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ALGUNAS MANIFESTACIONES  
DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER:  

DE LAS FUENTES ROMANAS AL STALKING 

Tewise Ortega González

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad concebir la violencia de género exclusivamente como el acto de 
agresión física ejercida por un hombre hacia una mujer, está superada, ya que es a to-
das luces evidente que ésta incluye diversas formas de sometimiento como dispone el 
artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, al definir la noción como “todo acto de vio-
lencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de la libertad”. Esta necesidad de definir y ampliar 
el contenido del concepto recogido en la citada Ley Orgánica, se fundamenta entre 
otras, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 1, donde se instó a los Estados a “modificar los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios 
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 
de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres”. 

Con carácter previo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, aprobada en Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, 
del 20 de diciembre de 1993, publicada el 23 de febrero de 1994 (ONU,1993), fue el 

1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha 
en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, ratificada por el Estado español mediante el Instrumento de 
Ratificación de 16 de diciembre de 1983.
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primer documento a nivel internacional que abordó de manera clara y específica esta 
tipología de violencia ejercida contra las mujeres, definiéndola en su artículo prime-
ro como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”, instando tam-
bién a los Estados partes a condenar la violencia sin que éstos puedan alegar motivos 
de origen consuetudinario o religiosos para justificar las agresiones al sexo femenino 
o para eludir las obligaciones que como garantes de los derechos fundamentales de 
las personas les corresponden. Al mismo tiempo, dicha disposición, en el artículo 
segundo, hace mención expresa a otras conductas que constituyen violencia sobre 
las mujeres, de las que destacamos las referencias a las manifestaciones de agresión 
física sexual o psicológica, perpetrada dentro de la comunidad en general…el abuso 
sexual, el acoso y la intimidación sexual, en el ámbito laboral, en centros educativos 
y en otros lugares, así como toda expresión de violencia perpetrada o tolerada por el 
Estado, donde quiera que ocurra. Con estas palabras, se evidencia que no existe un 
contexto específico donde se ejerce la violencia contra la mujer, o donde ésta la sufre, 
aun cuando esta norma en particular menciona expresamente unos lugares, por lo 
que debemos hacer una interpretación extensiva de la misma e incluir como manifes-
taciones de violencia hacia la mujer, aquellas que se ejercen en los espacios públicos 
físicos, como pueden ser las calles o el entorno, pero también en los virtuales, consi-
derados nuevos espacios públicos, los cuales han transformado la forma de comuni-
cación e interacción, de transmitir información, de relacionarse con otras personas, 
favoreciendo el traspaso de problemas sociales reales a entornos virtuales, y que entre 
muchos otros aspectos se caracterizan por garantizar el acceso a todas las personas 
sin excepción, sin más limitaciones que las establecidas por los sites para asegurar 
la convivencia en redes (netiquetas), y por supuesto, las que persiguen proteger de 
los ataques y tutelar a las personas más vulnerables como los menores, personas con 
discapacidad y las mujeres. Por tanto, aun cuando no exista dicha previsión, no cabe 
duda que la vulneración de los derechos de la mujer, las agresiones y ataques, los 
daños irreparables que las publicaciones en dichos contextos generan al propagarse 
en cuestión de minutos, las dificultades para el borrado, para la represión e investi-
gación de las conductas ilícitas, se conciben como manifestaciones de violencia por 
razón de género.

La posición social y jurídica de la mujer en la antigua Roma, circunscrita al ám-
bito doméstico 2 y al fiel respeto a las costumbres y normas sociales para adquirir el 

2 No podían ocupar cargos políticos ni representativos y tampoco desarrollar determinadas ac-
tividades profesionales, al estar reservadas al sexo masculino, los llamados officia virilia. Cicerón, De 
Officiis, 3.6.26. CANCELLI, Filippo., «Saggio sul concetto di officium in diritto romano», en Studi 
Vassalli, 1, 1960, pp. 229 ss. FROSINI, Vittorio., «Officium», en NNDI 11, 1965, p. 774. CERVENCA, 
Giuliano, «Sull’uso del termine officium nella legislazione postclassico-giustinianea», en Studi Grosso, 3 
(1968), pp. 207 ss. HÖBENREICH, Evelyn, «Andróginas y monstruos. Mujeres que hablan en la Antigua 
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reconocimiento de matrona 3, mujer púdica o sujeto susceptible de una protección 
jurídica especial, hunde sus raíces desde el mismo momento del nacimiento, ya que 
la asignación del sexo llevaba aparejada una serie de roles que se debían desempeñar 
para encajar en la sociedad o en la cultura de pertenencia, estando influenciadas sin 
duda por la religión, que no sólo marca el papel que éstas ocupan en la sociedad, su-
bordinadas 4 en todo caso a la figura del hombre, sacralizando esas ideas patriarcales, 
sino que incluso podemos encontrar en ella el germen o el origen de las discrimina-
ciones o desigualdades perennes en nuestros días. 

Roma», en Veleia n º 22, 2005, pp. 173-182, p. 17, MOLLÁ NEBOT, María Asunción, «Prohibición moral 
y mujeres que hablan públicamente», en La mujer en la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la 
actualidad. Madrid, 2019, pp. 199 ss. Tácito identifica a la mujer y al género femenino como imbecillus 
sexus para referirse a las cortapisas que sufría en su capacidad de obrar, al ser consideradas el sexo débil 
Tácito Ann.3.33. BERRINO Nicoletta, Mulier potens: realtà femminile nel mondo antico, Lecce, 2006, p. 
76 ss. En las fuentes romanas encontramos ejemplos que ponen de manifiesto el reconocimiento social 
y jurídico de la incapacidad de la mujer, destacando verbi gracia, lo dispuesto por Ulpiano 29 ad. Ed, en 
D.16.1.2.2-3, Paulo, sing.de iur. Et facti ign, en D. 22.6.9, Marciano I, sing, ad. Sc en D. 48.16.1.10. Por su 
parte, el jurista Paulo ad. Ed. 17 en D. 5.1.12-2 se refiere a la limitación para el desarrollo de la función 
jurisdiccional en base a una prohibición expresa de la costumbre, y sobre la incapacidad para el ejercicio 
de las acciones públicas, al considerar que se trata de una actividad reservada al arbitrio de un buen va-
rón, salvo razones de utilidad pública (Paulo 57 ad. Ed. en D. 3.3.77), pudiendo interponer acciones en 
defensa de sus intereses privados equiparándolas respecto de su capacidad a los pupilos como atestigua 
Ulpiano 25 ad. Ed en D. 47.23.6, así como, entre otras, la imposibilidad de que éstas pudieran pertenecer 
a cuerpos profesionales, Ulpiano 2, Opinio en D. 50.4.3.3. Al mismo tiempo, es oportuno destacar, que 
la mujer romana no goza de reconocimiento público individualizado como si lo tienen los hombres, al 
incluirlas a todos dentro de un mismo grupo, las mujeres, con iguales derechos e idénticas obligaciones. 

