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INTHODUCCION 

., .. 

El realizar un estudio sobre la figura del homi-

cid.io emocional ha sido en nuestro pensar una gran -

necesidad para la sociedad, por-.¡ue al pasar el tiem

po se han presentado numerosos casos de homicidios 

donde los sujetos activoa act6an motivados por las 

circunstanclas y no de una manera :fria y calculadora 

pero la sanci6n es la misma que la de un homicidio 

simple, que si bien es cierto que el juzgador puede 

imponer la pena mínima marcada por la ley, ésta es 

muy severa dada la gravedad del hecho pero hay que 

tomar en cuenta que el sujeto activo fué motivado por· 

las circunstancias,. ya que si éstas no se hub.teren-,... 

presentado posiblemente hubiera actuado de otra mane

ra. Con esto queremos decir que no en todos los ho-

micidios,en los c~ales concurran las emociones violen 

tas, deban de ser atenuados; sino que, cuandq las ci!: 

cunstancias hagan excusable la emoción, la pena pueda 

atenuarse. 



En este trabajo hablaremos de lo que es la -

figura del homicidio emocional, del porque se debe

considerar un;::¡ atenuant·e para ésta, así como de sus 

elementos, de sus generalidades y de sus diferencias 

con el homicidio simple; . de sus antecedentes y de -

sus formas de aparici6n. 

--w-·· 
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CONSIDERACIONES GENERALES --------------------------
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CONSIDERACIONES GENERALES. 

Este capitulo es de suma importancia debido a -

que tiende a buscar la razón de ser de la figura del 

homicidio e~ocional. El delito del homicidio emocio

nal es una figura atenuante del delito de homicidio -

debido a que es cometido en. circunstancias tan espe-

ciales que no sería justo· que se impusiera una pena -

igual o mayor a un individuo que comete un homicidio 

en estado de emoc1ón violenta a, aqu~l que lo ha com~ ~

tido de una forma calculada y fr!a. 

La retribuci&n de un mal sufrido causando un d~ 

ño al ofensor constituye la venganza, que obvialllente 

no puede justificar al Ófendido, admitir lo contrario·· 

sería conculcar un derecho inalienable del estado. 

La venganza q"ue consiste en devolver el mal que 

nos ha sido hecho, e~M repudiada por la moral y el 

derecho, la venganza siempre tiende a causar un mal 

por lo que no está justificada ni por la moral, ni 

por el derecho. El hecho de que una person~ quiera r2 

parar el daño que le fué causado cometiendo otro daño, 

no ea motivo de justificación, de ahí que,no es posible 

que ae justifique al homicida emocional, pues si bien 

ea cierto que de no haberse producido una conducta -

ilícita él no hubiera actuado, tambián ea cierto que 



5 

co~etiendo otro ilÍcito no es la forma correcta de 

re parar el daño. Sin emb3rgo, a 6n cuando no se j us 

tifique una conducta ne~ativa, es justo que se le oto~ 

GUe ~a atenuación a esa cond~cta, inda5ando los moti 

vos por los cuales fue »rod2cido el hecho ilÍcito re! 

lizándose por tanto un reproche social menos severo. 

Si b:.tscamos U!l poco en la historia encontraremos 

que la venganza n:.mca fue casti¡Sada tan seve:::-:amente. 

por ejemplo, el Corán, Cap!tuloXLII vers. 36, 33, no 

condena al qae venga U!la ·ofensa recibida, sino que SQ. "'''' 

lo exige para el perdón) que la venganza sea proporciQ 

nada a la injuria sufrida. Así también ARISTOTSLES -

negaba premeditación a las acciones cometidas bajo el 

influjo de los arreb~tos del corazón, valoraba la 

verdadera ca:.:.sa de la condtlCt"a. Sosten.í.a que más inmQ_ 

ra4que el que pbra por cólera es ~uien la había provo -- -
cado, a~re¿ando que ~n estas casos sólo Ee discute la 

justicia de la razón, porque la cólera no se sale de 

quicio sino.J a la vista de U!la injusticia sufrida o -

que se cree cierta. (1) 

La reacción del homicida emocional Q~icamente es 

movida por U11 deseo de venganza, devolver el mal con 

otro. El homicidio emocional en nuest.ro derecho es un 

atenuante, pero es muy importante fijarnos que para 

(1) Peña Guzman Gerardo. Homicidio Emocional. P. 300. 
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que opero la atenuante no s6l6 ~e necesita que se haya 

tomado ven¿anza sino q~e es necesario ademá~ que obre 

violentamente emocionado descurtándose de esa manera 

la von~aza fr!a y calculada, adem,s, la reacci6n debe 

ser proporcionada a la ma~nitud del agravio sufrido. 

Son dos cond~ctas diferentes que deben cond~cir 

a una diferente consecuencia. El primero ca~sa un daño 

y el segundo reacciL 1 por el daño causado. 

El senador J'JLIO H3HuEHA manifestó: "Por justa 

que -sea la causa que haya provocado el delito, el est~-··

do no puede reconocer a los particulares el derecho de 

hacerse justicia por sus propias manos, porque semeja~ 

te derecho seria la negaci6n de todo orden social y de 

toda justicia. Aten~ese todo lo que se quiera la pena 

a semejantes delincuentes que poco o ning!ln peligro -

ofrecen a la sociedad y que se tiene la seguridad que 

no reincidirán, pero que no se les reconozca ese der~ 

cho exornitante y b'rbaro de hacerse justicia por si -

mismos". 

Quienes profundamente emocionados reaccionan an-

te las injusticias, obran movidos por el dolor o la -

ira ante agravios tan graves como son el adulterio, 

las injurias al honor, las provocaciones que mancillan. 

El emotivo obr6 por ieacci6n ante la acci6n injusta de 
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otro, por lo que si se suprime esta acci6n ilÍcita -

vemos que 31 ofendido no h~biera cometido el ilícito. 

De u~u! nace la menor iesponsabilidad de la venganza 

aunque se~ inmoral, ya que es indudable la menor pelJ:. 

