
 

 
  

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO E 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal 

relativos a la violación a la intimidad, la libertad sexual de las personas y su imagen personal, al tenor de los siguientes 

Exposición de Motivos 

En la actualidad, la evolución de los medios de comunicación ha tenido una transformación notable con respecto de 

décadas pasadas. Hoy en día podemos conocer noticias en cuestión de segundos gracias a la conectividad mundial 

proporcionada por el internet. Es precisamente la difusión de información y contenido de todo tipo, lo que ha hecho que 

los humanos estemos conectados a una gran Red Global Electrónica hasta el punto de hacernos dependientes de la 

tecnología con conectividad a la web. 

La Asociación de Internet MX, AC presentó la edición décimo cuarta del Estudio sobre los hábitos de los usuarios de 

internet en México 2018 , en el que destaca que en México hay 79.1 millones de usuarios de internet, lo que representa 

una penetración de 67 por ciento de la población. 

Por grupos de nivel socioeconómico, desde 2013 a 2017 la mayor tasa de crecimiento la registró la población de ingresos 

bajos, con un promedio anual de 37 por ciento, pasando de 3.6 millones de usuarios a 12.7 millones de usuarios, y 

superando en términos cuantitativos por primera vez –desde que se realiza el estudio– al grupo de ingresos altos. 

Dos de cada tres mexicanos cuentan con acceso a internet. En un año, el número de usuarios de internet en el país se 

incrementó 12 por ciento, pues en 2017 se sumaron 9.1 millones a los 70 millones del 2016. Esto significa que 67 por 

ciento de los mexicanos son usuarios de internet. 

Los usuarios mexicanos pasan 11.43 horas en total sin exponerse a internet, la televisión o la radio. Las horas restantes se 

reparten en una conexión a internet de 8 horas y 12 minutos al día, 3 horas frente al televisor sin internet y 1 hora 45 

minutos escuchando el radio sin internet. 

9 de cada 10 usuarios prefieren conectarse a través de los teléfonos móviles. La tendencia es consistente con los años 

previos, y el “smartphone ” es el dispositivo desde el que los usuarios de internet mexicanos prefieren conectarse a la red. 

Las computadoras de escritorio van a la baja, con 34 por ciento de las preferencias, 17 por ciento menos con respecto al 

registro previo. 

La principal actividad en internet es acceder a redes sociales. El uso de redes sociales es la actividad preponderante de los 

mexicanos en internet. Cabe destacar que las compras en línea, según revela el estudio, crecieron 17 por ciento en el rubro 

de usos de internet con respecto al estudio del 2017.1 

Enviar contenido erótico a través de redes sociales se ha convertido en una práctica común en las relaciones de pareja, 

según los expertos consultados en el tema, “es la actual prueba de amor”, pues actualmente las personas ven en 

el sexting una nueva manera de cortejar y romper la brecha de comunicación. 

Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó 

recientemente que México es el país latinoamericano dónde más se realiza el sexting o envío de contenido sexual a través 

de aparatos tecnológicos. 



 

 
  

La encuesta Efecto Internet , elaborada por la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet, en México, 36.7 por 

ciento de 10 mil estudiantes entre 12 y 16 años, señaló conocer a alguien que ha enviado o reenviado por internet o 

celulares imágenes suyas de desnudos o semidesnudos, a conocidos o desconocidos. 

El sexting , es una palabra compuesta en inglés que se compone de las palabras: “sex” y “texting”. El sexting es la 

práctica de compartir imágenes y vídeos eróticos o sexuales propios con otras personas. En ocasiones, también 

podemos incluir dentro del sexting las conversaciones eróticas en sí mismas. 2 

Este fenómeno se presenta principalmente en jóvenes desde los 12 y hasta los 25 años de edad a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea como WhatsApp o Snapchat. 

Los riesgos de exponer material digital íntimo en este tipo de aplicaciones son variados, pero el más frecuente es el 

reenvío a terceros; según un estudio de la Universidad de Calgary, en Canadá, uno de cada ocho jóvenes ha enviado un 

mensaje con contenido sexual sin consentimiento. 