3 MOLINA TORRES, María del Pilar, «La matrona ideal según las fuentes literarias de finales de 
la república al s.I d.C.», Historia Antigua 29 (2016) p. 59 ss. GUERRERO, Macarena, «La idea de mater-
familias en el edictum de adtemptata puditicia», en El Derecho de Familia: De Roma al Derecho actual, 
Huelva, 2004, pp.297-309. DE LA PUERTA MONTOYA, Dora, «El elemento subjetivo en el edictum de 
adtemptata puditicia: La contravención de los boni mores como requisito esencial para la existencia de 
responsabilidad», en Anuario da Facultade Dereito da Universidade da Coruña, 2, A Coruña, 1998, pp. 
237-252, p.239. CASTRESANA Amelia, Catálogo de virtudes femeninas, Madrid, 1993, p.33 ss. PEPPE, 
Leo, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età republicana, Milán, 1984, p.15.

4 La subordinación y la concepción como género de status inferior al del hombre, se manifiesta des-
de el momento del nacimiento cuando se reconoce al paterfamilias una serie de poderes absolutos respecto 
de los hijos, de las cuales destacamos el derecho a la expositio de las niñas con preferencia a los nacidos va-
rones. Para los más pobres, el nacimiento de una hija constituía la obligación de alimentar a una boca inútil 
que no reportaba ningún beneficio a la familia. Dicha posición de subordinación, la recoge Ulpiano 46 ad. 
Ed. en D.50.16.195.5, “Mulier autiem familiae suae et caput et finis est”, donde expresamente pone de relieve 
la incapacidad de la mujer para ser cabeza de familia. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, Derecho priva-
do romano, Iustel, Madrid, X edición, 2017, pág. 239. En palabras del autor “la familia romana se configura 
en la época arcaica como un grupo de personas que viven bajo la potestad absoluta del paterfamilias, potes-
tad que se ejercita unitariamente sobre todo el conjunto de personas libres y sometidas a esclavitud, tierras, 
animales y demás cosas que los romanos incluyen bajo la denominación de la familia”. TAFARO, Sebas-
tián, «Los derechos de los niños en la experiencia jurídica romana». Revista de Derecho Privado Externado 
17 (2009), p.186. FAYER, Carla, La familia romana: aspetti giuridici e antiquari, Parte prima. Roma. L’Erma 
di Bretschneider, 1994, pp 179-180. DIXON, Suzanne, The Roman Family, Ancient Society and History, 
The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1992, p. 47.
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En el presente trabajo abordaremos el análisis de fuentes romanas, con el fin de 
deslindar algunas manifestaciones de violencia que se reiteran en el tiempo y que 
afectan especialmente a las mujeres por razón de su pertenencia a un determinado 
género, haciendo referencia de modo particular a algunas de las diversas situaciones 
de violencia sexual en las que se veían involucradas fuera del entorno familiar, repri-
midas por un edicto especial, para terminar realizando un breve estudio sobre los 
delitos de odio por razón de género y la violencia digital o ciberstalking.

2.  LA PROTECCIÓN A LA MUJER FRENTE AL ACOSO EN LAS 
CALLES. ESPECIAL REFERENCIA AL EDICTO ESPECIAL

Antes de adentrarnos en el objeto de este breve estudio, conviene recordar la evo-
lución que ha experimentado el delito de injurias, pasando de reprimir exclusiva-
mente conductas que atentaran contra la integridad física del individuo, a compren-
der gracias a la intensa actividad del pretor y de los jurisconsultos romanos, toda 
lesión física o moral que un sujeto causa a otro, así como atentados contra el honor, 
estableciendo la sanción en función de la gravedad o el sujeto pasivo del injusto. Así, 
el pretor dicta un edicto general para regular las lesiones personales, denominado 
como edictum generale de iniuriis aestimandis 5, y con posterioridad, edictos especia-
les 6 que vienen a regular situaciones determinadas, como los conflictos derivados de 
los insultos proferidos por un grupo de personas por medio de voces y gritos, las in-
jurias que perturban el orden público al ser contrarias a las buenas costumbres, repri-
midos por el contenido del edicto de convicium, las conductas que atentan contra el 
honor de determinadas mujeres y jóvenes 7, regulados a través del edicto de adtemp-
tata puditicia, y finalmente, el edicto ne quid infamanti causa. 

Para la sociedad romana, gozar de reconocimiento social y mantener intacta la re-
putación en el entorno, es un honor civil que exige la tutela y la represión de conductas 
que puedan ponerla en peligro, ya que la falta o deterioro no sólo podía afectar a la 
consideración social, y en consecuencia al status, sino que también podía tener notables 
efectos jurídicos. El edicto de adtemptata puditicia, a pesar de concebirse como una 
disposición específica que constriñe acciones que atenten contra el honor familiar y la 
puditicia del ideal de mujer romana, creemos que también protege, como veremos, a 
determinadas mujeres y jóvenes frente a conductas o comportamientos que claramente 
se identifican como actos de violencia sexual. La citada disposición no sólo identifica 
las actuaciones objeto de represión penal, sino que de forma expresa señala quiénes 
pueden tener la consideración de sujetos pasivos, lo cual la dota de un carácter exclu-

5 BRAVO BOSCH, María José, La Injuria verbal colectiva, Madrid, 2007, pp 63-68.
6 DE VILLA, V., s.v. «Iniuria», en NNDI, 8, 1962, pp.705 y ss. SANTA CRUZ, José. - D´ORS, Álva-

ro «A propósito de los edictos especiales “de iniuris», en AHDE, 49, 1979, pp.653 y ss.
7 SCHULZ, Fritz, Derecho romano clásico, Barcelona, 1960, p. 569. MARRONE, Matteo, “Consi-

derazioni in tema de iniuria”, en Synteleia Arangio-Ruiz, Nápoles, 1964, p. 480. VOLTERRA, Eduardo, 
Instituciones de Derecho Privado Romano, Madrid, 1988, p.558. 
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sivo, por el objeto de represión, y excluyente, al proteger sólo a determinadas mujeres 
y a los jóvenes de clases sociales elevadas. Según la reconstrucción de Lenel 8, tomando 
como referencia lo dispuesto por el jurista Gayo en G. 3.220 9 y las I.4.4.1 10, entre otras 
fuentes 11, el fragmento del edicto vendría a expresar lo siguiente: “Si quis matrifamilias 
aut praetextato praetextata eve comitem abduxisse sive quis eum eamve adversus bonus 
mores appellase adserctatusve ese dicetur”. Del texto se infieren las conductas típicas 
constitutivas del ilícito, comitem abduxit o provocar el abandono de los acompañantes, 
appellare, o cortejo verbal, y el adsectari, entendido como la persecución, vigilancia, 
control de la mujer, limitativo de la libertad, siendo las calles, los espacios públicos y 
no el ámbito doméstico, el lugar en el que se desarrollan. No se refiere el edicto expre-
samente a los sujetos que pueden cometer la conducta antijurídica, por lo que entende-
mos que la ejecución puede desarrollarla cualquier persona que contravenga los boni 
mores, siendo los sujetos pasivos en todo caso, la mujer materfamilias 12 y los jóvenes 
hasta la edad de diecisiete años que lleven puesta la toga praetexta 13, fueran varones o 
mujeres, ya que en ese sentido no existe diferenciación por razón de género.

