomado derecho a castigar o ius -!mniendi, 

es el derecho que corresPonde al Estado a crear y 2 aplicar d. 

derecho penal objetivo. 

La expresión "DERRCHC ni," se usa en general-

en el sentirlo de derecho penal entendido en sentido objetivo. 

suele partir de la definición que propone VCt' LIZT, hace mas 

de un si!-lo: "Derecho Fenal kg -, el conjunto de los remlps ju-

rídicas est blecidas ror el Estado, oue as7cion el crimen, co 

mo hecho y o lo pena como cu legitima consecuencia. 

Esto definición resulta hoy insuficiente y debe 

amnliarse por dos razones. La 'primera es que han aparecido y 

ocupado un lugar ímrortPnte las medidas de seguridad. Ya no 

ruede afirmarse que el Derecho Penal selale solo las "PEPAS" 

a los delitos, sino due ahoraddispone de un segundo mecanismo 

que son las medidas de seguridad. 

En segundo lugar, el Derecho Penal no debe redu 

cirse a las normas que establecen las penas y medidas de segu 

ridad, sino que comprende ente todo las prohibiciones y menda 



tos que se dirigen a loa ciudadanos rara tue no cometan los 

delitos rrevistos ror le. ley, un conjunto de normes dirigidas 

a los ciudadanos, que les srohibe bajo le amenasa de una pena 

cometer delitos. 

5.1 PRINCI710S DE UN DERECHO PEYAI. DEWCRATICO. 

In funcidn que ccrresronde al Derecho Penal en 

un Estado Social y DemocrKtico como el que acoge nuestra Cono 

tituoi!n, sione une serie de limites e. la función de rrevenciál 

oue así mismo asigne a  la renal. Fuera de los límites la. pro. 

venci6n rerderK su legitimacidn. Ahora ''den, dentro de que - 

los limites es legitimo el recurso el Ius Puniendi. 

El derecho a castigar se puede fundar en distin 

tas concepciones politices. Aqui partimos de un Estado Demoo 

crático, nue dará los límites derivados del principio de lega 

lidad, que sea necesario para proteger a la sociedad y que o-

bliga al Derecho Penal al servicio del ciudadano. 

El principio de legalidad se expresa, en su as-

pecto formal en el aforismo rUILUM CRIMEN; NULLA POEMA SINE - 

LEGE, 2ue requiere la posibilidad de conocimientos previos de 

los delitos y las penas; además la. garantía politica de  que - 
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el ciudadela° ro rodr verse :77,1tido ror inerte del Estado, de 

Penas oue no hoyen sido nd1eitid7s previnnente. 

Del principio de legelidad se distingue una --

trirle gerenti -renal, judicir.1 y de eiecuci6n-. La geran- 

tia renal reouiere oue le ley 7..7 Pie lo rew. 	eJrresrondn 

el hecho; la judicie2, que se det,rmine medirrte un rrocedi --

mientz) leplmen e estr•blecido y en cuent(.,  9 su ejecucicln se s'k 

jeto 	une ley 2ue le regule. 

Por otra rarte se imronen ciertos rezuisitns o 

la norme juridice 2ue d...13e ofrecer las rrentir,s anteriores. 

a) UNA 1E-.T. rRAEVIA, nue expreso la prohibición 

de retroactividad de las leyes ue castigan nuevos delitos, o 

agravar su rrohibicidn. No esta rrohihida la retroactividad 

en caso de heneficier el inculpado. 

b) UNA LEX SCRIFTA, en esta cueda excluida la 

costumbre. N5 basta cualquier ley escrita, sino que este ele 

vada a rango de ley emanda del roder Legislativo. 

e) UNA IEX STRICTA, que imrne cierto grado de 

precisión y excluye la anlopia en cuanto perjudique al reo. 
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ste nostulado de la prceis 6n de la l(Ey (32 al 

lugar al llamado "MA'YDATO DE DETERI'INACION", que exige la la-

ley deterine de forma suficientemente diferenciada las condi' 

tos nuníbles y las nenas 'ue pueden acarrear. Constítuy4ndo-

se Este un asnecto material del rrincinio de legalidad oue --

trata de evitar le burla del significado de seguridad y giran 

tia de dicho rrincipio. 

DJE UTILIDAD, DE IA INTERVEITTC7 7EYAL. 