grosidad del delincuente que reaccione ante ol delito, 

que aquel que simplemente acciona para cometerlo. 



~~~~Q~DE~~~~---ªfSTQ~!fQ~--

1.- Derecho Canónico. 2.- Fuero Juzgo. 3.- Fuero 

Real. 4.- Derecho Ro~ano. 5.- Legislación Poste

rior a la Independencia. 6.- Las Partidas. 7.

Legislación de Indias. 8.- Ordenanzas Reales de 

Castilla. 9.- Novísima Recopilación. lO.- Orden~ 

miento de Alcalá. 11.- Tesis Jurisprudenciales. 



9 

DERECHO Cl\NONICO 

Durante el tiempo que México permaneci6 bajo el 

imperio de la legislación española, el derecho can6-

nico fué entre nosotros ley positiva y obligatoria•

Al igual que el derecho romano ejerció influencia C!! 

pital en el desenvolvimiento del derecho feudal y del 

derecho real de España. 

El derecho roma. ' no presentaba a la Iglesia el 

conjunto de reglas del orden moral que ella necesita 

ba por su carácter, y de ahi la necesidad de elaborar'<-"· 

un nnevo sistema, pero es importante hacer notar que 

es inferior al derecho romano. 

En cuanto al procedimiento penal fue el primero 

que reprobó las ordalias o jnicios de Dios y creó y 

desarrolló el procedimiento inquisitivo. Este tenía 

por base las prácticas consagradas por la tradición, 

pero· ofrecia particularidades; usaba del tormento p~ 

ra obtener la confesión del acusado. 

Los textos del Corpus iuris canonici que más e~ 

pecialmente se refieren al derecho penal son los si-

guientes: 

En el Docreto de Graciano, segunda parte, causas 

2 a 6, en que se tratan numerosas cuestiones relati

vas a las acusaciones, y más indirectamente las ca~ 
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sas 22, 24, 26, 32 y 35 para ciertos delitos; 

En las Decretales de Gregario, todo el libro V, 

q~e trata primero de las acusaciones, inquisiciones 

y denuncias, y después de varios delitos. (tits.I a 

XXXIII)¡ 

En el Sexto, el mismo lib. V en igual orden (tit. 

I a XI). 

En las Clemenrtt~_las, también el lib. V, en el ·

mismo orden (tits. I a X ); 

VI; 

· En las Extravagantes comunes, lib.V, tits. I a 

En el Séptimo, el lib. V tits. I a XVIII; 

En las Institutas, todo el lib. IV. 
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F'UERO JUZGO 

Llamado también Co~ex Visigothorum, liber iudi

cum o forum iudicum.. Es una copilación bien ordenada 

y sistemática de las leyes visigodas. En él encon- -

trnmos en el libro VI De Sceleribus et torroentis.- de 

los malfechos et de las penas et de los tormentos, 

trata de las acusa,üones y de los tormentos, de los 

hechiceros, adivinos y envenenadores, de las lesiones 

y de los homicidios. El fuero juzgo se divide en do

ce ·libros, subdivididos a su vez en ieyes, capítulos 

o eras. Debido a la influencia can6nica se debe la -

confusión del delito y el pecado como indistintamen-

te se llama a las infracciones punibles, que la exco- . , 

rounión figure entre las penas legales, que se conceda 

el derecho de asilo con efectos ¡jurídicos de atenua-

ción de la pena a los templos. 

El derecho penal de los fueros castiga todos los 

delitos con penas crueles y feroces sobre tener por -

base la pena de muerte, se dan a su ejecución formas 

que revelan el estado social de la época, imponen la 

mutilación y se establecen penas consistente en ape-

drear, despefíar o sepultar vivo al delincuente, enca

denarlo hasta que muera de hambre, etc. Para obtener 

la confesión del delincuente se empleaba el tormento, 
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en general subsiste en los fueros la composici6n pe

cm1iaria para loa delitos.de sangre bajo loa nombres 

.de oUlllieda para el homicidio, el fuero de Le6n fija 

una cantidad, el de Logroño y Miranda 500 sueldos, -

etc. El de Salamanca dice que pague el homicida lOO 

marabedices y salga desterrado y ai no puede pagar-

los que se le ah~rque. Estos precios solían no ser 

uniformes sino variaban según la clase social del 

ofendido y ao! se pagaban más por el homicidio de un 

noble que por el de un plebeyo, pero los privilegios 

forales fueron concluyendo con estas diferencias. 

En algunos fueros se observa el principio del tali6n 

pero los reyes y la ig~esia trataron con insistencia 

de restringir estas costumbres de la venganza priva-

da y de dulcificªr~as introduciendo con la llamada -

Paz de Dios co·mpromisos obligatorios de conservar la 

Paz y respetar las costumbres y propiedades. El fu~ 

ro de Baeza mandaba quemar viva a la mujer que a sa

biendas abortase. 

..... 
... \ 
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EL FUERO REAL 

El derecho penal está tratado en el libro VI, la 

pena de muerto se prodiga menos que en las leyes ant~ 

riores aunque no desaparecen sus formas crueles. Su~ 

siste ·la composici6n cuyas tarifas se conservan pero 

se acentúa la tendencia a hacer pública la pena. El 

adulterio es considerado delito ptiblico y los adúlt~ 

ros mandados entregar al marido para que disponga de 

ellos. (2) 

(2) Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexi
cano. Miguel S. Macado. P. 87. 

' \ 
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DEHECllO ROi.íAHO 

En el Derecho Ro~ano se le dió poca importancia 

al derecho penal en comparación de la que se le di6 

al derecho civil. Sin embargo, ejerció influencia 

en el derecho canónico, en las leyes bárbaras y en 

el derecho feudal. El procedimiento y las jurisdic-

oiones penales se fu. \aron en Europa con un carácter 

nuevo y distinto, separdndose del derecho Romano, p~ 

ro en cuanto a la penalidad, los textos romanos fue-

ron considerados como derecho civil en todo lo que -

no estaba determinado en otro sentido por estatutos 

especiales o por ls costumbre. 

Los jurisconsultos europeos recurrieron a las 

decisiones dadas para la materia civil y las exten--

dieron a la materia penal por analogía y aplicaron 

al derecho penal lo que loa jurisconsultos romanos 

habían escrito para las acciones nacidas de los del~ 

tos privados que tomaban el nombre de penales que en 

realidad eran acciones civiles para exigir obligaci2 

nas privadas. Así fué como se construy6 la antigua -

jurisdicción penal europea. 

Los textos del Corpus Iuris Civilis más ·especia! 

mente relativos al derecho penal son los siguientes: 

En las Institutas, Lib. IV. Tita. i a IV, que tr~ 
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tan de los delitos privados, y el ~itulo XVIII,De· p~ 

blicis iudiciis; 

En el Digesto, los cuatro títulos del lib.IX, • 

el tit. III del lib. XL y los veintitrés títulos del 

lib.XLVII sobre los delitos privados, especialmente 

el titulo XI. De extraordinariis criminibus, más los 

veinticuatro títulos del lib. XLVIII consagrados a 1 

los delitos públicos, y principalmente al Tít. XIX,-

De poenis; 

En el c6digo,libo III, títs.XXXV y XLI, y lib. 

VI. t!t.II, sobre los delitos privados, más los cin

cuenta y un títulos del lib. IX, relativos- a los de;:.. 

litos públicos, y principalmente el tít. XLVII, De

poenis. (3) 

Los romanos consideraron el delito como una fuen 

te de obligaci6n civil, pero las cúnsecuencias no fu~ 

ron las mismas que las de nuestro derecho moderno. Di 

vidieron los delitos en públicos y privados. 

La ley de las XII tablas preveía que la víctima 

del delito se hiciera justicia ejercitando su vengan

za sobre la persona culpable, la ley se limitaba en 

ciertos casos a regular esa venganza. Los descenviros 

s6lo intervenían para limitar la venganza de la parte 

lesionada y darle una forma menos bárbara, reemplazá~ 

(3) Miguel s. Macado. Apuntes para la historia del D~ 
racho Penal. P. 
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do la por una multa. La pena se medía por el resenti

miento de la víctima m~s gue por la culpabilidad del 

agente. Después de la ley de las XII Tablas, las le

yes penales y la jurisprudencia consagraron y desarrQ 
llaron poco a poco un sistema más perfeccionado, se

tuvo en cuenta la intención criminal y la pena fué -
paro la parte perjudicada a quien le quedó el derecho 

de obrar contra el culpable según las reglas ordina-
rias del procedimien+o civil. 
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LEGISLA CION POSTERIOR A LA INDEPENDENCIA 

Ya durante la Independencia la labor del derecho 

penal fue muy exigua. Durante este peri6do contin~~ 

ron rigiendo las leyes amteriores a los delitos y p~ 

nas, o sea, sobre el derecho penal sustantivo, limi

tándose los cambios a la jurisdicci6n y al procedi-

miento, medios por los cuales esperaba hacer más e-

fectiva la represión del delito. 



18 
. ·t 

LAS PARTIDAS 

En la partida VII encontramos el tratado de der~ 

eh o punitivo penal, o sea, el c6digo penal aunque -

en las otras se encuentran muchos puntos relacionados 

con esta materia es muy frecuente que la pena se est~ 

blezca inmediatamente después de f~rmúlado el precep

to que se trata de sancionar. 

En el titulo VI~=·- De los omezillos, contiene-

16 leyes, es muy importante este capítulo donde se ~ 

distinguen con precisi6n diversas especies de homicl 

dios, intencional, con derecho y causal, distinguie~ 

do en la segunda clase el ejecutado en legítima defeg 

sa y el cometido por culpa. Se comprenden bajo la de 

nominaci6n del homicidio el aborto y el parricidio, -

castigándose con las penas del derecho romano. Se e

quiparan al homicidio y se castigan con igual pena,

la castraci6n, la sentencia inju·sta que condena a -

muerte, al destierro o perdimiento de un miembro y el 

falso testimonio en causas sobre delito que merezca

cualquiera de estas penas. El homicidio cometido en 

estado de embriaguez se castigaba como la culpa, lo

mismo que el ejecutado por el sonámbulo que conocía

su condici6n de peligroso. Los que proporcionaban 

venenos o armas para matar a otro son considerados 
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coautores del homicidio. Las penas de este delito 

son en general el destierro perpetuo en una isla y 

la confiscación de bienes. (4) 

En el título XVII.- De los adulterios, contiene 

16 leyes. Aceptándose ya las ideas que informan las 

leyes modernas sobre este delito se establece radical 

diferencia entre el adulterio del marido y el de la 

mujer, no castigándose sino esta ley primera; la f~ 

cultad de acusar se concede exclusivamente al marido, 

p~r6 por su negligencia o tolerancia, si ella fuese

porfiriosa en la maldad, se autoriza al padre, al he~ 
1 

mano y al tío de la mujer para acusar la. ley segunda, 

sólo despuás de disuelto el matrimonio por muerte del 

marido o por otro motívo; se concedía acción popular 

ley tercera. El homicidio del addltero sorprendido

in fraganti por el marido, lo mismo que el de la hija 

y su seductor por el padre, no eran punibles si bien 

el marido debía entregar su mujer al juez absteniéndQ 

se"de matarla, leyes trece y catorce. Se equiparaba 

al adulterio el matrimonio del tutor con la pupila a-

sí como el hecho de casarla el tutor con un hijo suyo 

ley sexta. .Las penas del adul ter lo eran la de muerte 

para el hombre y para la mujer la de azotes, reclu--

sión en un monasterio y pérdida de la dote y las arras 

ley quince. En la última ley de éste título se castJ 

(4) Ob. Cit. Miguel s. Macedo. p. 154. 
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ga el delito de bigamia o matrimonio doble. 

. ~ 
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LEGISLACION DE INDIAS 

En la legislación especial de las colonias esp~ 

fiolas podeffioB distinguir dos periódos. El primero 

que comienza con las disposiciones de los Reyes Cat~ 

liaos, poco después del descubri~iento de América, -

durante ál, la legislación colonial se forma por el 