Por lo que respecta a las víctimas del delito, nos referiremos en primer lugar a la 
mujer como materfamilias, lo cual nos lleva a identificar quiénes tenían la conside-
ración de matrifamilias a los efectos de aplicación del meritado edicto. En ese senti-
do, debemos advertir como señala De la Puerta 14, que el concepto de materfamilias 
no es unívoco, y que para poder interpretar el edicto y saber quiénes tenían dicha 
consideración lo más oportuno es circunscribirse al momento temporal en el que se 
promulga la norma. Siguiendo a la autora, podrían ser víctimas de cualquiera de las 
conductas descritas con anterioridad, las mujeres libres, de clase social alta 15, y que 

8 LENEL, Otto., Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung3, 1883, Lei-
pzig: Tauchnitz, 188.

9 En este fragmento se refiere el jurista al delito en cuestión, y de un modo particular a la extensión 
de la legitimidad activa al paterfamilias y al esposo, reforzado por Ulpiano 77 ad. Ed. en D. 47.10.14.24, 
al considerar que cualquier injuria que se le haga a la mujer le afecta directamente al marido. 

10 I.4.4.1: “Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fustibus caesus vel etiam 
verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona quasi debitoris possessa fuerint 
ab eo, qui intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit 
composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, sive quis matrem familias aut praetexta-
tum praetextatamve asectatus fuerit, sive cuius puditicia attemptata ese dicetur: et denique aliis pluribus 
modis admitti iniuriam manifestum est”.

11 Coll. 2.5.4, Ulpiano 57 ad. Ed., en D. 47.10.9.4 y D.47.10.15.15-23.
12 Siguiendo al jurista Ulpiano, en D.50.16.56.46.1, materfamilias es aquella que vive de acuerdo a 

las buenas costumbres, siendo indiferente que sea casada, viuda, ingenua o liberta, ya que “nam neque 
nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores”. 

13 Joven impúbero que usa la toga pretexta, que no se quita hasta la llegada de la pubertad, en la 
que la sustituye por la toga viril. G. 3.220, Paul. 5.14, I.4.4.1, d. 43.30.3.6. Jóvenes nobles hasta los 17 
años. D.34.2.23.2. TORRENT RUIZ, Armando, Diccionario de Derecho Romano, Madrid, 2005, p.1360, 
v.toga praetexta.

14 DE LA PUERTA, Dora. El elemento subjetivo…p. 240.
15 La autora considera que el edicto se refiere a las mujeres de clase social alta, porque “la costum-

bre de llevar acompañante estaba reservada a las matronas y jóvenes de alto rango. Las mujeres libres de 
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adecúen su comportamiento al ideal de mujer romana imperante, marcado por la 
puditicia y la concordancia con los bones mores 16. 

En relación a los jóvenes 17, señalar que el propio edicto establece un criterio dife-
renciador para identificar a los que podían ser víctimas del acoso frente a los que no, 
siendo la vestimenta, concretamente, la toga praetexta, el elemento que permitiría a 
los afectados invocar la aplicabilidad del edicto. Por las características del atuendo, 
debidos a los costes de los materiales que se empleaban para la confección, especial-
mente el tinte, considerado como producto de lujo 18, entendemos que los tutelados 
serían los jóvenes pertenecientes a clases sociales elevadas, por lo que los de clase 
social humilde quedaban desprotegidos, de conformidad con el contenido del edicto. 

Por otro lado, siguiendo el orden de la reconstrucción edictal, las conductas anti-
jurídicas serían en primer lugar el comitem abducere, recogido en Ulpiano 77 ad. Ed. 
D. 47.10.15, 16-18: “Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut 
ait labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem labeo 
definit “ qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove 
abductus fuerit”. inter comites utique et paedagogi erunt. (17) Abduxisse videtur, ut 
labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset 
(18) Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui 
persuasit comiti, ut eam desereret”. Siguiendo al jurista, comete el ilícito el que 19 atenta 
contra el honor de los sujetos pasivos que describimos con anterioridad, apartando 20 
a los acompañantes de los mismos, mediante el empleo de la fuerza, la violencia, la 
coacción, la intimidación, el engaño o la mera incitación al abandono, considerando 
dicha conducta contraria a los bonos mores, ya que desde antiguo existía la concep-

la plebe, no llevaban acompañante”. En ese sentido, debemos considerar, que las mujeres libres de clases 
sociales bajas no podían ser sujetos pasivos del comitem abducere, pero si de las otras dos conductas que 
integran el ilícito. 

16 A pesar de la creación del ideal femenino vinculado al término puditicia, se considera que la 
mujer casada es la que más adecua su conducta a los bonis mores, puesto que, en Roma, se consideraba 
ejemplar, la mujer que se encargaba del hogar, del marido, siendo una correcta esposa y de la educación 
de los hijos. CASTRESANA, Amelia, Catálogo de virtudes femeninas, p.20, DIXON, Suzanne, The Ro-
man mother, London-Sidney, 1998, p.71.

17 BRAVO BOSCH, María José, «Algunas consideraciones sobre el edictum de adtemptata puditi-
cia», Dereito, 1996, Vol.5, nº2, pp.41-53, DE LA PUERTA, Dora, Estudio sobre el edictum de adtemptata 
puditicia, Valencia, 1999, pp.51 y ss. 

18 FERNÁNDEZ, Pilar, Púrpura. Del mercado al poder, Madrid, 2010, p. 244. KÜHNE, Viviana, 
“La Lex Oppia”, p. 39.

19 Podía ser cualquier persona, ya que en el fragmento de Ulpiano no se precisa cualidad, caracte-
rística o rango social determinado para la comisión del ilícito.

20 MARRONE, Matteo, «Note di costume e considerazioni giuridico-sociologiche sulla maledi-
cenza e la diffamazione nell´antica Roma», en Atti dell´Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, 
serie 4, Vol.XXII, Palermo, 1963, p. 119. Siguiendo al autor, sólo las mujeres de mala fama se atreven a 
salir solas por las calles. Las mujeres honorables que salen acompañadas y que se encuentran solas como 
consecuencia de la acción de un tercero que fuerza dicha situación, corren el riesgo “di essere creduta una 
meretrice”, o una esclava, quedando dicho comportamiento excluido de la aplicabilidad del edicto.
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ción de que si la mujer andaba sola por la calle, perdía su fama, y en consecuencia, 
podía ser confundida con una prostituta, y no tener aplicación el meritado edicto. 
Conviene recordar, que la víctima no era cualquier mujer ni cualquier joven, sino los 
que pertenecían a las clases sociales elevadas, y sobre los que existía la costumbre de 
procurar acompañantes, ya se tratara de familiares o de esclavos -comes- para que no 
anduvieran solos por las calles, evitando que sufrieran algún atentado que pudiera 
suponer la pérdida o menoscabo de la honorabilidad, y para dar testimonio con su 
presencia de la dignidad de la persona a la cual acompañaban.

Para proceder al enjuiciamiento, no es necesaria la valoración del juez para deter-
minar si la conducta que se denuncia sobrepasa los límites ordinarios, como si ocurre 
cuando nos enfrentamos al proceso de las otras dos formas comisivas. El comitem 
abducere, es decir, forzar o provocar el abandono de los acompañantes, constituye 
per se un atentado contra las buenas costumbres y el honor de la mujer víctima de la 
agresión, por lo que a efectos penales nos encontraríamos ante un delito de peligro 21.