El Derecho Fenal se legitime slo en cuanto aro 

tele e la sociedad y n'erde su justificación si su interven --

cic5n se demuestra inútil, por ser fincaras de evitar delitos.. 

El Principio de rECEST, AD, nos lleva a un rrincinio de UTILI-

DAD para 7lue el Derecho Penal sirva para evitar delitos. 

PRINCIPIO DE SUBSIDARIEDAD Y CARACTER FRAGMETtn0 DEL DERECHD 

PENAL. 

El Derecho Penal deja de ser necesario para pro 

teger a le sociedad cuando esto puede conseguirse por otros se 

dios, que serin preferibles en caunto sean menos lesivos para 

los derechos individualés. 
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El Deree^, 	no debe tender a la mayor pre 

veneión Posible, sino el mínimo de prevención imprescindible. 

Entra aquí el rrincirio de SUBSWRIEDAD, senln el cual el De-

recho :reno] he de ser le ULTIMA RATIO, el último recurso a u- 

tilizar a falta de otros nenes 	 Ambos rostulados in._ 

tegran el 11,mado "7"RIFCr=le DE IPT:RVECPICr 

rlurcirio DE YHTECCICI.1 DE 7.-UEFES JURIDICCS. 

El Derecho renal ha de justificarse como sis-

tema de rrtección de le sociedad. los intereses sociales eta 

ror su imrcrt,ncia rueden merecer la rrotección del Derecho - 

bienes jurídicos-. Este concepto se utiliza en un contexto m 

lítico criminal, como condiciones de le vida sncial, en le me 

didn que afecten a las Posibilidades de participación de indi 

viduos en el sistema social, r oue tengan una importancia fun 

damntrl. 

BRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS. 

Es el principio que en mayor media caracteri-

za al isstena renal actual. Se paso de un sistema penal que 

giraba en torno de las penas corporales y penas de muerte, a 

un sistema en he las Privativas de libertad son su espina 



dorsal- POO: Rouí no se detiene lo evolución, rues 	noto 

imrortante sustituci6n de renos  rrivatives de libertad por o—

tras menos lesivos. Se ve una tendencin internacional e. la — 

desrenalizaci6n de ciertas conductas entes runibles. 

pRr':cirlo D CUIr::IIIDAD. 

Bajo esto exrresión rueden incluirse diferentT 

lmites del JU3 	 oue tienen en csmún exigir, cos 	— 

rresuruesto de lo. rena, rule ruede culroroe a ouien lo sufre — 

del hecho .v.e l77. motivo. raro ello, es accesorio que se hofa 

resronsble el sujeto •-or delitos ajenos (rrincirio de rerson 

lidod de las renos); no rueden castigarse formas de ser o ner 

soralidrdes, sino sólo conducta (rrincirio de resronsrbilidad 

del hecho): y rol. ultimo nora considerarsele culpoble del 

cho doloso 6 culposo O su autor he de atribuirsele normalment 

a. ate, como producto de motivación racional normal (principio 

de atribuibilidad o de Culpabilidad). 

rurcipIc DE PROPrlICIONALIDAD. 

No solo es necesario que rueda culparse al au--

tor de aquello que motiva lo pena, sino también la gravedad cb 
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de esta resulte rrororcionada  la del hecho ccmetido (crite— 

rio 	sirve de base de p7raduci¿.n de las renaligdes). Dos 

aspectos deben Oitinguirse en el rrincirio de rrororcionnli—

dad: nue la rena sea rrororciond.,7. al delito y la exirercia d 

-ue la medida de la rrororcionaidad se establezca en base a 

le imrort:ncia social del hecho. 

1,RIFOIrIG 1)7; 

herí vreferibla 'ue las medida= es lo rosible, 

no entra en seraraci(In de le seiedr,dr rerc  curdo le rrivn--

cin de libertad sea inevital-,1e, hebra nu.e configurar en lo e 

vitable.rus efectos desocirliva:'ores y fomentar cierta cc:muni-

caci¿r con el exterior y facili-.ar una adecuada reincorpora--

ci6n del recluso e la. vida social en libertad. Es un intento 

de ampliar las posibilidades de rarticinrci¿n er. l vida 

cial. 

5. 2 CONSIDERACIONES T'anuo CRIMPYLES DEI. DELITO DE HCtSTI/ 

GAMIENTO SEXUAL. 