mismo procedimiento de simple yuxtaposición que la de 

Es pafia, esto es por ·medio de prag:náticas, cédulas, 

reales, órdenes, instrucciones, ordenanzas, etc.¡ di~~~ 

po.siciones numerosas' frecuentes y desligadas entre 

s!, en cada una de las cuales se resuelve una cues-

tión, se estatuye sobre vn punto especial o se intea 

ta poner remedio. a determinado mal; disposiciones que·• 

a~ reunieron en su partemayor importancia en la Rec2 

pilaci6n de Indias y en los Autos Acordados de Mont~ 

mayor y Belefia, aunque no en su totalidad dejando -

fuera el mayor número de ellas• El segundo periódo -

comienza con el reinado <le Carlos III en el afio 1759 

en el que se cambia el sentido general de las colo-

nias hacidndoae más ilustrada y apareciendo en ella 

principiou más elevados y racionales que forman cue~ 

pos orden~d0s .de legislación y leyes importantes que 

abHrcan toda una materia y constituyen sistemas de -

tendencias y objetos definidos. Se registran en este 

periodo obras legislativas tan importantes cOlllo las orCLe 
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nanzas de minoria y la de intendentes. Con ~1 conclE. 

ye la época de la legislaci6n monárquica. 

La recopilaci6n de· Indias se compone de nueve li 

bros, el libro VII que está compuesto de 8 titulas 

trata de derecho penal y de materia ~e-policía y pri-

siones relacionadas con dl, si bien en otros libros-

encontramos disposiciones de carácter penal muy int~ 

rasantes y que coady, ·3n para darnos idea de los si.§_ 

temas aceptados y de las ideas dominantes en esa rama 

del derecho. En el titulo octavo trata de los delitos~''· 

y penas y de su aplicaci6n. Como una mu;.!stra de la

protecci6n de la ley a los indios por supuesto sin -

efectividad en la práctica, se puede citar la dispo

sición de que los delitos cometidos contra ellos fu~ 

ran castigados con mayor rigor que los ejecutados co~ 

tra otras personas. La tendencia general de la legi.§_ 

laci6n de Indias de distinguir y colocar en diferente 

condici6n jurídica a los_conquistadores y a los con-

quistados, separándolos segdn sus razas o castas, se 

manifiesta tambián en las leyes penales donde es fr~ 

cuente encontrar una pena señalada para el español y 

otra para el indio. En lo relativo al adulterio se 

equiparaban para los efectos penales los españoles y 

los mestizos. (5) 

(5 ) Qb. Cit. Miguel S. Mace do p. 166 a 172. 
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ORDENANZAS REALES DE CASTILLA 

En el titulo trece t~ata de los homicidios y son 

quince leyes. 

En el titulo quince trata de los adulterios y de 

los es.tupros y son 7 leyes. 

(\ 
.1 
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LA NOVISIMA RECOPILACION 

Trata en el libro 12.de los delitos y de sus p~ 

nas y de los juicios criminales dividido en 42 titu

los; está consagrado al derecho penal y a los proce~ 

mientos penales, no constituye ~ tratado completo ni 

menos met6dico y sistemático de las materias que a-

barca sino que generalmente y de la misma manera que 

los libros precedentes se forma tan s6lo de disposl 

ciones sueltas referidas a cada uno de los puntos tr~ 
~ .. 

tados en los códigos antériores a lo que en cierto m2 · 

do viene a servir de suplemento y a veces de reforma. 

Entre los titulos que compone encontramos en el 

titulo 21 los homicidios y heridas_.. son 1,6 leyes. En

el titulo 28 de los ad~lteros y bfgamos
1

son 10 leyes;' 

(6) 

(6) Ob. Cit. Miguel S. Macedo. P. 
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ORDENAMIENTO DE ALCALA 

En los titulos 20 a 22 se trata la materia penal 

estableciéndose que el marido puede matar a su mLtjer 

y al adúltero, si los sorprende in graganti delito,

pt:ro rio a uno s6lo de ellos, contra lo dispuesto en 

las partidas que s6lo autorizaba la muerte del adúlte 

ro y prevenia la entrega de la mujer al juez. Tam.:...:. 

bi6n dispone el ordenamiento que la mujer no se puede 

excusar de responder a la acusaci6n del adulterio al~ 

gando igual delito del marido, regla contrar:i,a as! ;.. 

mismo a la de las Partidas. 

Las dos leyes que forman el titulo 22 son muy n.2 

tables en la primera de ellas se considera por prime-

ra vez la premeditaci6n en el homicidio y en las le-

siones declarando que la califica ti va por s! sola d~ 

termina la imposici6n de la pena de muerte. En la se 

gunda ley se establece que todo homicida aunque mate 

en pelea1sufra pena capital, derogando con ello expr~ 

samente los fueros y costumbres locales que daban al 

ho~icida por enemigo de los parientes,con vbligaci6n 

de pechar el omecillo, derogación con la cual se de

sautoriz6 la venganza privada y se erigió el homici~ 

dio en verdadero delito pdblico. (7) 

(7) Ob. Cit. Miguel S. Macedo.P. 154· 
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TESIS JURISPHUDENCIALES 

.A LEVOS IA 

ALEVOSIA, EXISTEiWIA DE LA·- Consiste tal cir-

cunstancia calificativa en que una persona lesione a 

otr3 1 cogi~ndola intencionalmente de improviso, o em 

pleando acechanzas u otros medios que no le den lugar 

a defenderse ni a evitar el mal que se le quiere hacer 

y no se puede est.able·cer que ha existido esta· circun.§. 

tancia agravante si no está probada la intención del 

a&erite, la cual no debe de presumirse. 

TESIS RELACIONADAS· 
1 

ALEVOSIA, CALIFICATIVA DE.- El art.iculo 318 del 

Código Penal del Distrito Federal, hace consistir la 

alevi>sf.a en scrprender a alguien intencionalmente, de' 

improviso, o empleando acechanzas u otro medio que no 

le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le 

quiera hacer, y de los términos de este preceptp legal 

se desprende que no basta que el ofendido haya estado 

imposibilitado para su defensa sino que es necesario 

que el agente se haya propuesto intencionalmente dell 

quir en las condiciones a que aquel precepto alude;

es decir, se requiere que de antemano haya meditado-

sobre el hecho y adoptado la resolución de obrar en-

esa forma, atacando de improviso. 



27 

ALEVOSIA·- No se puede establecer que ha existi 

do la alevosía si no se prueba que el agente atac6 -

intencionalmente de improviso a su víctima, y si de 

la confesi6n calificada del acusado aparece que obr6 

encolerizado por las frases pronunciadas por su ama-

sia, ello implica que obr6 súbitamente por un impulso 

emotivo. En consecuencia no debe considerarse como-

existente la calificb ,iva de alevosía. ( 8) 

ALEVOSIA, LEGITIMA DEFENSA Y RIÑA (PRESCRIPCION).-

La c-onvergencia de la calificativa de alevosía, por 

la intrínseca naturaleza de ~sta, elimina la excluye~ 

te de legitima defensa y la situaci6n de contienda,-

as-i como su consecuencia, la declaraci6n de pres-

cripción de la acci6n persecutoria, por más que haya 

mediado nueve años entre la fecha del evento y la pr~ 

sentaci6n del reo ante las autoridades. ( 9) 

( 8) Ap~ndices de Jurisprudencia, 19l7-1975.Primera 
Sala. Pags. 50 y 51. 

(g) Ob. Cit. Primera Sala. P. 56. 



'I'RAGTO!\HQ :mN'i'l\1 INVOL'J~J'i'ARIO Y TRAl'l~:ITORIO.- No 

puede constituir el trustorno ;nental transitorio un -

sentimientc do ira, que puedo sor considerado como -

una ulteroci6n ps!quica~ pero no por eso puede soste

nerse v~lidamente que pierda el oujeto el dominio de 

sus actou, pues la excluyente, para que opere, tiene 

cono supuesto el euto~atismo del sujeto que padece el 

trastorno. (lO) 

INCONCII'NCill? PRUEBA DE LA EXCWYENTE DE.- La 

comprobaci6n de la excluyente de responsabilidad pe-

nal consistente en obrar en estado de inconciencia r~ 

quiere, por naturaleza eminentemente psicol6gica, de 

pruebas técnicas especiales que hacen necesario el -

dictá~en de peritos. (11) 

TRASTORNO MENTAL. OPINIONES PERICIALES.- El pe-

rito es auxiliar del juez, pero la opinión del perito 

está sujeta a la valoración que haga el drgano juris

diccional y puede o no producirle convicci9n, de a- -

cuerdo con cada caso concreto y en vno como en el pr~ 

sente, en el que los legisladores dijeron que "es po

sible" que se h:Jya actuado inconcientemcnte y en el - · 

que 1nedía la opini6n del pcri to de la defensa dicien

do que por no haberse el examinado auGentado del lu--

(10) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis relacionada. P.J28. 

(ll) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis. P. 159. 
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gar d~ los hachos, " nos hace pensar que el acto co

metido fue un estado mentsl no consciente", es inco_!! 

cuso que el juez natural pudo negar aptitud probato-

ria a las ~ret•endidas opiniones periciales pues e--

fectivamente no están razonadas y parte de apreciaci~ 

nes subjetivas la de los legistas, Y de un hecho no 

comprobado la del- perito de la defensa, hecho que aún 

de haberse establecido plenamente no tenia por qué -

considerarse por el juez natural como prueba definiti 

va del trastorno mental. Por supuesto que un gran -

ná.mero de deJ.itos contra la vida e integridad corpo.;.; 

ral, concretamente aquéllos que se cometen de un esta 

do de irritación originada por ira, odio, etc., se e

jecutan dentro de un estado emotivo disj;into a lo que' 

puede considerarse "normalida.d" si es que por esto ú]; 

timo se entiende serenidad en el ánimo, serenidad en 

la que no media pasi6n alguna¡ pero el hecho de que

medie la ira y que haga ésta desaparecer las inhibí-

ciones, no significa inconciencia desde el punto de-

vista legal. Pasada la ira y recuperando ·el estado 

de serenidad, es absolutamente r~cional que el indi

viduo experimente cierto complejo de culpa e incluso 

arrepentimiento por lo hecho, pero tales situaciones 

no son sino el resultado de lo que puede considerar-

se los mecanismos psicol6gicos normales¡ es decir, el 

estado de ira es "anormal" por oposici6n a la sereni-
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dad que se supone preside las acciones humanas, pero 

tal »anormalidad" no implica la inconciencia del acto 

con alcances de excluyente de responsabilidad. (12) 

ESTllDO TRANSITORIO DE GRAVE CONMOCION EMOCIONAL, 

ATENW;:\·,_;o; DE. ( LEGISLACION DEL ESTADO DE ZiiCATE 

CAS). 

La atenuante de responsabilidad consistente en 

encontrarse el acusad·o en un estado transitorio de -

grave conmoción emocional, que contempla el articulo 
~.·i .. 

3~5 ·del Código Penal del Estado de Zacatecas, debe e~ 

tar motivado por alguna agresiñn a los sentimientos-

afectivos del inculpaio o al homor de sus padres, h1 

jos, cónyuge o al suyo propio; y para que la atenuag 

te sea operante, debe de acreditarse la alteración-·' 

p-síquica a través de un dictamen de peritos, ya que-

la a?tuaci6n desplegada produce manifestaciones exte! 

nas que permiten una interpretación técnica suscepti-

ble de determinarse por un dictamen pericial, puesto 

que-para tal determinación se requieren conocimientos 

médicos especiales, y si no se rinde ningún dictamen 

al respecto, no opera la modificativa. (13) 

(12) Amparo directo 2333/78.QUEJOSO:I<l. Mufioz Rizo.Fa

llado 15 de Enero de 1979.Por ~~animidad de 5 v~ 
tos.Mtro. Ponente: Antonio Rocha Cordero. Se so
_licitn la publicación de la Tesis. 

(13) Amparo directo 1491/75· Quejoso: Pedro Mayorga 

González. Fallado el 21 de julio de 1975. Unanl 

midad de 4 votos. Ministro Ponente: Manuel Rive 

ra Silva. 
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ES'l'A DO DE l'mCES IDA D 

ESTADO DE NECESIDAD, EXCLUYENTE DE.- El estado 

de necesidad como exctüpante presupone un conflicto 

de intereses jurídicamente tutelados que impone el -

sacrificio de ~~o para que pueda subsistir el otro. 

TESIS RELACIONADAS. 

MIEDO GRAVE, TEl'iíOR Fffi'lDADO Y ESTADO DE NECESIDAD 