La segunda conducta tipificada en el edicto es el appellare, o atentado al pudor, 
mediante el pronunciamiento de palabras “blandas” 22, que aunque no persiguen la 
ofensa de la mujer, son susceptibles de reproche penal en tanto en cuanto traspasan 
los límites socialmente permitidos, es decir, se entiende que se produce la infracción 
cuando las palabras que se dirigen son adversus bonos mores según el sentir de la 
comunidad, “generaliter accipiendum adversus bonos mores huius civitatis 23”, y no a 
juicio de quien las profiere, al igual que sucede en la actualidad con el del delito de in-
jurias 24, definido como “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama o aten tando contra su propia estimación”, y que exige para su 
persecución la denuncia del ofendido y que “por su naturaleza, efectos y consecuen-
cias, sean tenidas en el concepto público por graves”.

Teniendo en cuenta lo antedicho, insistimos que sólo son perseguibles por el edicto, 
aquellas palabras pronunciadas contra una mujer con intención de cortejarla o hala-
garla, siempre que no sean inapropiadas u obscenas, en cuyo caso, serían objeto de re-
proche en base al edicto general 25 y no por el de adtemptata puditicia. Ahora bien, si el 
individuo profiere blanda oratione a una mujer que no se comporta de manera correcta 

21 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General. 6ª edición, Barcelona, 2002, p. 219 y 227. 
Siguiendo al autor, y para un mayor encuadre, se enmarcaría dentro de los llamados delitos de peligro 
abstracto, puesto que no requiere la creación de una efectiva de peligro, sino que esta conducta en sí 
misma supone una agresión, un riesgo.

22 Ulpiano 77 ad. Ed. D. 47.10.15.20: “Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtempta-
re: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare”. En las fuentes literarias también 
encontramos referencias en relación a proposiciones deshonestas o alejadas de lo aceptado socialmente. 
Vid. SEN. Contr.2.7.6 y Contr. 2.7.12, QUINT. Inst. Orat. 4.2.98; Decl.363; VAL.MAX. 6.1.7 y 6.1.11.

23 Ulpiano 77 ad. Ed. D. 47.10.15.6.
24 Art. 208 y siguientes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
25 Ulpiano 77 ad. Ed. D. 47.10.15.21 “qui turpibus verbis utitur, non tentat puditiciam, sed iniunia-

rum tenetur”.
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o se aleja del ideal de mujer romana, se entiende que no se comete el ilícito al considerar 
que su actuación justifica 26 la acción del sujeto que se dirige a ella en esos términos. 
Tampoco se persigue al agresor cuando las palabras se expresan sin intención de degra-
dar a la víctima o para bromear, como se extrae de Ulpiano 77 ad. Ed. D. 47.10.15.23 “…
non omnem…qui apellavit, hoc Edicto conveniri posse; neque enim si quis colludendi, si 
quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in Edictum incidit, sed qui contra bonos 
mores hoc facit”, donde el jurista exige en todo caso para aplicar el contenido del edicto 
especial que dichas manifestaciones sean contra bonos mores.

Por su parte, adsectari 27, implica la persecución silenciosa, el seguimiento tácito 
y reiterado a una mujer con intención de generar en la víctima inseguridad, intimi-
dación o acoso, como atestigua Ulpiano 77 ad. Ed. en D. 47.10.15.22 “…adsectatur, 
qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnulam in-
famiam”, destacando, al igual que en el supuesto anterior, que para que se produzca 
el injusto, es condición imprescindible que el seguimiento sea excesivo -contra bonos 
mores-, y específicamente, que la persecución sea reiterada e insistente, y que con ella 
el agresor persiga perturbar, acosar o intimidar, puesto que si el seguimiento persi-
gue un objetivo totalmente distinto 28, como puede ser, intentar una comunicación, 
el traslado de una información u el ofrecimiento de un producto para su adquisi-
ción, entre otros, no estaríamos en presencia de una conducta delictiva que merezca 
reproche social y sanción penal. En cualquier caso, el espacio donde tiene lugar el 
comportamiento, necesariamente debe ser público, dado que la publicidad es la que 
intensifica los efectos de las conductas realizadas y la que provoca mayor deshonor.

Por lo que respecta a la sanción pecuniaria que se impone al infractor, a excep-
ción del comitem abducere, destacar que debe ser valorada por el juez, ponderando 
la contravención a las buenas costumbres, de modo que, si algunos de los elementos 
o especificidades no concurren en el momento de la comisión de la agresión, como 
apuntamos anteriormente al señalar algunas excepciones, no se aplica el contenido 
del edicto especial sino el general.

26 MARRONE, Matteo, Considerazione…, p. 480. Según el autor, el insulto público es lícito si se 
realiza para enfrentar a un sujeto que realiza conductas indignas, siendo dichos comportamientos los 
que justifican el escarnio público.

27 Este comportamiento fue tipificado inicialmente por el jurista Gayo, recogido en Instituciones 
3.220, donde el jurista describe genéricamente, las conductas que pueden tener la consideración de iniu-
ria. “Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus 
erit, sed, etiam…sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuertit et denique aliis pluribus 
modis”. “Hay injuria, o sea, daño personal, no sólo cuando se pega a alguien con el puño o con un palo, o 
cuando se le azota, sino también cuando se le afrenta públicamente, ya diciendo a voces que es insolvente, 
a pesar de saber que no debe nada, ya escribiendo un libelo o una copla infamatoria, ya asediando a una 
mujer honrada o a un joven, y, en fin, de otros muchos modos”.

28 Como advertimos en el supuesto de appellare, si la persecución se realiza por diversión o para 
gastar una broma (D.47.10.15.23) o con una finalidad específica, como puede ser captar la atención con 
fines electorales, no se comete ningún ilícito. 
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2.1. ¿El abandono del dress code legitima la iniuria?

Como apuntamos con carácter previo, cualquier conducta contraria a las bue-
nas costumbres o que se aleje de las funciones asignadas al género, puede justificar 
o incluso legitimar no sólo el insulto, sino también el acoso sexual o la violencia. En 
ese sentido, debemos recordar que el edicto especial tutela o protege a determinadas 
mujeres y jóvenes frente a diversas situaciones de acoso sexual sufridas en las calles, 
por lo que, llegados a este punto, nos preguntamos qué ocurre cuando la víctima no 
es materfamilias o cuando siéndolo incumple, aunque sea de forma circunstancial, 
el código de vestimenta 29 impuesto socialmente, ya que al margen de poner de ma-
nifiesto las diferencias sociales existentes, permite distinguir a una matrona, de una 
mujer servil, y de una meretrix o prostituta. 

En ese sentido, destacamos un fragmento de Ulpiano 77 ad. Ed, D. 47.10.15.15 
contenido en la rúbrica De iniuriis et famosis libellis, donde se menciona un tipo de 
injuria relacionada con la vestimenta, “si quis virgines appellasset, si tamen anciliari 
veste vestitas, minus peccare videtur, multo minus si meretricia veste feminae, non ma-
trumfamiliarum vestitae fuissent; si igitur non matronali habitu femina fuerit, et quis 
eam appellavit, vele i comitem abduxit, iniuriarum tenetur”.