Para la investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES Iztacala) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), la doctora Alba Luz Robles Mendoza, el hecho de intercambiar fotos de forma voluntaria no 

representa un hecho delictivo, por lo que no hay una condición de víctima y victimario.3 

Por lo anterior, el sexting no representa algo negativo de origen; el problema radica en el mal uso que las personas dan al 

contenido que recibieron, en un acuerdo implícito de confianza mutua. En esta etapa las y los adolescentes y 

preadolescentes están en busca de su identidad social, por lo que exploran formas de interactuar, socializar y pertenecer al 

grupo social acorde con su edad, con el que se sienten identificados. 

Generalmente quienes se comparten fotos de carácter sexual tienen una relación de confianza o afectiva, razón por la que 

no perciben la sensación de peligro de que esas imágenes sean expuestas a terceros e incluso en páginas de pornografía en 

internet. 

El sexting es peligroso en un contexto en donde los delitos cibernéticos todavía no están bien tipificados, como es el caso 

de México; sin embargo, algunas redes sociales como Facebook y Twitter ya implementan algoritmos que reconocen las 

imágenes de desnudos y las bloquean para evitar su propagación. 

La porno-venganza, por su traducción del inglés como porn revenge, es la publicación de videos, imágenes y 

grabaciones de tipo sexual sin el consentimiento de la persona que se identifica en el contenido, con el objeto de 

dañarla, ya sea por venganza, celos, despecho, envidia, ruptura de una relación sentimental o cualquier otra 

variante. Aunque esta acepción está comprendida de manera general, el término procedente del inglés porn revenge es 

muy extendido, y no todos están de acuerdo con su significado y utilización. 

Lo anterior se explica para diferenciar del problema que queremos resolver, que no es necesariamente una “venganza” de 

un sujeto activo contra un pasivo; sino la acción de revelar, publicar, difundir o exhibir contenido íntimo sexual, sin dejar 

de lado a las personas que coaccionen, hostiguen o amenacen a otra con la publicación del contenido, obtenido con o sin 

su consentimiento, ya sea por la práctica del sexting o por “hackeo”, en el argot de los llamados delitos cibernéticos. 

Por lo que es menester dar a entender que en esta iniciativa, se pretende sancionar con pena corporal, una conducta, acción 

u omisión que trasgreda el bien jurídico tutelado y no señalar o estigmatizar a la víctima; por el contrario, garantizarles el 

acceso a la justicia ante la violación a su intimidad, privacidad, imagen personal o libertad sexual. 

Las consecuencias de un caso de “porno-venganza”, se vuelven más graves para la víctima cuando viven en familias 

rígidas o con valores religiosos más arraigados, pues hay represalias por parte de los padres al enterarse de la situación. 

Dichas publicaciones tiene un efecto negativo en la víctima como lo es la culpabilidad, estigmatización social e incluso 

puede llegar al punto de poderlas llevar al suicidio, como consecuencia del acoso que sufren en sus círculos de 

convivencia. 



 

 
  

La porno-venganza y el ciberacoso pueden ser muy perjudiciales para la salud emocional de los individuos pues llegan a 

sentirse culpables de lo que ocurrió, y a menudo sus contextos refuerzan ese sentimiento. 

No podemos hablar del delito de porno-venganza, pues en su ejercicio de difusión se hablan de porno-venganza, pero no 

es un ejercicio de pornografía, pues no se ha creado en un circuito de producción y consumo del entretenimiento sexual, 

no fue creado en el marco de una industria. Es una invasión a la privacidad.4 

No habría que nombrarlo como venganza porque sería una acción en represalia de algo y en realidad no es así. El término 

se entiende como si la victima hubiera hecho algo malo y mereciera una represalia, cuando decirle que no a alguien (en el 

caso de ruptura de pareja) es un derecho. 