(EXCLlffE!fTES CO!l'l'RADICTORIAS) ·- Existe contra die 

ci6n en el concepto de violación, si conjuntamente se 

alegan el miedo grave, el temor fundado y el estado

necesario excluyentes de naturaleza diversa, pues la 

primera afecta el elemento "imputabilidad", la segll!! 

da la "culpabilidad" y la tercera la "antijuricidad" 

del delito. 

ESTADq DE NECESIDAD Y RIÑA·- El estado de nece 

sidad ataca la antijuridicidad del acto y si los he

chos ocurrieron dentro de una riña, resulta imdudable 

que las conductas de los que en ella intervinieron 

estuvieron al margen de la ley, y para poder hacer 

valer una causa de justificaci6n,precisa que quien la 

use obre de acuerdo con el orden juridico establecido. 
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LEGITIMA PEFENSA 

LEGITIMA DEFENSA. CONCEPTO DE AGRESION.- Para 

los efectos justificativos de la exculpante de legitl 

ma defensa, por agresión se entiende el movimiento -

corporal del atacante que amenaza lesionar o lesiona 

intereses jurfdicamente protegidos y que hace neces~ 

ria la objetividad de la violencia por parte de quien 

la rechaza. 

TESIS RELACIONADAS. 

LEGITIMA DEFENSA.- No existe dicha excluyente 

si de la propia confesi6n del acusado y quejoso apa

rece que obr6 impulsado por la ira y no con ánimo de 

repeler simplemente la agresi6n de que dice fue obj~ 

t o. 

LEGITIMA DEFENSA.- No se configura la excluye!?:. 

te cuando de la.confesi6n del acusado se desprende 

que lesion6 en virtud del coraje que le dio que el ~ 

fendido se jactara de haber tenido relaciones sexua-

les con todas las mujeres del lugar, entre las que--

crey6 comprendida a la suya, pero sin aludir ni pre

cisar que hubiera habido lesi6n. (14) 

LEGITI!Ill\ DEFENSA E INJURIAS._ Las solas injurias 

no configuran agresi6n con las caracteristicas seña-

ladas por la ley para la integración de la eximente

de l~gitima defensa. 

(14) Ob. Cit. Primera Sala. Tesis 165,p.340-341. 
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LEGI'l'Ir11A DEFENSA. .AGRESIONES DE NATURALEZA lEO-

RAL DEBÉN REVESTIR FORIYiA FISICA DE r::ANIPESTACION.-

Para que sea operante la eximente de legitima defensa 

del honor y de los bienes, es preciso que exista pre-

via agresión por parte del pasivo, que es la condici6n 

sine qua non para que se advierta la naturaleza obje

tiva de la excluyente. Ahora bien, tratándose de a~ 

gr~siones de índole moral, éstas han de revestir foK 

ma fisica de manifestaci6n, lo que no acontece en un 

caso en el que la víctima 6nicamente haya expresado-

de palabra, aunque de manera injuriosa, su negativa

de reconocerle al inculpado la propiedad 'de ciertos-

bienes, teniendo éste a su alcance los medios legales 

para hacer valer sus derechos ante los tribunales com·• 

prtentes. (15) 

LEGITIMA DEFENSA, EXCESO EH Tu\._ Como el exceso 

en la legítima defensa s6lo se configura cuando la r~ 

pulsa lícita de la agresi6n va más allá de lo necesa

rio para evitar el peligro que ésta implica, si la~ 

causa de justificaci6n no llega a comprobarse plena-

mente, tampoco puede existir exceso de ella. 

TESIS REMCIONADi1S 

LEGITIMA DEFENSA._ Si aparece que el homicida-

fue provocado y agredido y que para repeler la agre-

(15) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis Relacionada. p. 344. 

1 

1 
~ 
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ci6n EG dcfendi6 es necesario definir en cada caso, 

si an tales condiciones la_ contienda degcner6 en ri 
da y si~uio OonaervRndo las características de la -

lcgítii:~D defem;a, ya que muy bien puede suceder que 

exieta· uno contienda de hecho y, sin embargo, se si 

ga consider'lndn cD."'lD U..'1 neto de legitima defensa, -

pues es indiscutible que no porq~e se ejecuten actos 

para dcf;mJerGe y qu.8 ~atos so prolongcn pur algún 

tiempo por ello3 solo, exista la rifta. La circuns

tancia de que el ~uejooo"pueda esquivar la agresi6n 

huyendo, no es raz6.::1 suficien'.:c para declr que no -

existe l::J excluyente yn qne .~uchas veces además de 

quo la huída suele no eludir el peligro, debe tomar 

se en consideraci5n qu~ quien rompe el equilibr~o -

jurídico, ataca~do por v!as dé hecho graves, coloca 

al atacado en ~n plano de repeler la agresi6n, que 

cierta3ente en muchoQ casos·pbdr& adquirir los per

files jurídico pensle~ de la provococi6n, poro que 

tambl~n en otros rev1Rte las características de la 

legítima defenea, por la natur&le3& actual.violen-

ta, inminente y sin derecho del ataque, y si apare

ce que el indiviuuo fué atac9do, no tenía la impre

oindible necesid3d de matar a su agresor para esqui 

var el ataque, se llega a la concluoi6n de que se -

excedi6 al ejercer el derecho de loeitima defensa. 
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LEGITD'íA DEFENSA, EXCESO DE LA·- Si se acredita 

la existencia de la riña, resulta descartado el exce-

so en la legítima defensa, puesto que para que se con 

sidere ese exceso es menester que se reconozca en tér 

minos generales esa causa de justificación como base 

para estimar que en el rechazamiento d~ un ataque, el 

agredido se excede en ello. 

LEGITI':,IA DEFENSA-, EXIST3Hé::IA DE LA.- Para que -

la legítima defensa se configure, se necesita que la 

a~ci.6n repulsiva del agente se ejercite contemporáne~ 

mente a la agresión actual y al peligro inminente que 

la motiven. 

TESIS REMiCIONA:C.AS. 

LEGITIMA DEFENSA, INEXISTENCIA DE LA.- La rea-

c·ción defensiva efectuada cuando ya se habían condu

mado el ataque y el peligro que se desprende la mo-

tivaron, no puede considerarse como legitima defensa 

-.t,•, .. 

ni exime de responsabilidad penal al agente activo del 

delito. (17) 

LEGITili;A DEFENSA, INEXISTENCIA DE LA·- Los ac-

tos ejecutados en contra del ofendido con posteriori

dad a la consumaci6n de la agresión realizada por ~s-

te no pueden ya estimarse como evitativos que justifi 

quen legítima defensa, sino actos de represalia o ve~ 

ganza cuya ilegalidad impide que la responsabilidad 

penal se excluya por tal concepto. 

{16) Ob. Cit Sal Penal. Tesis 167 p. 345 a 346 
(17) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis 168 y 169 P• 350 a 353 
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RIÑA 

RIÑA, CESACION DE LA ·- Los daños a la integri

dad corporal causados al ofendido cuando éste se e~ 

contraba ya de retirada o hu!a de la contienda que h~ 

bia entablado con su heridor, deben considerarse eje

cutaoos fuera de riña y sancionarse sin.la atenuaci6n 

que corresponderia a esta modificativa. 

TESIS RELACIONADAS 

RIÑA, ACEPTACION DE LA·- Si una persona, huyen

do de los disparos que se· le hacen~ se refugia en su 

casa, en el momento en que logra entrar a su domici

lio cesa la eminencia del peligro en los ;disparos de 

su atacante, si éste no puede acercarse sin ser visto; 

y mientras no se acerque, no está aquél ante un peli

gro eminente; pero si a pesar de lo anterior, el in

culpado sale de su domicilio empuñando su arma para -

enfrentarse al ofendido con quien rencilla, lo hace

con ánimo hostil y aceptando la contienda, no con el 

prop6sito exclusivo de defenderse, sino de contender. 

( 18) 

RIÑA, ELEMENTOS DE LA·- La riña se integra con 

la reuni6n de dos elementos: ~~o objetivo o material, 

consistente en la contienda de obra, y el otro moral-

o subjetivo, que reside en el ánimo rijoso de los pr~ 

(18) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis 280. p.603 y 604. 
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tagonistas. 

TESIS RELACIONADAS 

RIÑA (CASO FORTUITO).- Si se está en presencia 

de una riña, no importa que exista o no la intención 

específica de causar la. muerte o un daño en particu

lar, pues basta el ánimo de contender y el intercam 

bio de actividades lesivas. Por tanto,resulta irre

levante la aseveración del acusado, en el sentido de 

que nunca pens6 matar al hoy occiso,pues para que se 

integre la riña es suficiente que se tenga el ánimo

de lesionar y se actúe con independencia del result~ 

do final. 

RIÑA.- Por riña se entiende, para todos los efec 

tos penales, la contie.nda de obra y no de palabra, ... • 

entre dos o más personas y es· inconcuso que si en ni~ 

guna forma se ~leg6 a acreditar el animus rigendi ~or 

parte de quien resul~6 muerto, aún en el supuesto de 

que el heridor si hubiera estado determinado a reñir, 

no opera la estimativa de que se hace m~rito, ya que 

no se dieron los elementos t~cnicos de la riña. (19) 

RiífA, INEXISTENCIA DE LA.- No puede considerar

se configurativa la riña la actitud violenta, y aún

lesiva, del sujeto pasivo del delito que solo trat6-

defensivamente de frustar la conducta ilicita del a-

(19) Ob. Cit. Sala Penal. P. 607 

·~ 



gresor o de evitar los daños que ~ste le causo o 

pudiera haberle ocasionado. (20) 

1 (20) Qb. Cit. Sala Pemal. p. 608. 
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IHEl:O GRAVE O TEillOR FU?n!A I'O 

MIEDO GRAVE O TEr.:on FurmADO, CONCEPTO DE.- El 

miedo grave o el temor fundado s6lo excluyen el car.1c 

ter delictuoso del resultado objetivo, cuando el age_!2 

te ejecuta los hechos ilícitos bajo un estado psicól~ 

gico que nulifica su capacidad de entender y querer -

tanto la acci6n como su resultado. 

TESIS RELACIONA. S 

IiíiEDO GRAVE Y TEMOR FlJND.ADO, COMO EXCLUYENTE.--

El miedo y el temor constutuyen causas de inimputabl 

lidad, puesto que suprimen en un momento dado la ca-

pacldad del sujeto para entender y querer la conduc-

ta y su resultado; la falta de entendimiento, momen

táneo y la voluntad, ~olocan al sujeto en estado de-·• 

incapacidad para responder del acto realizado. 

MIEDO GRAVE O TEMOR FL~DADO._ No puede conceP-

tuarse que el quejoso haya obrado impulsado por mie

do grave o temor fundado, si de su confesi6n no se ob 

serva el menor indicio de que haya padecido un estado 

psicol6gico de inhibici6n que le hubiera vedado el -

perfecto raciocinio y la libre determinaci6n de su-

voluntad;. por el contrario, el hecho de que haya di~ 

parado un primer tiro al aire para amedrentar a la -

víctima, demuestra el pleno conocimiento de sus actos. 
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h!IEDO GRAVE: EN QUE COl';SISTE EL.- El miedo, de.Q 

de el punto de vista penal, consiste en un estado ps,i 

col6&ico provocado~or causas externas de gravedad y 

de intr.inentes extremos que, obrando sobre el sujeto

que las percibe, produce en su mente una reacción de 

tal manera intempestiva, que anula su raciocinio. 

MIEDO GRAVE.- la excluyente de miedo grave se 

maneja con la t~cnica del trastorno mental accidental 

e involuntario, cuando provoca el automatismo; J si 

no hay el automatismo, se maneja de acuerdo con los 

principios del estado de necesidad, en que los bie

nes en conflicto se encuentran en un plano de lici-

tud. (21) 

MIEDO GRAVE, PRUEBA DEL.- La prueba pericial es' 

la adecuada para justificar la excluyente de miedo 

grave. 

TESIS REL.ACIONi\DliS. 

MIEDO GRAVE, EXCLlHENTE DE.- El miedo grave por 

su naturaleza eminentemente subjetiva, requiere de ::.. 

pruebas especiales de carácter médico psiq~iátrico. 

MIEDO IRRESISTIBLE SUSCEPTIBLE DE DETERMIN.l\RSE 

PGR DICTAltlEN PERICIAL._ El miedo irresistible 

a que se refiere J.a ley produce manifestaciones ex

ternas que permiten una interpretación técnica, sus-

(21) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis 195· pags. 400 a 402. 
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.cep~ible de determinarse por un dictamen pericial,

ya que par~ tal determinaci6n se requieren conocimie~ 

tos médicos especiales y si en la especie no se rindio 

ning~~ dictamen al respecto, de cualquier manera, la 