En la disposición, el jurista no se refiere a las mujeres en sentido genérico, sino 
que de un modo particular menciona a las doncellas virgines 30, las cuales a pesar de 
gozar del reconocimiento social propio de las mujeres honorables ocupan una posición 
inferior a las materfamilias, expresando el tipo de mujeres que estaban protegidas fren-
te al appelare del agresor por la vestimenta, criterio que establece una clara distinción 
entre mujeres respetables de las que no tienen esa consideración social. Asimismo, el 
fragmento identifica dos de las conductas recogidas en el edicto, appelare, o pronun-
ciamiento de palabras que si bien menoscaban la honestidad de la mujer no llegan a ser 
consideradas como turpitus verbis, y el comitem abducere, esto es, la de alejar o quitar a 
los acompañantes para generar no sólo inseguridad en la víctima sino cierto reproche 
social, al considerar deshonesta a la mujer que transita sola por las calles.

Asimismo, Ulpiano distingue y al mismo tiempo gradúa la sanción al agresor en 
función de la indumentaria de la mujer en el momento en el que se produce el acto 

29 PEPPE, Leo, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età republicana, Milán, 
1984, p.15, GUERRERO, Macarena, «La idea de materfamilias en el edictum de adtemptata puditicia», 
en El Derecho de Familia: De Roma al Derecho actual, Huelva, 2004, pp.297-309. STARBATY, Angelika., 
Aussehen ist Ansichtssache Kleidung in der Kommnikation der römischen Antike, München, 2009. 
Como apunta el profesor Zamora, la vestimenta marcaba un código entre las mujeres, que hacía que se 
diferenciaran las matronae con stola de las prostitutas con túnica corta. ZAMORA MANZANO, José 
Luis, La industria del sexo en la época romana: Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y 
control de la administración, Dykinson, Madrid, 2019, p.42, n.17. Sobre la vestimenta, ver entre otros 
pasajes de Plauto, Epidicus, versos 224-233.

30 En ese sentido, el autor las describe como mujeres respetables, jóvenes, no casadas, en definitiva, 
una versión joven de la materfamilias romana. McGINN Thomas, Prostitution, sexuality and Law in An-
cient Rome, Oxford University Press, Nueva York, 1998, p. 332.
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violento, ya que expresamente dispone que si el varón corteja a una mujer que va 
vestida como si se tratara de una esclava o de una prostituta -minus peccare videtur- 
comete menos culpa, y en consecuencia, no va a ser juzgado conforme a las disposi-
ciones del edicto especial sino que está sujeto a la acción general de injurias, es decir, 
que si la mujer llevaba puesta la indumentaria que la identifica como materfamilia 31, 
se presume que tiene la condición social de mater 32, y el infractor sólo puede solici-
tar la inaplicabilidad del edicto o la aplicación en su caso del edicto general, o una 
condena inferior si demuestra que desconocía la condición de la mujer que no lleva 
la stola sino la toga muliebris. En cualquier caso entendemos que, cumpliendo con el 
dress code o apartándose del mismo, la mujer es sujeto de protección por el legislador 
romano, puesto que si se corteja a una mujer adecuadamente vestida se le aplica al 
infractor el contenido del edicto especial, y si por el contrario, la indumentaria es 
más propia de clases sociales bajas o de mujeres que ejercen la prostitución, el acoso 
cometido por el hombre no queda impune, sino que se ejercita contra éste la acción 
de injurias, de conformidad con el final del fragmento del jurista Ulpiano “…si igi-
tur non matronali habitu femina fuerit, et quis eam appellavit, vel et comitem abduxit, 
iniuruarum tenetur”. 

A pesar de ello, no cabe duda, de que este tipo de comportamientos suponen una 
manifestación de violencia sexual y un ataque directo a la integridad de las mujeres, 
pudiendo parecer que las agresiones estarían justificadas si la víctima ejercía la pros-
titución, habida cuenta que el jurista se refiere al acoso ejercido contralas virgine o 
la matrona cuando las prendas utilizadas no son las más apropiadas, favoreciendo 
la confusión del hombre que creyéndolas esclavos o prostitutas, se dirige hacia ellas 
pronunciando palabras que van más allá de lo permitido socialmente.

Finalmente, señalar que la obligación de respetar un código de conducta y de 
vestir de una determinada manera, se mantuvo durante la Edad Media, encontrando 

31 En un fragmento de Ulpiano 44 ad. Sab. D. 34.2.23.2 podemos extraer no sólo las prendas carac-
terísticas de la matrona romana, el hombre, los niños o los esclavos, sino también, las que nos permiten 
diferenciarla de mujeres de clases sociales inferiores como las esclavas, puesto que reconoce que la ves-
timenta característica de la materfamilias, sin perjuicio de las que tienen un cierto carácter accesorio, 
fueron la tunica, la palla y la stola, “…quae matrisfamiliae causa sunt comparata…stolae, pallia, tunicae…
quae magis capitis tegendi, quam ornandi causa sunt comparata…Por lo que respecta a la stola, destacar 
que se trataba de un vestido largo, que llegaba hasta el suelo, formando una serie de pliegues, ceñido a la 
cintura, al que se le acompañaba como accesorio una franja de color púrpura denominada instita, la cual 
se ubicaba en la parte inferior del mismo, como se desprende de lo dispuesto por Horacio en Sat. 1.2.29 
“Nil médium est. Sunt qui nolint tetigisse nisi illas quarum subsuta talos tegat instita veste”. HEUMANN-
SECKEL s.v. stola, en Handlexikon z.q. des römischen recht, Graz, 1958, p. 557. GUILLÉN, José, Urbs 
Roma. Vida y costumbre de los romanos. I, Vida privada, Salamanca, 1997, pp. 265 y ss.

32 Como se desprende de las fuentes jurídicas que hemos analizado y literarias, parece que la stola 
es una prenda exclusiva de la mujer romana materfamilias. FESTUS, s.v matronas: Matronas appellabant 
eas fere quibus stolas habendi ius erat. En el mismo sentido se pronuncia Ovidio en Pont. 3.51: Scripsimus 
hace illis quarum nec vitta púdicos contingit crines nec stola loga pedes. BERGER, ADOLF, s.v. matrona, 
en Encyclopedic Dictionary of Roman Law, 43.2, Filadelfia, 1953, p. 579. 
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concordancias con lo dispuesto por Ulpiano en D.47.10.15.15, en la Ley 18 del título 
9, denominado “De las defhonrras quier fean fechas, o dichas a los biuos, o contra los 
muertos, e de los famofos libellos”, de la Partida 7 33, donde se exige a la mujer no sólo 
un dress code, sino también el no acudir a determinados lugares para mantener el 
decoro y la reputación ante la sociedad, destacando que el incumplimiento de dichas 
normas en los supuestos de acoso enunciados, podía llevar apareja la impunidad del 
agresor, al interpretar el legislador que si una mujer se viste o frecuenta lugares más 
propios de prostitutas, deben ser tratadas de igual manera.