Junto a la Dogmática Jurídica y a la Criminolo—

gía, existe también la Política. Criminal, cue es la Edía de — 



decisiones oue t-.mr el poden rolítieo o proporciona Jos ru—

mentos rara criticar esas decisiones; cumpliendo una doble fin 

ojón de guía y de críticas 

En la. ciencia o el arte de seleccionar los bienes 

que deben tutelarse jurídico—penalmente y los caminos de eje—

cutar dicha tutela, oue implica el sometimiento a crítica a — 

los valores y caminos nreviamente elegidos. 

Toda norma, surge y traduce una decisión nolítica 

que ro necesariamente 'uedn sometida a la decisión política. 

El hombre crea el Derecho rara. tener un :111.bito de Seguridad y 

de Cente7a en lo vida. social, oue le determine sus relaciones 

con los demls. La seguridad jurídica debe contener normas — — 

justes; esto ve a constituir la función del Derecho. 

Al analizar el delito de HCSTIGAMIENTO 3)5:UAL, m 

mos que no cumple con el rrincinio de Seguridad Jurídica en — 

virtud de que el delito de HOSTIGPYIENTO SEXUAL. fué adiconado 

a. la ley represiva, el ser publicado en el Diario Oficial de—

la Federación el día. 21 de enero de 1991, y entró en vigOr, d 

día 22 de enro del mismo ano, así a partir de tal fecha, el a' 

tículo 259 bis del Código Penal queda en los siguientes Térmi 



el 

nos: 

RTICUIC 259 BIS, al nue con fines — 
lastivos asedie reiteradamente a per —
sena de cualnuier sexo, valiñndose — —
de sus relaciones 1Pbereles, decentes, 
domésticas o cualuier otra su° imrli—
nue subordinación, se le imrndrá san—
ción hasta de curenta días de multa. 

Si el hostigador fuese servidor 
co y utilizare los midios o circunstal7 
cias cue el carga le rrororciones, se 
le deotituiró de su cargo. 

Solamente será punible el He3TIGAVIEr 
Te 	cuando se cruce un perjui—
cio o dro. 

Sólo se mecedero centra el hostia--
dor 7 reticion de parte ofendida. 

Al anlizr-r el delito de IWSMAIIE7Te.  'r.27.1TAri 

vemos 7ue lo política ue observó el estado al legislar so--

bre el mismo rompe con el principio de segurida d jurídica, — 

en virtud de rue se trata. de un delito impreciso, que acarrea 

incertidumbre, dejando su interpretación, lo que lo torna un 

tino judiciel, lo rue desde luego rompe con esferas de compe—

tencia. 

Al hacer mención del verbo, no sabemos realmen—

te que trató de prohibir bl legislador. El verbo asediar, s 

nifica molestia, concepto que indudablemente es ambiguo, ya - 
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que ora cada ou:gador, lo oue considere moslestin. oos,•.i o, 

Al hacer mención del verbo, no sobemos realmen-

te que trat(5 de rrohibir el lerislodor. El verbo osediar,sig 

nifica molestia, concerto oue indudablemente es ambiguo, ya - 

que --ara cada juzgador imnlicari.,  el asedio uno conducta di--

verso, siendo denendiente del criterio del jusgoor, lo que - 

considere rzolestia o asedio. 

El rrincinio "ITIJUM 	 SI E 1.7,E ", 

nretende alcn.zor lo certidumbre jurídica mediante los re-ui-

sitos formales r,ro oue el ciud-dno ser,a a 'ue atenerse Tren 

te al estado, y en el suruceto 'ue nos OCUDP la falta de un - 

v- rbo rector romre con este rrinciio. 

Es necesario recordar nue el conde DE BEC;.RIA - 

en su libro "El tratado de los delitos y de las penas", apun-

tó acertadamente que el hormbre es libre, y vende parte de e-

sa libertad en aras de vivir con reayor tranquilidad social y 

así poder disfrutar de su libertad restante"; en tal virtud,-

si los hombres que vivimos en sociedad aportamos parte de nutz 

tra libertad, por lograr una coexistencia armónica, es natural 

que el estado al amenazar con una pena determinada conducta,- 

sea lo suficientemente cuidadoso de precisar esa conducta. 
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'En nuestro derecíl nositivJ, el nricinio de lege: 

listad es un Presuruesto de in senliided jurídica . elevado 

mil.xims. constitucional, nue en el ertículo 14 de nuestra Corta 

Mona consagre los princirios de let72lidod y seguridnd jurídi 

ce. 