excluyente de que se hace mérito no podrfa tenerse -

por comprobada. 

MIEDO GHAVE, PRUEBA DEL.- Si bien es cierto que 

esta primera sala de la H. Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n ha establecidu en Jurisprudencia firme-

que la prueba pericial es la adecuada para justificar 

la excluyente de miedo grave, esto de manera alguna

es de fatal observancia, cuando exsisten ,elementos que 

lo qesvirt~an y además, el juzgador tiene la facultad 

de apreciar los dictámenes y mediante el razonamiento 

?decuado concedr o negar valor al dictamen pericial; 

por lo que si existen circunstancias por las que ati

nadamente niega valor provatotio al medio de pnueba de 

referencia, ello es conforme a derecho. (22) 

MIEDO GRAVE Y LEGITIMA DEFENSA._ Las excluyentes 

de legitima defensa y de miedo grave pueden coexixtir 

referidas a un sólo hecho. 

TESIS RE.LA CI ONA DA S. 

LEGITIMA DEFENSA Y TRASTORNO MENTAL, K'.lCCLUYENTES 

DE._ En tanto que en la legitima repulsa la co~ 

ducta se justifica, en el trastorno mental el sujeto 

(22) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis 196 pags. 402, 403 y 

405. 
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es inimputable. 

EXCLl_JYENTES._ Las excluyentes de responsnbilidad 

de legitima defensa, miedo grave, temor ·fundado, es

tado de necesidad, c~T.plimiento del deber y ejercicio 

de un derecho, se excluyen estre si. 

LEGITIMA DEFENSA, TEiáO?.. FUNDADO, MIEDO GRAVE,cE~ 

TADO DE NECESIDAD Y RIÑA ·- Si hubo riña, ello des

carta absolutamente las excluyentes de legitima de-

fensa, temor fw1dado, miedo grave y estado de necesi 

dad; en la inteligencia de que la legitima defensa es 

incopat:i."bJ.e con las restantes excluyentes. 

MIEDO GRAVE Y LEGITIMA D:SFENSA, INCor,;PATIBILIDl\D 

DE LAS EXCLUYENTES DE.- El miedo grave y la le

gitima defensa no pueden coexistir referidas a un s6-

lo hecho, pues miedo grave es una causa de inimputab.! 

lidad, la legitima defensa es una causa de justifica

ci6n al repeler una agresi6n injusta; el miedo grave, 

por su naturaleza objetiva, requiere de pruebas espe-

ciales, de carácter m~dit;Zo psiquiátrico. (23) 

(23) Ob. Cit. Sala Penal. Tesis 197· pags. 405, 406 

y 408. 

<l-.... 
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PARRICIDIO 

PARENTESCO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY PENAL.- -

Para los efectos de la ley penal, no es necesario co~ 

probar el parentesco por medio de las actas del regi~ 

tro civil. La ley penal castiga a los responsables-

de algún delito, cuando media parentes·co, tomando en 

consideraci6n unicamente los vínculos de sangre, sieg 

do conocidos ésto.s por los inculpados. Las actas del 

Registro Civil deben tomarse en consideraci6n unica-

m~nte para los efectos de las relaciones jurídicas de 

orden civil, pues la ley penal no puede limitar sus 

efectos a los acusados que cumplan con las leyes civi 

les, sino que debe alcanzar a todos los qu~ infrinjan 

una ley penal, hayan dado o no cumplimiento a las di~ 

posiciones que regulan exclusivamente el estadp civil 

de l~s personas. 

TESIS RELACIONADAS. 

PARRICIDIO·- Para considerar que existe ~ste ~ 

lito, no son los elementos indispensables de prueba

que se necesitan para deducir un derecho civil, deri

vado de la relaci6n paterno-filial entre el occiso y 

el matador, ·sino que basta que en el momento de~ de.li!!,; 

quir, el homicida_haya sabido que se trataba de su p~ 

dre, por los antecedentes que entre ambos existían. Q4 ) 

(~) Ob. Cit. Primera Sala. Tesis 213. pags. 443 y 444• 
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LEGI01ACION VIGENTE Y SU IHT1P.:PRB~'1\CION DOC'fRINAL 

Los tÚlicos cóuigos vic.entes en 1:. Reptiblic:.< Mexi

cana qué contienen el tipo del homicidio emocion<-1 son 

los c6di6os del Estado de Z2catecas y del Estado de K~ 

xico 4ue a la letra dicen: 

"CÓdigo del Estado de Zacatec~s. Articulo 335.-

Se i~pondrd prisión de tres a seis a5os y multa de 

cien a tres mil pesos al que cometa homicidio por 

encontrarse en un estado tr&nsitorio de grave cona~ 

c~ón emocional, que las circunstanci01s hicieren ex

cusable, motivado por al&una agresión a.sus senti-

mientos afectivos o al honor de sus padres, hijos, 

c6nyuge o al suyo propio. 

Si sÓlo se causaren lesiones, la sanción ser' de 

tres d.í'as a tres años y multa de cincuenta a mil p~ 

sos" .. 

"CÓdigo del Estado de M'xico. Artfculo 234.- Serd 

castigado con prisi6n de seis meses a diez años y 

multa hasta de diez mil pesos el homicidio cometido: 

I.- En estado de emoción v1olenta que l~s circuns

tancias hicieren excusable. 

II.- En viRdicaci6n próxima de una ofensa grave -

causada al autor del delito, su cónyuge, concubina, 

ascendientes y descendientes y her.r.anos, y. 

III.- Por móviles de piedad, mediante s1plic~s no

torias y reiteradas de la victima, ante la inutili

dad de todo auxilio pr;:ra salv:;;,r su vidiil."• 
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Las normas de los códibos del Estado de M~xico y --

del Estado de Zacatecds h~n sido copiad~s del antepro-

yecto su~zo de 1916 y del códibo arbentino de 1921. 

Por lo que resul t.¡ difÍcil sab&r cu~l fue l<l inten-

ci6n del legislador ya ~ue quien r&dactó la norma lo 

hizo en un país de cost~nbres diferentes a las nues-

tras. La intención del legislador suizo fue la de r~§ 

trint;ir el ~mbito de 'i\ norma para ac-.bar con los abu-

sos de los jurados que atenuaban crímenes pasionales, 

en cambio la intención del legislador argentino fué --~·-

opuesta dando amplitud a la norma extendiendo el cont~ 

nido del concepto del homicidio privilegiado~ 

QRI~IQ~-!~_QºQfQQ_~~~-g~TAQQ_Q~-~g~!QQ 

Consideramos que el artículo 234 del Código del Es-

tado de ~~xico es un artículo que se encuentra por lo 

general bien redactado pero ~iene dos fracciones,la --

segu..'1.d:a y la· tercera que vienen sobrando,pues al decir 

en la primera "en estado de e.:I:Oci5n violenta que las -

circunstancias hicieren excusable" quedan comprendidas 

las dem~s. Pues bien, al decir "la vindicación prÓ~i-

ma de una ofens:a grave causada al autor del delito, su 

conyuge, concubina~ ascendientes y descendien~es y he! 

manos" es f;:ícil notar que el sujeto activo se _encuentra 

preso de una e~oci6n violenta dadas las circunstancias 

que es la ofensa inferida. Asimismo al establecer el -

artículo "por m6viles de piedad, mediante súplic;¡s no

torias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad 

de todo ~uxilio par~ salv;¡¡r su vida", vemos que :¡¡quí -
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t~8bién se present~ l~ emoción violenta producida por 

1~ inutilidad de todo auxilio para salvar la vida del 

ser queridv y no existe la intención de c&usar un daño 

sino de aliviar un sufrimiento, pero tampoco poden:os -

pensar que no se castigue este homicidio porque la vi

da no es un bien jurídico disponible dado que a n~die 

pertenece, sin embargo, como no es un delincuente pe

ligroso debe en estos casos imponerse una sanción be

nign& que es la sanci6n prevista para el homicidio 

emocional. 

Q~!!!Q~-~~-ºº~!QQ_~~~-~§!~~Q_Q~-~~Q~!~Q~§ 

Por lo que respect~ al artfculo 335 del Código del 

Estado de Zacatecas no m~ parece correcto· que limite 

1~ aplicaci8n del artfculo a los motivos iticos estª

bleciendo lo siguiente: "motivado por algun2 agresi6'n 

a sus .sentimientos afectivos o al honor de sus padres,. 

hijos, cónyuge o al suyo propio". 

El art!culo limita la presencia de la emoción vio

lenta a los motivos ~tices basándose principalmente 

en la tesis de Ramos. ¿Pero qué son los motivos 

éticos? Ramps manifiesta que son motivos &tices dni

camente aquellos que mueven de ~~a manera adecuada a 

~~a conciencia normal •. Analizando la definici6n en--

contramos: 1) Una conciencia normal que se refiere a 

la imputabilidad, debido a que si fuera una conciencia 

anormal el sujeto sería inimputableo 2) Mover adecua

damente que es el éxito de un resultado buscado. 
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Hay qQe tener en cuent~ que no son cualquier motivo 

ético los que hacen excus~ble la emoci6n violenta. 

Tenemos por ejemplo a un joven que tiene un fmn ético 

como es el fundar una familia, propone a su novia se 

casen pero ella lo rechaza, ~l loco de amor prefiere -

matarla que perderla. ¿Sería excusable esta conducta? 

Su fin moral se vio frustrado por la negativa de su nE_ 

via, es obvio que esth conducta no puede ni debe ser 

excusable debido a que no reaccion6 ante una actitud 

il!cit:a sino por el contrario viol6 un derecho 2jeno. 

"!tamos manifiesta que debe existir una rel:i!ci6n causal. 

"El motivo &tico debe ser la causa deter~inante de la 

reacci6n emocional". Ramos restringe la excusabilidad 

a la causa del honor. Es necesario relacionar ese mot¿ 

vo ético a las circ~~stancias, al actuar il!cito del ~ 

sujeto pasivo, que es lo que har~ excusable su conduc

ta. Agrega que el motivo ético debe ser la causa dete~ 

minante de la reacci6n emocional, no basta que haya --

emoción violenta sino que debe existir un motivo ético 

inspirador, el honor herido de un hombre de honor, la 

afrenta inmerecida, la ofensa injustificada. 

En apoyo a la doctrina de Hamos encontré en las Le-

yes Penales co~entadas de la República Argentina las -

siguientes tesis: 

"Para que exista emoci6n violenta se requieren móvl; 

les éticos capaces de deter~inar adecuadamente las rea2 
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ciones en una conciencia normal de manera tal que el -

hecho ap~rezca excusable y no sixplemente explicado por 

las circunstancias que medi<:iron para su producci6n". 

"Requiere obnubilac16'n de ccncienci:a, quebrantanÜe!!; 

to del dominio voluntario y motivos étiéos (S. Corte 

6 de n0vie:J1bre 1929. J.A., t. 3l,p. 739) y no existe 

en el homicidio donde no concurren tales requisioos. 

(S, Corte, 21 abril. 1930- J. A., t.32, P• 925). 

"Para que pueda invocarse en el homicidio es neces! 

ri9 que concurran las siguientes ·circunstanciG~s: a) - ,,,,. 

C01usas motivos morales, nobles; b) crisis afectiva: --
1 

ucoc.l6'nbrusca "2:iolenta; y e) reacci6n: agresi6n inmee 

diata (C.A. Ros., 14 febrero, 1940- L. L., t. 18, p. 

73) o 

"El motivo ético requisito primordiªl de la emoci6n 

viole~ta, lo es por excelencia, en una mujer virgen, -

la defensa de su honestidad, compro~etida por su novio 

al pretender introducirla a la fuerza en una casa de -

mala nota¡ y no excluye el estado emocional excusable, 

l:a circunstancia de ir armada de rev6'lver, si no espe-

raba la actitud injuriante de la vfctima. (s.c. B.A., 

l 7 j un. 19 J 8 .- L. L. 1 t • 11 1 p. 7 51 ) " • 

"No impJ,.ica una atenuO<ción de la responsO<bilidad de 

los temperamentos irascibles, violentos o irO<cundos, -

sino que está condicionad;;~ a ;no ti vos lticos, es decir, 

aquellos que mueven adecuadamente a una conciencia nor 

·mal. (C.F. La P., 29 abril 1927- J.A., t. 24, P• 417). 
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"Si fal t:m móviles éticos no concurre emoción vi olea 

ta" S. Corte, 7 abril 1933 -J.A., t. 41, P• 561)". 

"El motivo ético no consiste en el ejercicio abusi-

vo de actos propios de la f~~ción legítima de quien los 

ejercita, sino en ofensas y ultrajes de orden moral, e~ 

paces de deterEinar en una conciencia normal la emoción 

que condujo al delit~. (C.A., ll octubre 1935- J.A., 

t. 52, p. 244). 

Uniendonos a la opinión de Ricardo C. N~ñez consi-

deramos que es incorrecto restringir la excusabilidad 

a la causa de honor, ya que es limitarla sélo a los e~ 

sos de homicidio provocado por injurias ilÍcltas y gr~ 

ves y de justo dolor contraviniendo el principio gen~~ 