3.  EL DELITO DE ODIO POR RAZÓN DE GÉNERO Y EL 
STALKING EN EL ESPACIO DIGITAL

La sección primera del Capítulo IV de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal bajo la rúbrica “De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Consti-
tución”, viene a regular los llamados delitos de odio, sobre los que no existe una defi-
nición unívoca, a pesar de referirse a los mismos en numerosos textos normativos de 
carácter internacional. Esa indefinición puede deberse, entre otros factores, al hecho 
de que se trata de un concepto esencialmente valorativo y que depende en gran medi-
da de la realidad social donde los hechos se produzcan 34. En cualquier caso, el respeto 
a la dignidad del ser humano, por el mero hecho de serlo y como fundamento o base 
para poder ejercitar los derechos fundamentales que le son inherentes, se configura 
como eje central en la interpretación de esta tipología delictiva.

No es nuestro cometido realizar una exégesis en profundidad del articulado en 
cuestión, sino de analizar sucintamente aquellas disposiciones que guarden relación 
directa con el objeto de nuestro estudio. En ese sentido, la letra a 35 del apartado 2 del 

33 Ley XVIII: “Que de qualquier defonrra que fizieffen alamuger virgen, o al clerigo, non pueden 
demandar emienda”. “Muger virgen, o otra qualquier que fueffe de de buena fama fi fe viftiese paños de 
aquellos que ufan veftir las malas mujeres: o que fe pufieffe en las cafas, o en los lugares dotales mujeres mo-
ran, o fe acogen: fi algun ome le fiziere eftonce defonrra de palabra, o de fecho, o travaffe della, non puede 
ella demandar que le fagan emienda como a mujer virgen que defonrran. Efto es porque ella fue en grande 
culpa, viftiendo paños que le non conuienen, o pofando fe en lugar defonrrado, o malo, a q las buenas mu-
jeres no deue yr…”.

34 La indeterminación y la necesidad de establecer criterios interpretativos, favoreció la aproba-
ción de la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, donde se establecen pautas 
para realizar la interpretación de los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del CP.

35 Artículo 510.2.a) «Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de 
una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la per-
tenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 
sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad 
de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 



376 Tewise Ortega González

artículo 510 del Código Penal, menciona expresamente como conducta constitutiva 
de delito de odio, aquella que lesiona la dignidad de determinadas personas por mo-
tivos religiosos o razones de género, mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito 36. Para juzgar determinadas conductas o comportamientos 
como delitos de odio, se torna imprescindible no sólo que se produzca una situación 
atentatoria o discriminatoria, sino que, con ella, se manifieste un absoluto despre-
cio por la dignidad de la personas o personas contra las que se dirige. Es por ello, 
que debemos hacer una adecuada ponderación para, como dispone el TC en STC 
nº 112/2016, de 20 de junio, “eliminar cualquier riesgo de hacer del Derecho Penal un 
factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta in-
deseable en el estado democrático”. 

Especial atención merece esta figura delictual, cuando el autor se apoya en inter-
net o en las redes sociales no sólo para cometer la conducta antijurídica, sino también 
para que la información o el contenido tenga mayor trascendencia y accesibilidad, y, 
en consecuencia, incremente el perjuicio causado a las víctimas (510.3CP). Siguien-
do la STS nº 4/2017, de 18 de enero, “la utilización de las nuevas tecnologías supone 
que el autor incorpora su mensaje a las redes telemáticas con vocación de perpetuidad”, 
no pudiendo controlar los efectos de las publicaciones ni la difusión que ésta puede 
tener si se produce la redifusión por otros usuarios, lo cual estigmatiza a la víctima, 
dificultando la investigación posterior de los autores y la reparación del daño. En 
estos supuestos, y siempre que pueda acreditarse la masividad de la difusión o un im-
pacto social de relevancia, para garantizar con ello la proporcionalidad de las penas, 
el legislador impone la pena en su mitad superior, al considerar que se trata de un 
tipo agravado de las diversas conductas descritas en el tipo. Asimismo, al amparo de 
lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 510 CP, cuando el delito se haya cometido 
a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el juez o tribunal de 
forma imperativa acordará la retirada del contenido 37, el bloqueo de acceso a la pági-
na donde se ha volcado o la interrupción de la prestación del servicio. Sin perjuicio 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por 
representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una 
parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos».

36 La STC nº 656/2007 expresa qué se entiende por cada uno de los conceptos “disminución o pér-
dida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas”, “poco aprecio”, o “herir el amor 
propio o dignidad de alguien”.

37 En relación a las manifestaciones de odio contra el sexo femenino, señalar por su relevancia, 
uno de los primeros pronunciamientos en los que se aplica el artículo 510 CP por la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, en la Sentencia 2/2017, de 26 de enero, en la que se condena al agresor a la pena 
de prisión de un año, multa de 6 mesas e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante la 
condena, sin perjuicio de que se hubiera ordenado la suspensión de la cuenta en la que se volcaron los 
contenidos, por la publicación en la red social Twitter de diversos comentarios sobre las víctimas de 
violencia de género, de las que se desprende un odio manifiesto y un desprecio absoluto por el género 
femenino. En palabras del Tribunal dicha conducta “cae de lleno en la conducta definida en el art. 510 CP, 
toda vez que revelan hostilidad hacia la mujer, por la discriminación de las que las hace objeto”. LANDA 
GOROSTIZA, Jon-Mirena, Los delitos de odio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 95-100.
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de que el órgano adopte cualquiera de las posibilidades planteadas en el curso de 
un proceso penal, como medida cautelar o definitiva, es oportuno destacar la impli-
cación de las grandes plataformas de redes sociales, (Facebook, Twitter, Youtube y 
Microsoft), que se comprometieron con la Comisión Europea a poner en marcha me-
canismos internos para garantizar la retirada de contenidos constitutivos de delitos 
de odio, a raíz del acuerdo adoptado por éstas y la institución Europea, materializado 
en el Código de Conducta para la lucha contra la Incitación Ilegal al Odio promovi-
do por Internet, suscrito el 31 de mayo de 2016, a la que se han adherido Instagram, 
Snapchat, Daily Motion (2018), Jeuxvideo.com (2019), TikTok (2020) y LinkedIn a 
finales de 2021 38. Posteriormente, la Comisión Europea publicó la Recomendación 
(UE) 2018/334, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea, donde integramos los constitutivos del delito de odio.