El nrincinio de legolided es burlado, si el. ten—

lo jurídico legal en lo legisloci(5n secuadorin no permiteidT 

tificor r,ue conducto esto vedado. 

Pero eleberer uno ley ciarte se debe identificar 

con nrecisi(In el evento nosible, siendo el artículo 259 b.is — 

imrreciso en lo nue se relaciono e lo pccidn ruca no saliemen 

te la palabra asedio es le oue nos da unl,  emnlitud de cinduc—

tac, sino tambien los tIrminos "cauce doro o perjuicio", por 

ser conceptos normativos, dejan a le interrreteción del juzga 

dor la. posibilidad de nunir o no el delito;, ror lo oue en le 

medida. oue lo fornuloci6n legislativo seo correcta; nonera la 

eficacia del rrincinio de legalid d es indispensable defi-

nir con nitidez lo ccndici6n prohibida en el tipo. Al no ex_ 

nresarse con claridad el legislador, rueda abierta la puertas 

a la posibilidad de decisicones arbitrarias. 



Pare elobornr une rorms, legís17.dor, 	un,ho- 

meneje de sumisien y respeto ol rrincirío de legnlídad mate?J.-

riel nues todo. normo deber15 ser previo, estricto y legitima. 

Aqui lo r,ue me imrorts es sus lo ley dsbe ser es-

triets, entendiéndose sor estríes. dos presupuesto Que son: 

GETTRAMACICV. 	rostulo sue todo norme sea- 

lo suficientemente emplía nora sus 	,'torticuler v concre 

te ace.in ^uede excluido. 

DIFUYTICIOY. Eneemineda a exigir nue todo nor 

me sea lo suficientemente clern y rrecira. 

Es nor lo tonto y como se ha venido reiterando, - 

sue este tiro es poco cloro e imrreciso, al no cumplir con ltr 

premisos de ser una ley estricta. Por otra porte es necesa-

rio puntualizar que el estado pare roder ejercer el JUS TUYIE' 

DI deberá estar legitimado en dos sentidos: El primero es lo 

que da la necesidad derivada de conducta antisociales y la se 

gunda es el buscar que la norma no tenga consecuencias contra 

producentes. 

Como ya se hs hecho mención en este trabajo, el - 



_ 	 o 1e con¿rol, no es el lírico; pero 

Si el les aresivo. Es sor ello 	el leFíslndor, ouien de- 

cide el cerero de acción del ¿TUS 7=YDI, debe dejar como dl-

timo recurso o como ULTIYA WJI(. El derecho renal rara ame_ 

noner nouellas conductas, -1.1e estime sn nocivas en le socie—

dad, y solo cundo los demos med os de control son insuficien 

tes de tal suerte, -ue si existen otras vías 	lorar la - 

coe:dstencir racIfIce, debe orter rlr éstas, rues de otra rril,re 

re roture coi' los lineamientos y l'..1.nd-tu ertos de un estado de - 

Derecho socinl y d..r.ocHtico. 

delito de H:ST7GZI:77C 	deben de 

exi2tir otras ime nci, 	ue c=nlieran el c.:metido de rrote 

,,Ter le autodetermiraci¿n 	como pudieran ser el derecho 

laboral o bien el edminietrativ-J. 

ruedgrío. dentro del camro del. derecho laboral, 

el crear normas en los relaciones de trabajo, rara re,mlor o 

cuidar al tralejPdor9 obrero o empleado y éste en determindo ro 

mento exigir lo. recisidn del contrato y reclemor su liouida--

ojón de acuerdo o. lo yo. estipulado en dicha ley. 

En el .rea admisnistrativa guedorla lo relati-

vo e docentes, o servidores pdblicos, pudiendo examinarse a - 
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nivel de lo 3ecretnr:r7 de due,Joiti,n 	 los cürnimos 

corresnondientes, .ulienes e nivel de leyes orgónicas y—o re--

glnmentos, matizaren como infrneciones severos acuellos su 

puestos en 	el msestro o el funcionnrio acosa el elumno o 

al empleado. 

Estas medidos ser]on ere eficaces, pues el dere--

cho renal el intervenir tiene como consecuencia neceserime una 

sanción '11.e rerpipve un fin como rueden ser le justicie, le 

Prevención Fener'7. o le nrevencidn esrecirl. 