De lo anterior, queda implícito que cualquier derecho que se violente, puede derivar en un sinfín de consecuencias y hacer 

que el delito no terminé con la difusión del material o el chantaje, sino que va más allá y las secuelas permanecen en el 

tiempo y en las víctimas. 

Se entiende como delito, a una acción típica antijurídica imputable a un sujeto que se declara culpable y se le impone una 

pena. Por otra parte el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , define al delito como 

“la acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal.” 

De lo anterior encontramos coincidencias relacionadas con el delito: 

• Existe una conducta, acción u omisión 

• Tipicidad o adecuación de la conducta al tipo penal 

• Existe antijuridicidad 

• Existe la culpabilidad de quien lo comete. 

De tal manera que para que para tener un mayor conocimiento del origen de los delitos sexuales, Francisco González de la 

Vega (2014), menciona que: 

...“para el correcto entendimiento y la ulterior interpretación exegética de los tipos de delitos sexuales en especie, es 

necesario desde un punto de vista puramente doctrinario, fijar su concepto general derivado de la observación de sus 

características constantes y esenciales. 

Para poder denominar con propiedad como sexual a un delito, se requiere que en el mismo se reúna dos condiciones o 

criterios regulares:5 

• Que la acción típica del delito, realizada positivamente por el delincuente en el cuerpo o imagen del ofendido o que a 

éste se le hace ejecutar, sea directamente e inmediatamente de naturaleza sexual. 

• Que los bienes jurídicos dañados o afectados por esa acción sean relativos a la vida sexual del ofendido.” 

Del anterior concepto se desprende una acción que consiste en una voluntad con la finalidad de someter a la víctima a su 

poder y ultrajarla sexualmente, ya sea física, psicológica o moralmente. El bien jurídico dañado por esa acción es la vida 

sexual. 

José Arturo González (2010) detalla respecto a los delitos contra la seguridad y libertad sexual que 

... “los delitos agrupados en el presente, en razón de la conducta según los objetivos presupuestados en las hipótesis, se 

pueden clasificar de la siguiente forma: 



 

 
  

a) La mera pretensión de incomodar al pasivo, haciéndole saber el deseo de tener con él (un evento sexual, denominado 

también como Hostigamiento Sexual” 

b) El comportamiento del activo, realizando actos sexuales, físico corporales, sin pretender llegar a la cópula (abuso 

sexual) 

c) La realización de la cópula consiguiéndola bajo engaño (estupro) 

d) El logro de la cópula mediante violencia. (violación)” 

De lo anteriormente referido, los autores plasman a grandes rasgos sus conocimientos y exponen como “delitos sexuales” 

todos aquellos que afectan la integridad física y moral del ser humano mediante la violencia física o el hostigamiento, 

chantaje y demás acciones que deriven en ultrajar el bien jurídico tutelado por la norma. 

El vertiginoso desarrollo tecnológico, la interdependencia económica, el desmedido acceso a internet de la sociedad, han 

demandado de la moderna ciencia penal, la comprensión de las conductas criminales en las que se ve inmersa la 

informática. La doctrina del derecho de la informática, ha identificado tres alternativas de solución para hacer frente al 

problema jurídico que representa la sociedad informatizada, mismas que consisten en: 

1) La actualización de la legislación, 

2) La evolución jurisprudencial; y, 

3) La redacción de leyes de carácter particular. 

Amén de ello, ha registrado los fenómenos que por una parte, distorsionan las instituciones jurídicas y por otra, erosionan 

el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. 