No cabe duda que la evolución tecnológica nos ha traído grandes ventajas en 
cuanto al acceso a la información, la comunicación global, la interacción con otros 
individuos, pero al mismo tiempo ha favorecido el surgimiento de nuevas formas de 
violencia hacia la mujer, como la ejercida a través de las redes, mediante el acoso, las 
amenazas, la intimidación, extorsión, la publicación de contenido íntimo y personal, 
creación de perfiles falsos de la víctima, que exponen a las mujeres a la humillación 
y al escarnio público, al carecer de mecanismos de control efectivos que neutralicen 
los ataques y que frenen la expansión de los efectos, ya que como sabemos, el acae-
cimiento de un suceso, se propaga en cuestión de segundos por las redes y los daños 
causados son prácticamente irreparables, debido a las dificultades para borrar el ras-
tro que estas publicaciones generan, el uso de la red oscura y entre otros, la facilidad 
de generar perfiles falsos que esconden a los agresores en el anonimato. Las nuevas 

38 Los delitos de odio o de incitación al odio van en contra de los valores y derechos fundamenta-
les europeos consagrados en el artículo 2 del El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De 
acuerdo con el TFUE, en el apartado 1 del artículo 83 se reconoce la facultad del Parlamento y del Con-
sejo para establecer normas mínimas sobre la definición de las infracciones penales y las sanciones en 
ámbitos delictivos de especial gravedad con dimensión transfronteriza, y es por ello, que en el ámbito de 
la Unión Europea ya existe una normativa de respuesta común y firme a la incitación al odio y los delitos 
de odio, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha 
contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, por 
la cual se requería a los Estados miembros para que tipificaran dichas conductas en su normativa inter-
na. En diciembre de 2021, la Comisión Europea al amparo del artículo 83 anteriormente mencionado, 
propuso ampliar la lista de delitos de la UE a la incitación al odio y a los delitos motivados por el odio, 
no tipificados como tales en el marco de la Unión (los Estados miembros lo tipifican en distintos grados) 
debido al aumento de dichas conductas tanto en línea como fuera de ella, para permitir un tratamiento 
penal eficaz y exhaustivo de estos fenómenos a escala de la UE, junto con una protección adecuada a las 
víctimas. Para ello, primero el Consejo debe adoptar por unanimidad, previa aprobación por el Parla-
mento Europeo, una decisión que defina la incitación al odio y los delitos que inciten al mismo, como 
otro ámbito delictivo. A continuación, la Comisión podrá proponer la adopción por el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo de legislación que establezca normas mínimas sobre las definiciones y sanciones de 
la incitación al odio y los delitos motivados por el odio, de conformidad con el procedimiento legislativo 
ordinario. [https://ec.europa.eu/info/files/communication-extending-eu-crimes-hate-speech-and-ha-
te-crime_en consulta: 30/03/2022]
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tecnologías y las redes sociales se han convertido en una extensión del acoso sexual y 
la violencia de género a través de figuras como el ciberacoso o stalking, sextortion 39, 
doxing 40, entre otras.

Entre todas las conductas, el ciberacoso supone una forma de limitación de la 
libertad que genera entre otros aspectos, dominación del agresor sobre la víctima, 
mediante el empleo de estrategias humillantes que afectan a su esfera más íntima y 
personal, quebrantando con ello su imagen y reputación públicas y relaciones des-
iguales entre personas que han mantenido una relación afectiva.

Sin perjuicio de la regulación específica de la injuria llevada a cabo con publici-
dad, y el tratamiento jurídico de la misma cuando la víctima tuviera o hubiera tenido 
alguna relación con el agresor, es oportuno hacer algunas reflexiones en torno al deli-
to del ciberacoso incorporado a nuestro ordenamiento jurídico con la reforma del Có-
digo Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015 41, siguiendo el mandato impuesto 
a los Estados Parte, por parte del Convenio de Estambul 42 para prevenir y combatir 
la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y a la corriente internacional 
bastante proclive a la incriminación de este tipo de conductas desde finales del siglo 
XX. En el Capítulo V del Convenio, concretamente en el artículo 34, se refiere expre-
samente al stalking, identificándolo como aquellas conductas amenazantes realizadas 
de forma intencionada y consciente, que causen en la víctima temor o inseguridad. 
El delito de acoso, o delito de stalking 43, aparece regulado dentro de los delitos contra 
la libertad, en concreto, en el Capítulo III, dedicado a las coacciones, concretamente 

39 Cuando la información se obtiene de manera lícita, por ejemplo, cuando subimos a Internet 
fotografías o grabaciones íntimas de personas, de vídeos o de audios que, aunque las hayamos realizado 
con su consentimiento y sin que nadie más estuviera presente, no tenemos su permiso para difundirlas 
después, o cuando se obtienen de los propios interesados o de otras personas, pero sin ningún permiso 
de aquéllos para divulgarlas. El sexting es una práctica insegura. Desde el momento que se cuelgan fotos, 
vídeos o audios en Internet, o se envían a terceros, se pierde el control sobre su contenido.

40 Consiste en reunir y difundir públicamente datos privados de alguien por internet, suplantar la 
identidad en redes, creación de perfiles falsos para desacreditar etc.

41 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal. La inclusión de esta modalidad delictual no está exenta de discusión 
por parte de la doctrina, que fundamenta la inclusión de esta modalidad delictual en nuestro derecho 
sustantivo para superar las lagunas existentes que favorecían la impunidad de dichas conductas al no 
poder encajarlas dentro de las amenazas, cuando no se anunciaba un riesgo o un mal, o dentro de las 
coacciones ya que una parte de ella entiende que dichas conductas, a pesar de tener la consideración de 
graves, no podían ser calificadas como amenazas si no se anunciaba con carácter previo la producción 
de un mal, o como coacciones si no se producía el empleo directo de la violencia para coartar la libertad 
de la víctima. NAVARRO CARDOSO, Fernando, MONTESDEOCA RODRIGUEZ, Daniel., «La cibers-
criminalidad sexual juvenil como nueva forma de delincuencia» en Revista Penal México, nº 19, julio-
diciembre 2021, p.46.

42 Convenio del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las muje-
res y la violencia doméstica, hecho en Estambul, el 11 de mayo de 2011.

43 MATALLÍN EVANGELIO, Angela, «Nuevas formas de acoso:stalking/ciberstalking- acoso/ci-
beracoso» en Cuerda Arnau, M.L. (dir), Menores y redes sociales. Tirant Lo Blanch, 2016, pp.324-330.
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en el artículo 172 ter del CP se establece que, “el que acose a una persona llevando a 
cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las 
conductas siguientes…: 1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2.ª Establez-
ca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, 
o por medio de terceras personas. 3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, 
adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se 
pongan en contacto con ella. 4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o con-
tra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Del análisis del texto, podemos afirmar que nos encontramos ante esta modali-
dad delictual cuando una persona menoscaba el derecho a la libertad de otra, sin su 
consentimiento, mediante la realización de conductas intrusivas reiteradas e insisten-
tes desarrolladas por medios electrónicos o de forma física, por las cuales se somete 
a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos 
de hostigamiento, consiguiendo en la víctima no sólo un sometimiento psíquico y 
sensación de inseguridad, sino una transformación en sus hábitos ordinarios, ya que 
es frecuente que durante los episodios de acoso y con posterioridad, la mujer modifi-
que o abandone sus rutinas, cambie de número de teléfono, elimine sus redes sociales 
e incluso cambie de lugar de residencia o de centro de trabajo. 

En ese sentido, es criterio común aceptado por la doctrina, que el elemento prin-
cipal del tipo, el bien jurídico a tutelar es el derecho fundamental a la libertad 44, en-
tendida como la capacidad de decidir libremente, siendo este criterio el empleado 
por la escasa jurisprudencia 45 al respecto para fijar la línea divisoria entre esta y otras 
figuras delictuales como las amenazas o las coacciones, y para su configuración como 
un delito de resultado, puesto que sólo la consumación del ilícito permite constatar si 
se altera o no la vida cotidiana de la víctima 46, aunque sobre este aspecto, existe una-
nimidad por parte de la doctrina para exigir una interpretación restrictiva del tipo.