El delito de hostimninto ,e:•:11,1 no tiene como ft 

nalidad lo justicie, pues el remitirnos al esuecto de nunicien 

se advierte nue le renl,  :Xi!112. es de cusrent cips de sslerio, 

es obvio nue le. retribución. no se persiue con el delito, puw 

es risorio nue le. eutodeterminación sexual de un trabajador e 

quivalga n-ra el estado cuarenta días de solario. 

En le prevención especial el fin de la•penal tien-

de e. lograr le resociolización y en el pero de los casos la 

segregaCión del delincuente, pues tampoco el delito de hosti 

gamiento sexual cumple con el fin de resocielizer o segregar, 

máxime nue el activo del delito ruede continuar desempeflondo 
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sus funciones - 22.10 excercin del funcionario rlIblico-, y - 

repetir el gsedio con 	consiliente ren2 oue no ruede ser - 

sunerior a cuarenta dían de salario. 

Tampoco buscs ls rrl,verein general, 	oue dicha 

pena del hostigsdor, no sirve coso ej,7,mplo ror las mismas ra-

zones .mle se 11:,11 ey-rue:,.to en rh'rafos anteriores. 

Proposicin oue se deduce de loAemostrado ante 

rirmente 	cme el denominado delito de hostirl,rmirto 

debe sF,ri del 11mbito real, ror ser un tipo ,oue romne con los 

rrincirios ,lue rigen 	nivel le¿7is17.tive 	judicil, y ror en- 

de el ro cumplirse los bases técnicos, filosóficos y 5cgmti-

cas debe derogarse el tiro intitulado HOn'IGA:YIT0 



CONC 1, USION 	S 

1. El derecho roce nora dar segur: 

dad y certeza en la. vida. social y - 

determina los relaciones con los cb 

mes, do la seguridad de acuello -- 

ue importa garantizar. 

2. El articulo 14 de nuestra Cons 

titución consagra el principio de 

legalidad, rue no cumple su fun-_ 

ojón sin el mondato de certeza"NU-

LIUM CREMEN sirE LEGE CERTE". 

3. En el sistema polIctico 

crático y representativo, todos 

los actos del poder tienene que scr 

benéficos y respetuossos de los de•  

rechos humenos. 

4. La legalidad formal se refiere 

exclusivamente al órgano y a las — 

108 
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formalidades rue éste debe cumrlir 

al ejercer el IUS YUNMIll. 

5. La letalidad material incluye 

dos niveles concertuoles; le elabo 

ración ror el legislador y lo ebli 

ración judiciPl. 

6. Los rrincirio cue rigen el IUS 

S._7; legitimación, recio—

nelidad, ronderación ; legolidad y 

certidumbre. 

7. Las rormos jurídico— renoles — 

regulen conductas que se considera 

relevantes rara una sociedad y san-

ciona. acuellas 2ue considero disva-

liosas. 

8. El 22 de diciembre de 1990 sea 

dciona a nuestro ordenamiento penal 

el delito de HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

g. El tipo es un instrumento legal 

logicsmente necesario y de natura— 



Hü'sJ 	 - 

oo,ri la 

rolayantaa. 

11. 	
ana o..1-1c:ucta 

r-ontro 'o .Y,T.Y 	
sancin, 

Lts 
	 pclro s-s- 

	

:: 	1Tefle 

	

12. 	La culp,-..bilidnd 

ze le atrilzuye a 

alTulen y el hacIrle 

ello. 

117 ..,r1 carácter 

Li conducta de 

rea?onsable de 

13. Los principios de un derecho pe 

nal democrátic,:, son: utilidad, subsi 

dariedad, proteccion al bien juridi-

co, humanidad, culpabilidad y propor 
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d.... 	•••• 

t_;:tz:1J.r 

el ar--.1c1.7. 
25 	ue cl Orecho )1z.nal de— 

be s.::: el Clltic 'rec,JrcC Ce?. IUS ?U— 

el dercdho lcboral o el 

at'miniztrativo pudleran cumplir de — 

une manera r:Is eficaz y oportuna es—

te tipo ce conductas. 

17. Por romper con esquemas dogmá—

ticos, filostficos y de política cri 
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ro..--.arse el d,21it:e de 

ya :,-Je t7:::Ipocc 

nirv.-,;':n fin de 1ena. 
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