Carlos Barriuso Ruiz, identifica:6 

1) Intimidad y protección de datos, 

2) Normativa protectora de programas de ordenador, 

3) Normativa protectora de bases de datos, 

4) Contratos Informáticos, 

5) Responsabilidad civil derivada de la informática, 

6) Contratación realizada por medios electrónicos e informáticos, 

7) Prueba por medio de caracteres electrónicos e informáticos, 

8) Delito informático, y 

9) Informática y mundo laboral. Interacción del Derecho y la Informática 

A pesar de que existen diversos autores, el concepto que más atina al Delito Informático, es el del licenciado Hiram Raúl 

Peña Libiem, que explica que: 



 

 
  

“el Delito Informático es una conducta humana ilícita que jurídicamente es reprochable; puesto que busca dolosamente 

por una parte, vulnerar bienes jurídicos relacionados con la informática, en sus aspectos lógicos y físicos, y por otra 

atentar y restringir los derechos y libertades individuales fundamentales.”7 

Nueve millones de mexicanas de 12 años o más han sido víctimas de acoso digital, de acuerdo con el Módulo sobre 

Ciberacoso (MOCIBA) 2015, único en su tipo, que fue parte de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 

rango de edad en que las mujeres son más vulnerables al ciberacoso es entre 20 y 29 años, seguidas por las jóvenes de 12 

a 19. 

El estudio señala que son “actos de violencia de género, cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el 

uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo electrónico; 

causan daño sicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas, plantean 

barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia 

física”. 

En el informe, Luchadoras MX, Social TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y la Asociación para el 

Progreso de las Comunicaciones (APC) señalan 13 tipos de ataques digitales que pueden o no confluir: acceso no 

autorizado (intervención) y control de acceso; control y manipulación de información; suplantación y robo de identidad; 

monitoreo y acecho; expresiones discriminatorias; acoso; amenazas; difusión de información personal o íntima sin 

consentimiento; extorsión; desprestigio; abuso o explotación sexual relacionada con las tecnologías, afectaciones a 

canales de expresión y omisiones por parte de actores con poder regulatorio. 

De acuerdo con el informe, los desconocidos son los principales perpetradores de este tipo de violencia, con 86.3 por 

ciento, mientras que los conocidos ocupan el segundo lugar, con 11.1 por ciento. De este último grupo, 5.9 por ciento eran 

amigos; 4.5 por ciento, colega o compañero de clase; 2.2 por ciento, pareja o expareja, y 2.3 por ciento, un familiar. 

Las principales acciones que tomaron las mujeres para reaccionar al ciberacoso experimentado fueron: bloquear a la 

persona, 26.3 por ciento; ignorar la situación, 26.3 por ciento; cambiar o cancelar su número o cuenta, 13.9 por ciento; 

informar a un tercero, 11.3 por ciento; confrontar a la persona, 5.6 por ciento; denunciar ante la autoridad, 4 por ciento, y 

tomar otras medidas, 4.2 por ciento. 

En 2017 se observaron seis tendencias: odio viral cuando una denuncia en redes sociales detona ola de violencia en línea, 

expulsión y derribo de espacios de expresión, campañas de ataques organizados, extorsión bajo amenaza de difusión de 

imágenes íntimas sin consentimiento, espionaje de Estado y campañas de desprestigio. 

Los derechos vulnerados son: a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión y acceso a la información, y el de 

acceso a la justicia y garantías judiciales. 

La repercusión en el desarrollo psicosexual, social, escolar y en general en todo el conjunto de su mundo afectivo y 

vivencial se convierte sencillamente en un martirio para las víctimas, en este caso, las mujeres las más vulnerables. 

En marzo de 2017, Luchadoras MX y La Sandía Digital registraron a partir de una encuesta los síntomas de daños a la 

integridad física, emocional y sicológica, resultado del ciberacoso, entre los que destacan: sudoración; náuseas; dolor de 

cabeza, espalda y estómago; falta o exceso de apetito; tensión corporal y llanto, así como pesadez en el cuerpo y 

autolesión. También puede haber afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, paranoia, confusión e 

impotencia. En el listado también figuran síntomas como miedo a salir, autor restricción de movilidad, abandono de 

tecnologías y autocensura.8 

Como precedente, Yucatán se convirtió en la primera entidad en tipificar como delito la porno-venganza, por lo que, a 

partir del primero de agosto del presente año, quien divulgue o amenace difundir imágenes eróticas, sexuales o 

pornográficas obtenidas con o sin el consentimiento de otra persona será castigado con prisión. En sesión plenaria, 



 

 
  

diputados integrantes de las cinco fuerzas políticas de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad las modificaciones al 

Código Penal local. 