ral que es el que debe regir el precepto imponiendo una 

pena atenuRda a los individuos que revelen escasa o 

efímera peligrosidad. 
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Ahoréi bien, pase11:os a hacer un an;Hisis de la inte_E 

pretaci6n de la fracci6n 1 del artfculo 234 del c6digo 

penal del estado de hl~xico, que fue realizada por pri

mera vez en sesi6n de la Primera Sala de la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación el d!a 4 de septiembre 

de 1975 en el asunto 629/78 quejoso José Antonio fJon--

tes Pardo. Al respecto me ~ernito transcribir algunos 

p6rrafos de la ver~ió~ taquigr,fica de eca sesión en ~ 

los cuales se ve claramente la opinión de cada uno de 

loa sefiores ministros a dicho respecto: 

El sefior Ministro Antonio Rocha Cordero, despu€s de 

hacer un análisis de la Doctrina y Jurisprudencia Ar-

gentina (antecedentes directos de nuestro articulo) -

observó que la doctrina argentina y las tesis de los ~ 

tribunales argentinos han dejado de ser tan restricti-

vos cqmo vinieron si~ndolo dur~nte los primeros cuareB 

ta afios de aplicación de esta norma, por~ue actualmen-

.te existe w1a tendencia en la que no se hace referencia 

exclusiva y restrictiva a los móviles éticos, y los -

doctrinarios también un poco han cambiado esa posición, 

tenemos por ejemplo que el maestro Ferri Díaz manifie! 

ta que "la circunstancia atenuante en el homicidio pa

sion~l prevista en nuestra ley penal debe ser por he-

chos susceptibles de conmover el esp!ritu de un ho~bre 

! normal en circu...'1stancias excusables de tiempo, causa y 

luGar, ha de ser producida por un hecho que trastornan 

do los sentimientos de...J.a-gente lo im_pulsen a una - --
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acción inmediata en contra de su autor,la perturbación 

causada en la psiqué debe ser ~ayor que el poder de r~ 

·flexión y superior a la volun~ii.d del hombre nor:::al de 

tal modo que su reacción impulsiva esté justificada o, 

m~s bien, excusad;¡¡ por las circ .mstancilils". En el mi~ 

mo sentido observamos que en el ToL:o Noveno de la EncJ.. 

clopedia Jur!dica o.;eba se dice que "el juzg:¡¡dor ha de 

:;:preciar las circunst«._-::ias q:.<.e hacen excusable la emo 

ción con criterio jurídico por lo cual tal estado, 

siempre que no sea la co1~secuencia de un propósito ilf 

cito, deja la posibilidad de considerar presente la fi 

gura atenuada", a~u! observa~os que se omite la refe-

rencia a los m&viles éticos. 

"'{..'-' ... 

En primer lugar, se habla de emoción violenta, en 

segundo lugar se limita por ff.Otivos que la han excusado, 

desde luego en esta expresión de la ley argentina y -

ahora de la ley misma del estado de Mdxico, no se limi 

ta expresamente a los motivos éticos ni a motivos de -

ninguna clase. El código de Zacatecas con una fórmula 

si se quiere barroca e imperfec:a, sí establece las -

causas de limitación de las circunstancias excusables, 

porque enumera cuáles son ell2s y las nota en el fondo 

de un sentido ético, pero en el c6digo ar6 ent1ne y en 

el del estado de M~xico no se establecen esas restric

ciones, lo dejan a una cierta a~plitud. Ahora bien, -

limitarlo a los motivos éticoL, es ade~~s de introdu--
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cir un<l. · restricci6n (lUe probablemente en Inuch:i!s circun.§_ 

tanci&s no fuera razonable •. Soler nos da la ur~encia 

de que pueden haber ~otivos sociales, motivos jurídi-

cos, no sólo motivos Rlorales, lo·s que pudieran inte 6 rar 

esa circu::1stancia. En ese aspecto el Ministro :nanife_i 

t& est~r de acuerdo agregando que esto no quiere decir 

~ue la autoridad esté facultada para descenuer a justi 

ficar con causas absurdas y contrarias a la moral, a -

la convivencia social o al derecho esos homicidios, -

simplémente es que no puede ser un motivo ~tic o exclus:h '"-'~ 

vamente. Además debe dejarse al juez a su estimaci6n 

técnica, social, de tiempo, de lugar y de conciencia, 

valorar si el homicidio es o no un homicidio atenuado 

y dentro de la atenuaci6n ese enorme ca.lllpo en el que s.e, 

yg a desplazar de seis meses a·diez años de prisión-

que en un senticj.o practico, pues quedan coaJprendidos .~; 

tidis los homicidios en riña·provoc~dos y una serie de 

modalidades que nuestras leyes algunas veces sancionan 

con penas menores, de tal manera que en ningún caso -

quedaría racionalmente a un arbitrio absurdo. 

Concluyó diciendo que la interpretaci~n de la frac

ci6n I del artículo 234 del Código del Estado de M'xi

co, no puede quedar limitada a los motivos éticos, -

sino a todas aquellas circunstancias que lo hagan excg 

sable, desde un punto de vista :noral, social, jurídico, 

inclusive circunstancias que al igual que la ~oral - -

también var!an y se transforman con el transcurso del 

.. 
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tiempo, de donde la responsabilidad del Juez es mayor 

que la aplicaci&n lisa y llana de los'preceptos pena--

les, porque tiene dos conceptos que no define el dere-

cho, emoción violenta que pertenece a la ciencia psicQ 

l6gica y causas que la hacen excusable en la que conc~ 

rren la sociología, la psicología, la psiiuiatria y -

toda la condici&n de medio, de tiempo, de lu5Hr y de

persona. La acci&n violenta tier,e que ser practicame_!! 

te apreciad<~ dentro del modo co6noscitivo del juez, --

del j.uzgador, sin necesidad de ir a peritajes ni a re

ferencias de orden técnico, as! lo reconoce·la juris-
' 

prudencia ar5cntin~ ampliamente, y as! lo reconocen --

los tratadistas. 

El señor Ministro Aguilar Alvarez manifestó que su 

pensamiento coincidía con el del señor Ministro Rocha 

Cordero'en lo que respecta a la interpretación que se 

le debe dar a la fracción I del artículo 234 del c6digo 

d~l estado de Xéxico, porque "en rigor no tenemos por 

que'introducir elementos diversos a los que se despre_!! 

den de los términos literales del precepto y exigir 

que los motivos inspirados de la conducta del sujeto ~ 

que se encuentra.en un estado de emoci6n v1olenta, -

sean de carác.ter ético o no; claro que al decir que pu~ 

den no ser de carácter ético, no ~e estaría obviumente 
' 

refiriendo a que puedan ser de carácter anti~oral, an-

tisocial o contra derecho, pero sí puede ser de cual~ 

quier otro carácter diferente al motivo ~tice¡ que --
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las circunstancias lo na¿;an excusable, no la conducta, 

porque de todas ;r.anerno el hoiliicidio reclama unn sun..,.-

oi6n, sino que han excusado el estado de emoci6n vio--

lenta en que &e eücuentra para que se imponga una pena 

atenuada, puede ser d~stinta a motivos éticos porque si 

esto es posible en otras figuras co~o sefiala el seüor -

Ministro Rivera Silva, en éstas no, por..;¡ue no hay v.n -

elemento que lo exprese de uaa ..naner1:1 categór~ca la ley, 

tampoco puede ser suficientemente claro el ejemplo que 

pa~a-llegar a una conclusi6n diversa el código de Zaca

tacas, porque ese código s! expresa· cuáles oon los root! 

vos y circunstancias que deben producirse para que el 

estado de €l.'coción violenta haga >¡ue se atenúe la san- .. 
ción, ahí si hay .n:íviles que permitan llegar a una con-

ciusión co~!pletamente distinta. De tal .nanera que es 

toy t,o tal.:eente de acuerd~ con el seiior Ministro Rocha 

Cordero de que la interpretación que debe d~rsele al pr~ 

cepto es de que cualquier motivo ~tico, para~tico para -

excluir de ello lo que sed contra la ética, puede inspi

rar la excusa al estado de emoci6n violenta en que se en 

cuent~a el s~jeto en el mo~ento del ilícito, y entonces 

podría preguntarcle ?Cuándo y en q~6 condiciones puede --

aplicare~ este precepto? Pue~ cuando conforme a la apre

ciaciñn CO@loscitiva del juez, las circunstencias que o-

peren en el caso concreto ~ue le es ajusticiable hagan -

precisamente que esas circLmstancias sean excusables en 

uu emoci6n violenta paro que se le pueda imponer una --

sanción atenuante. Creo que en el --
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caso d~be ser la autoridad resronsable la que aprecie 

conforme a su conocimiento-y correcto juicio les frue-

bas que hay en el su~ario [ar& aeterminar si estas ci! 

cunstancias operaron co:uo eKcJ.sables del estado de e1;1.2, 

ci6'n vi.olenta que le rec.onoció". 

El sefior Ministro Rivera Silva (Ponente) ~anifest6 

lo siguiente: "Trat~ de dar de dos maneras en el pro--

yecto la interpretaci&n de la fracciñn I del artfculo 

234 del c6digo del Estado de ~éxico. El an~lisis del 

arti!c.ulo me llevó a dos interpretaciones; una .a que el 

inciso se refiere a que l~s c:.rcunstancias justifiquen 

la presencia de la emoción violenta del que co~ete el 

homicidio, pri~era interpretacién y que las circunsta~ 

cias a que se refiere el le5islajor justificaran el h.2, 

micidio cometido bajo el estado de emoción violenta. -

Tene~os que la pri~era ~nterfretación es la que debe 

aceptarse, que puede aceptar"se, que a lo que se ref~e-

re el legislador, es a que las circunstancias j~stifi-

quen la presencia de una emoción violenta, es lógico -

que el ho~icidio CO~etido de esta manera, tiene QUe 

caer óentro de los extremos serialados por el códibo 

del Estado de México. La seg~~da interpretación que -

se refiere a que las circu.r1stencias justifiquen el ho-

micidio co~etido bajo el estadc de emoción violenta, ~ 

pero-en este caso otra vez dese:.bocamos a la ya tantas 

veces reiterada ttsis de que el que pueda justificar 

este proceder, este ho~icidio dete ser hecho sólo de 
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carácter ético. Recordarán suo Señorías que en estos 

c6digos se eliminan dos figuras que existen en otros 

~6digos, el llamado homicidio por justo dolor y el ca 

so de corrupci6n de hijas. Vemos pues que si interpr~ 

ta:nos en esta for:La el artículo que estamos comentando, 

tiene que ser forzosa,nente w1 principio de carl1cter ~

tico; si la interpretaillos como que el estado psicof!s~ 

co de carácter patol6gico es el que provocó la emoción 

violenta, tenemos que acreditar ese estado. 

El aenor Ministro Castellanos Tena abWldÓ en el 

criterio expresado por el señor Ministro Rivera Silva 

y votó conforme al proyecto. 

El señor Ministro 'Rebolledo Fernéndez se uni6 al., 

criterio manifestado por el señor Ministro Rocha Cord! 

ro, expresando que ~o solamente los motivos éticos son 

circunstancias ~ue excusan la emocidn violenta. 

Para 1.1oncluir c:L análisis del precente asunto, 

transcribire.nos loa p~rrafos más importantes de la se!! 

tencia. 

une la lectura de los antf!riorea elementos probatQ 

rios, e,e lleg::: al convenci.roiei-.to de e¡ue resultan parci§. 

mente fundedos aun~ue inoperantes,los conceptos de vio

laci6n hechos valer por el defensor de JOSE ANTONIO MOD 

TES PARDO, en amención a que si bien es cierto que,como 

se sostiene en la clenlanda, la recta interpretaci6n del 

art!culo 234, frqcción I del Cddigo Penal, para 

el Estado ue México, es la de que no sólo circuns- -
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tancias de car~cter ético hacen excusable la emoci6n ~ 

violenta, sino que esas circ.unst&ncias ta.¡¡bién pueden 

ser de orden social o jur!dico; ta~bién es verdad ~ue 

en el caso concreto, las condiciones especiales perso

nales en· las que, según se afir.~la en la demanda, se ea 

contraba el activo del delito, no se demostraron plen~ 

mente •• ., 11 

...... sin que resulte cierto que tal evento lo haya 

realizado, cuando se encontraba en un estado de "tras

torno transitorio de la peisonalidad producido accideg 

tal o involuntariamente", o bien, en un ~~~~.:!:~.9..2_3~-!'.~~ 