44 En esta tipología delictual se tutela la libertad de actuación en sentido amplio, “como un atributo 
de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer, y para trasladarse de 
un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada 
por otras personas”. MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 23ª, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2019, p. 169.

45 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo STS 324/2017, de 8 de mayo, Rec. 1775/2016 (16), STS 
554/2017, de 12 de julio de 2017, Rec. 1745/2016 (17). Dichas resoluciones coinciden en que no les com-
pete a los Tribunales establecer o valorar con cuántos actos se entiende que se produce reiteración de la 
conducta por parte del agresor, sino que se considere como hecho probado para diferenciarlo de otras 
modalidades delictuales, “la alteración o no de la vida cotidiana de la víctima”, habida cuenta de que en 
algunas ocasiones es suficiente una única conducta para entender que se somete a la víctima a una situa-
ción de acoso.

46 La Sentencia del Tribunal Supremo 554/2017, reconoce como exige la doctrina, que el daño 
se pueda evaluar en términos objetivos y que no se trate de meras molestias, es decir, deben ser de tal 
entidad que provoquen cambios notables en la vida diaria del individuo, como por ejemplo cambiar de 
número de teléfono o el concertar citas o iniciar tratamientos médicos para tratar los efectos generados 
por la situación de acoso.
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El precepto recoge diversas modalidades de acoso, que no requieren en algunos 
casos el contacto físico, como sucede cuando se realiza una persecución a la vícti-
ma, o cuando se comete utilizando cualquier medio de comunicación, o que incluso 
pueda ser realizada por terceras personas. En cualquier caso, se exige que los com-
portamientos sean reiterados o insistentes, socialmente inaceptables, y que la per-
sona que las realice no esté legítimamente autorizado 47 para practicarlas, de modo 
que conductas esporádicas, a priori, no son objeto de represión bajo esta modalidad 
delictual. Por otro lado, si bien la norma exige denuncia previa de la persona agravia-
da o su representante legal, cuando la víctima sea o haya sido cónyuge del agresor o 
hubiera mantenido una relación de afectividad con o sin convivencia, se produce la 
agravación de las penas y no es necesaria la denuncia previa para la persecución del 
delito. Finalmente, si combinamos lo dispuesto en el art. 172 ter, con la agravante del 
artículo 173.2 que se refiere a la comisión del delito por parejas o exparejas, surge lo 
que se conoce como violencia de género digital, ya que se desarrolla a través de las 
nuevas tecnologías.

4.  REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este breve estudio, ha quedado acreditado que la mujer ha sido su-
jeto y objeto de violencia en sus diferentes manifestaciones desde tiempos pretéritos 
por el mero hecho de serlo, y en la actualidad, con la consolidación de los nuevos 
espacios públicos generados especialmente por las redes sociales, se presentan junto 
a los menores y personas con discapacidad, como las víctimas más vulnerables de 
aquellos que utilizan las posibilidades que ofrece la era digital, para la comisión de 
delitos que atentan gravemente contra la dignidad, y que son una clara manifestación 
de violencia generadora de daños irreparables. Así, observamos como el legislador 
ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico tipos penales para dar respuesta y 
tutelar a la mujer frente a los ataques, atentados o agresiones cada día más frecuentes. 
Prueba de ello es el reconocimiento, entre otras tipologías, de los delitos de odio por 
razón de género, y el delito de stalking como forma de acoso hacia la mujer, y el par-
ticular tratamiento de los mismos cuando dichas conductas se realizan en entornos 
digitales, por la repercusión y la gravedad de los efectos.

Asimismo, encontramos cierto paralelismo entre el Derecho Romano y el dere-
cho actual en relación a la violencia ejercida sobre la mujer en las calles, o fuera del 
ámbito doméstico, a pesar de que el legislador romano con la promulgación del edic-
to especial haya pretendido tutelar sólo a la mujer matrona y a los jóvenes de clases 

47 Nos referimos a aquellas acciones que podían quedar justificadas por el cumplimiento de un 
deber, ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo recogido en el artículo 20.7 del CP. En ese sentido, 
a modo de ejemplo, destacaríamos las investigaciones realizadas por agentes en el curso de una investi-
gación criminal, o para dar cobertura a información de interés, amparada bajo el derecho de libertad de 
información.
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sociales más elevadas. En cualquier caso, se identifican conductas reprochables tanto 
social como penalmente, de entre las cuales destacamos por las similitudes con el 
delito de stalking, el adsectari, como comportamiento que persigue generar en la víc-
tima temor e inseguridad, al consistir en seguimientos y persecuciones reiteradas e 
insistentes que menoscaban el honor y la dignidad de la víctima como se colige del 
texto Ulpiano en D.47.10.15.22, al igual que el delito de stalking recogido en el artícu-
lo 172 ter del CP, que en el apartado primero establece que ejerce acoso, y en conse-
cuencia realiza la conducta antijurídica, el que de forma insistente y reiterada “vigile, 
persiga o busque la cercanía física”. Asimismo, en ambos casos se exige la reiteración, 
la insistencia y la alteración de la vida cotidiana de la mujer, ya que las conductas 
esporádicas o justificadas ya sea por el cumplimiento de un deber, de un oficio, o de 
un cargo no son perseguibles ni sancionables, exigiendo en todo caso la denuncia de 
la víctima para iniciar el proceso penal correspondiente. Un aspecto divergente es el 
referente al encuadre legal de estas dos conductas ya que el legislador romano lo en-
marca dentro de los delitos contra el honor siendo el bien jurídico a proteger la digni-
dad y el honor no sólo de la mujer sino la de su familia, el stalking se regula en el título 
referente a los derechos contra la libertad, al considerar el legislador que los daños y 
las consecuencias de estos comportamientos ya se desarrollen física o virtualmente, 
menoscaban el derecho a la libertad de la mujer que en muchos casos, ante dichas 
manifestaciones de acoso y violencia debe abandonar sus hábitos, sus costumbres, su 
residencia o trabajo para empezar una nueva vida en un lugar donde pueda desenvol-
verse con libertad, sin miedos y sin los estigmas generados por la situación de perse-
cución o acoso, o las derivadas del escarnio público cuando las conductas se hayan 
realizado empleando todo el ecosistema digital, puesto que como hemos advertido 
por la facilidad de propagación y difusión de los contenidos y las dificultades para 
frenar la expansión, los daños son irreparables.

Para concluir, no cabe duda que la violencia contra la mujer es una constante y un 
problema a erradicar que evidencia una pervivencia histórica de la subordinación de 
la mujer y de las distintas formas de violencia, prueba de ello, son los esfuerzos de los 
Estados por erradicar la violencia y lograr la igualdad entre los sexos, siendo uno de 
los objetivos de la agenda 2030 (ODS 5) precisamente alcanzar la igualdad entre los 
géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas, siendo una de sus metas, específica-
mente, la eliminación de todas las formas de violencia ejercidas contra éstas tanto en 
el ámbito público como el privado.