Las sanciones para quien cometa este delito serán de uno a cinco años de prisión a quien revele, publique, difunda o 

exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con el consentimiento de otra persona, a través de mensajes 

telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio. 

Además, se penalizará desde seis meses a cuatro años de prisión a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, con la 

amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento contenido erótico que previamente le haya sido 

proporcionado y en caso de ser menores de edad los afectados, la pena aumentará hasta en una mitad. 

Ana Baquedano Celorio, activista de la defensa de las víctimas de este delito y testigo vivo de las consecuencias 

del sexting y la porno-venganza, acompañada de jóvenes voluntarios del programa Escudo Yucatán, quienes pusieron el 

toque emotivo a la plenaria, al conocer la aprobación unánime.9 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal relativos con la 

violación a la intimidad, la libertad sexual de las personas y su imagen personal 

Único. Se modifica y se adiciona el capítulo II al título séptimo bis y los artículos 199 octies y 199 nonies; se modifica y 

se adiciona un párrafo al artículo 210; y se adiciona un párrafo al artículo 259 Bis, del Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 

Título Séptimo Bis 

Delitos contra la indemnidad de la privacidad de la información sexual y violación a la intimidad 

Capítulo I ... Comunicación de contenido sexual con personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo 

Artículo 199 Septies... 

(...) 

Capítulo II Comunicación de contenido sexual entre personas mayores de dieciocho años de edad 

Artículo 199 Octies. Se impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 800 días de multa a quien, por cualquier 

medio electrónico o de comunicación, difunda, exhiba, publique, divulgue o propague, imágenes, textos, 

videograbaciones, audio grabaciones y cualquier material digital con contenido íntimo sexual o que afecte la 

dignidad o el derecho a la intimidad de una o varias personas sin su consentimiento, obtenidos con autorización de 

las mismas. 

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: 

a) Cuando el sujeto activo sea cónyuge, concubina, concubinario o una persona que mantenga o haya mantenido 

una relación sentimental con la víctima. 

b) Cuando el sujeto activo mantenga o haya mantenido una relación sentimental con la persona a la que se envió 

o tenga en su poder el material íntimo sexual de la víctima. 

c) Cuando el sujeto activo consiga el material sin el consentimiento de la víctima. 



 

 
  

d) Cuando el sujeto activo sea pariente hasta el cuarto grado en línea colateral de la víctima. 

e) Cuando el sujeto activo lucre con el material que obre en su poder. 

Título NovenoRevelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

Capítulo IRevelación de secretos 

Artículo 210. Se impondrán de uno a tres años de prisión , al que sin justa causa, en perjuicio de alguna persona y sin su 

consentimiento, revele o divulgue por cualquier medio de comunicación algún secreto, información ocomunicación 

reservada, que conoce o ha recibido con motivo de una relación, empleo, cargo, puesto o cualquier antecedente que 

vincule al sujeto activo con el pasivo. 

Título DecimoquintoDelitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 

Capítulo IHostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación 

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente (...) 

(...) 

(Se adiciona un párrafo al artículo 259 Bis) 

Se equipara al Hostigamiento Sexual: 

a) A quien coaccione, hostigue, o amenace de cualquier forma o con fines lascivos a una persona con difundir 

material digital con contenido intimo sexual de la misma. 

b) A quien por cualquier medio de comunicación físico o digital, coaccione, hostigue o amenace de cualquier 

forma a una persona por algún contenido íntimo sexual que se encuentre en su poder o se encuentre exhibido en 

cualquier plataforma o medio digital. 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño, sea físico o psicológico, que atente 

contra la integridad de la persona. 

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. 



 

 
  



 

 
  

 

Transitorios 



 

 
  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Para efectos de armonización y actualización de los tipos penales, el presente decreto deberá ser incluido en la 

creación del Nuevo Código Penal Nacional. 
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