~~~-Y~Q~~g!§_g~~-~~-~~~~~~!~~~~§~-g~~¿~~§g_~~~~~~-

ble"t en atenci6n a que tales condiciones no se proba-

ron plenamente. 

En consecuencia, se neg6 el amparo por JLayoria de ~ 

cuatro votos en contra del voto del señor Ministro 

Ernesto J.guilar Alvare~ quien·emiti6 su voto en el seg 

tido de conceder el amparo para el efecto de que la a~ 

toridad responsable realice un nuevo estudio del mate

rial probatorio a fin de determinar si es exqusable la 

ecoci6n violenta que sufri6 el quejoso sin tomar en 

cuenta s6lo los ~otivos ~ticos sino tambián los socia

les y jurídicos. 
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Consideramos importante hac{;r ,nenci6n del asunto -

1442/79 1 que jos o Lorenzo HipÓli to Sanchez Cabal, con

tra. actos de la Se~un~a Sala del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Veracruz, visto en sesi6n del 

dfa 31 de a5osto de 1979, en el cual se observa cómo 

los sefiores Ministros de la Prixera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación le dan importancia al 

estado emocional en el 'Ual se encuentra una persona 

" cuando le han sido violados sus derechos esenciales. 

Al respecto, me permito transcribir fntegramente

la versión taquigráfica. 

1442/79 

LORENZO HII'OLITO SANCHEZ CABAL 

Contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Supe--

rior de Justicia del Estado de Veracruz y otra autori

dad •••• (se consulta la negativa) 

El M. PRESIDENTE: a discusión. 

En este asunto encontré que el aspecto técnico es -

·impecable, a la consulta no hay reproche ni observación 

que hacerle, al contrario, está muy bien tratado el t~ 

ma desde el punto de vista estrictamente frío, doctri

nal, técnico; pero recuerden sus Señorías que no nos ~ 

podemos desprender de la parte E'J:OCIONAL o AFEC'},'IVA, 

porque entonces seriamos juzgadores máquina. Aquí se 

·trata de un individuo a quien el que fesultó muerto lo 

había apaleado y lo había bañado en sangre; todavia 
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. ·• 

con el coraje humano -no podemos desprendernos de las 

consideraciones de la natur2.leza humana con ese coraje 

acudió a buscar el arma con la que le dio muerte. Yo 

no pretendo decir que no tenga responsabilidad ni que 

tampoco haya habido probablemente riña o acaso, en ca

so de haberse iniciado cuando fue por el arma y volvi6 

momentos después y le dió muerte al que lo babia ataca 

do¡ pero sí me parece L ~agerado sancionarlo coillo homi

cidio con la calificativa de alevosía. · 

Se dice que obrÓ con alevosía, no en el sentido es

tricto porque si ya había sido golpeado por el otro, -

nada impedía que fuera momentos desp~és, en esa se5un

da ocasión en que tan venía golpeado que pretendiendo 

lesionar al que lo había' a su vez lesionado, hizo víc

tima de lesiones a otro que no era, por confusión, en 

virtud de que venía bañado en sangre y no veía. 

A m! se me hace un poco duro permitir que se le ha

ya condenado como homicidio con esa calificativa. Yo 

expuse esa inquietud a sus Señorías -repito- sin cen-

surar la consulta que técnicamente hablando, no tiene 

reproche. 

El M. RIVERA SILVA¡ Entonces, para que se elimine -

la calificativa, fundamentalmente con la finalidad de 

que sea justa una situación E:t:OCION.AL de un indiffiduo 

que ha sido atacado y forzosamente, pues, reacciona en 

una .forma VIOLENTA. 
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Si los señores Min.Lstros están de acuerdo, si no h,!! 

biera objeci6n, ya que la alevosía necesita cierta re

flexión de buscHr el mo~entc oportuno para atacar, si

no que de tal manera, que el sujeto pasivo no pueda d! 

fenderse ni evitar el ~al; pero que para ello se nece

sita cierta reflexi6n. Por supuesto, este pensamiento 

ser!a un pensa:r:iento encajado con el objeto de que, 

como dice el sef:or ·~Unistro Presidente, poder hacer un 

peco de justicia, quizá no t~cnica; pero como quieran 

sus Señorías. 

El M. REBJLLEDO: Yo creo que sí se podría sostener 

la falta de alevosía, porque yo pienso que no hubo in

tenciónt dado que ya había sido golpeado antes el que 

resultó autor del homicidio, ya que lo ~enos que podía 

haber hecho seria reaccionar en alguna forma y ya no -

fue tan de improviso el ataque, debi6 resistirse y va 

a traerlo, no se iba a quedar con los brazos cruzados. 

. ' 

Yo pienso que por ese camino podría eliminarse la -

alevosía. 

El M.AGUILAR ALVAREZ: Yo también estoy de acuerdo -

que se conceda el amparo para el efecto de eliminar la 

calificativa de alevos!a, incluEo no habr!a mucho que

branto técnico si se manifiesta en la forma que lo ha 

indicado el señor Ministro Rebolledo. 

El M. PRESIDENTE: A votaci6n. 

El C. SECRETARIO: Hay unanimidad de cinco votos con 

el proyecto xodificado para el efecto de que se supri-
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ma la alevosfa. 

E11 el presente ssw.1to considero que ~sa fue la 1nejor 

forma de ayudar al quejoso debido a que en el estado de 

Veracruz no existe la fig~ra del ho~icidio emocional, 

enccntrando en este asunto otra raz6n más que respalde 

nuestra opini6n respecto a la necesidad de crear dicha 

figura, pues en caso de haber existido segur~mente se 

habfia aplicado •• 



C A P I T U L O IV 

DERECHO COMPARADO 
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Es importante realizar ~~ estudio del derecho 

comparado para ver como se ha desarrollado en las di-

versas leaislaciones la fi¿~ra del homicidio emocio-

na l. 

Analizaremos w1icamente los c6di~os en los que 

se encuentra plasmada la fig~ra del homicidio emocio-

nal viendo con mayor detalle el c6di¿o argentino y el 

código súzo ya 

tra .legislación. 

Q.OD.!_Q.Q_!EQ.~1i_TI'TO 

que son antecedentes directos de nue! 

El códi¿o penal argentino de 1921 reguló por -

primera vez la figura del homicidio emocional en el 

articulo 81 o 

"Artícal{) 81, inciso I, letra a). Se impondrá 

reclusión de t-res a seis años o prisión de ano 

a tres años: al que matare a otra encontrándose 

en estado de emoció11 violenta y que las circ~n! 

tanelas hicieren excusable". 

La norma sufrió criticas muy severas, prillcipa! 

mente por el profesor Juan P. Ramos que .originÓ :ma 

jurisprudencia restringida de la figura privilegiada 

Estas objeciones tend.Í.an a imponer mayores exigencias 

·' 
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a la fig~ru privile 0 iada, entre ellos los motivos étl 

cos, como esencia de lo exc~sable. 

La emoci6n viole~ta excusable no fue Limitada al 

'mbito del homicidio. El código lo preveía como ate--. 

nuante en los casos de lesiones y abuso de armas pero 

reJulados en forma deficiente, paro que la reforma de 

19ó7 reg:.üó expresamente el punto y entró en vi.:;encia 

el 1° de abril de ., J8• 

El sub-inciso a) del inciso II del articulo 81 

fue suprimido para quedar de la sig~iente forma: 

"Artículo 81.- Se impondra prisi6n de uno a seis 

años: 

1.- Al que matare a otro, encontrándose en un-
. ' 

estado de emoción violenta y que las circunstaQ; 

cias hicieren excusable. en el caso del inciso 

1° del artículo anterior la pena sera de dos a 

ocho años de prisión". 

En el caso de las lesiones el art!culo quedó de 

la siguiente forma: 

"Si concurriere la circunstancia enunciada en el 

inciso I del artículo 81 la pena será: en el e~ 

so del artículo 89 de 15 días a seis meses; en

el caso del. artículo )J de seis meses a tres --

años; y en el caso del articulo 91 de uno a ca~ 

tro años. 
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estas penas se awneQ_ 

tar~ en la mitad cu~wdo concurriere, ademas, al:. 

gr.uH• de las circv_l'lstal1:::ias enwneradas en el ar-

tÍc:.tlo So inciso I". 

·En cuanto al delito de ab:.tso de arma, la reforma 

se limitó a ajustar la nueva d!.lmeraci6n al tipo básico. 

QQDIQQ_~~NA~_§UI~Q 

El anteproyecto de cÓdigo penal suizo de 191ó, 

fue el primero que previo la figura del homicidio emQ ,_,;. 

cional y ya en el cÓdigo de 21 de diciembre de 1937 -

se reguló en el libro décimo se¿;undo "Disposiciones 

generales", título primero "Infracciones contra la vJ:. 

da y la integridad corporal". 

"Articulo 113. Meutre par passion. Si le delin

quant a tué alors qu' ~l était en proie a une emQ 

tion violente ~t que .les circonstances rendaient 

excusable, il sera p:.uü de la réclusion pot.l.r dix 

ans a!.l plus ou d l'empriso~11ement pour !.l11 a cinq 

ans". 

Parte especial. titulo primero. Dos crimes contra 

a persoa. Capitulo primero.- Dos crimes contra a vida. 
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"Artículo 121.- Matar alguem: pena reclusao, -

de seis a vinte años. 

Minora ca o fa e ul ta ti va da pena. 

1·- Se o agente comete o crime empelido por mo

tivo relevante valor social ou moral, ou sob o 

dominio de violenta emocao, lego em seguida q -

injusta provocacao da victima, o juiz pode redu 

zir a pena, de um sexto a um terco. 

CODIGO PE!'TAL BOLIVIANO 

En el anteproyecto de código penal Boliviano de 

1964, en su título octavo denominado "Deiitos contra 

la vida y la integridad corporal" se divide en cuatro 

capitulas. En el articulo 254 se tipifica. el homici- · ~ 

dio por emoci6n violenta. 

El c6digo penal de 1972, no incluy6 ninguna re 

forma ·al respecto por lo que qued6 en sus términos el 

articulo 254 del anteproyecto de 1964• 

"Artículo 254·- (Homicidio por emoci6n violenta) 

Bl que matare a otro en estado de emoci6n violen~3 e~ 

cusable o impulsado por m6viles honorables será san

cionado con reclusi6n de uno a seis años. La sanci6n 

será de dos a ocho años para el que matare a su asee!! 

diente, c6nyuge o conviviente en dicho estado. 
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CODIGO PENAL COLOl\miA NO 

El c6digo penal de colombia de 1937 regula la 

figura del homicidio emocional en la parte general. 

"Artículo 38.;: Demuestran menor grado de peli

gr~sidad y atenúan, por tanto la responsabili

dad -en cuanto no hayan sido prev.istas de otra 

manera - las ~iguientes circunstancias: 

3a) El obrar en.estado de pasi6n excusable, de 

emoci6n determinada por intenso dolor o temor, 

o en ímpetu de ira provocada injustamente. ·~-

CODIGO PENAL DE COSTA RICA 

"Artículo 113·- Se impondrá la pena de prisi6n 

de uno a seis años: 

1° A quien haya dado muerte a una persona hall~ 

dose el agente en estado de emoci6n violenta que 

·las circunstancias hicieren excusable. El máx! 

roo de la pena podrá ser aumentado por el juez 

sin que pueda exceder de diez años si la vict1 

roa fuere una de las comprendidas en el inciso 

primero del artículo anterior. (Se refiere a -

los asé3ndientes, descendientes o conyuge, her 

manos consanguíneos, o a su manceba o concubi~ 

nario)o 
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CüiliGO PRK,'.L CUB.ATW 

El c6digo penal de cuba de 1936 regula en la 

parte general en el capitulo III, seccion segunda, el 

estado emocional de la siguiente manera; 

·"Articulo 38.- Son circunstancias atenuantes que 

provienen del hecho: 

f) Haber obrado por estimulas tan poderosos que 

naturalmente h8yan producido arrebato, miedo r.o 

insuperable, obcecaci6n, ira incoercible o in-

tenso dolor, no pr·ovocados por motivos antiso

ciales. 

DODIGO Pm!AJJ CHILENO 

Parte general: 

Son circunstancias atenuantes: 

5·- La de obrar por estími:los tan poderosos que 

naturalmente hayan producido arrebato y obcec~ 

ci6n. 

CODIGO Plli':AL DE GmTE:·ULA 

El c6digo penal de Guatemala regula en la parte 

general y en la parte especial el estado emocional. -

es de 1973·. 

aArticulo 26.- Son circunstancias atenuantes: 

(Estado emotivo) 

3--0brar el delincuente por estímulos tan pede-
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rosos que naturalmente, hayan prodLtcido arreba

to u obcecaci6n. 

"Artículo 124.- Quien matare en estado de emo-

ci6n violenta, se le impondr~ prisi6n de dos a 

ocho años. 

COTIIGO PENAL DE EONDURA S 

El c6digo pena_ de Honduras de 1898 en la parte 

general capítulo III, las circunstancias que atenúan 

la respoasabilidad criminal: 

"Articulo 8.- Son circunstancias atenuantes: 

6.- La de obrar por estimulas tan poderosos que 

naturalmente hayan producido arrebato u obceca 

ci6n". 

CODIGO PENAL DE NICARAGUA 

Parte general capítulo III. 

"Artículo 29·- Son circunstancias atenuantes de 

la responsabilidad criminal. 

6.- La de obrar por estímulos tan poderosos que 

naturalmente hayan producido arrebato y obceca 

ci6n en su caso". 

Así mismo regula el homicidio por justo dolor -

en los artículos 129 y 130. 
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CODIGO PENAL DE Pf,Rl;GUAY 

Esta c6digo regula el estado emocional tanto en 

la parte especial como en la general. 

Parte general: 

·"Artículo 30.- Son circunstancias atenuantes de 

la responsabilidad criminal: 

16.- Cuando el reo ha obrado arrebatado por una 

pasi6n excusable o en un momento de ofu.scaci6n 

sobrevenidale sin culpa suya. 

Parte especial; 

Artículo 335·- Si el mismo muerto provoc6 el ac 

to homicida con ofensas graves, ilícitas o inm~ 

recidas y el hecho se produjo en vindicación in 

mediata de la ofensa, la pena sera de tres a 

seis años de penitenciaría. 

".Art-.!';&ul_o 336.- La misma. pena del artículo ante 

rior se aplica;rá cuando el homicidio se ha com~ 

tido en riña o bajo el impulso de un justo p in 

tenso dolor. 

%0~IGO PENAL DE PERU de 1q49 

Artículo 153·- Se impondrá penitenciaría no ma 

yor a diez años o prisi6n no menor de un año ni 

mayor de cinco años, al que matare a otro bajo 

el imperio de una emoci6n violenta que las cir 



71 

cunstancias hicieren excusables. 

CODIGO PEI·~AI, DE PUER'l'O RICO 

"Artículo 85.- Toda persona que matare a otra en 

ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera 

será sancionada con pena de reclusión por LLn te~ 

mino de un año y maximo de diez años. 

CODIGO PENAL DE EL SALVArOR 

- Este código regula de una manera muy especial el.__.,. 

estado emocional, ya que en la parte general lo reg~ 

la en las atenuantes de una manera muy amplia y en ~ 

la parte especial lo establece expresamer.te en el in 

fanticidio. 

Parte general: 

"Art!c~lo 41·- Atendan la responsabilidad penal: 

5a) El que obra en un momento de arrebato, obc~ 

caci6n o bajo el impulso de intensa emoción pr~ 

vacada por un hecho injustb efectuado contra él, 

su c6nyuge, descendientes o hermanos. 

Articulo 155·- La madre que matare a su hijo d~ 

rante el nacimiento o dentro de las setenta y -

dos horas subsiguientes, en un estado de emoción 

violenta que las circLmstancias hicieren- excusa 

ble, será sancionada con prisión de uno a cuatro 

años. 
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CODIGO PENAL DE URUG1'~1Y 

Parte general. 

Artículo 46·- Atenúan el delito cuando no hubie 

ren sido especialmente contempladas por la ley al --

determinar la .infracci6n las siguientes. 

II.- (La provocaci6n). El haber obrado bajo el impu_l 

so de la c6lera producida por un hecho injusto, o el 

haber cometido el delito en estado de intensa emoci6n, 

determinad.a por una gran desventura. 

CODIGO PENAL DE VENEZlJEL.4 

Parte especial. 

Artículo 67.- El que cometa el hecho punible en 

un estado de arrebato o de intenso dolor, determinado~ 

por injusta provocación, será· castigado salvo dispo

sici6n especial, con la pena corresoondiente disminuí . . -
da desde un tercio hasta la· mitad segdn la gravedad

de la provocación. 



l.- Generalidades. 2o- L0s preSUfUestos. 

de los elementos del tipo. 

3.- .Análisis 
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G ENERJ;LI1JA DES 

Para determinar lo que es co~ceptuelmente el delito 

de hogicidio en eeneral y posteriormente el homicidiq 

exocionel, utilizaremos el sistema l6gico de tipo ana

lftico que considera el d.eli to co;r.o una unidad concep

tual que está integrada por diferentes elementos que -

son perfectamente ~ongruentes en razón de la existen-

cia de una relación l6gica entre ellos. 

Se pueden estudiar separa~ente cada uno de los ele

mentos pero conservando siempre la idea de 4ue el del! 

to es una unidad, insistiendo en que la 16bica mlsma -

va estableciendo una especie de encadenamiento en virtud 

del cual un elemento se enca~ina a otro y así el 4ue lo 

continuará hasta lleLar al encecenaroiento de todo::> lo~' 

elece~tos. Se~uir~cos el mdtodo de la doctrina penta

t6mica que considera ~ue son cinco los elementos del -

delito a saber: conducta, típica, antijur!dica, culpa

ble y punible. Adem~s, estudiaremos en cada elemento 

lo contrario, que implica su ausencia o negación. 

Antes de seguir adelante es importante para nuestro 

estudio tratar de definir lo que es el delito desde el 

punto de vista filosófico, jurfdi.co y sociológico. 

Desde el punto de vista filosó~ico: delito es todo 

aquello que altera un orde.c valorado co:no perfecto, 

nGu lleva a conocer la distinción entre el bien y 

el mal, lo ~oral y lo inffioral, lo 4ue no~ lleva-a 

·' 
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consider3r la violaci5n de lo que es valorado como 

perfecto. 

Desde el punto de vista jurídico: delito es el acto 

u omisi6n que sancionan las leyes penales, Articulo 

7 del c6digo penal del Distrito Federal. 

Desde el punto de vista sociol66 ico: delito es es

tudiado en cuanto a su g~nesis y sus efectos en rela 

•ci6n directa con el medio que se presenta, le preo

cupa al soci61ogo el conoci.t.iento del conjunto de 

factores que llevan a LlÍla persona a la realización 

del delito, as! co~o los efectos que dentro del me

dio social ~l delito produce, (~5) 

N~remitímos a estas definiciones para tener preseg 

te que el estudio del delito debe Eer to.::1ado desde los·'

puntos de vista filos6fico, jur"ídico y sociológico, p~ 

ra entender su cpntenido. 

Es importante mencionar que para que el delito se -

produzca es necesaria la existencia de presupuestos -

que son antecedentes a la conducta o al hecho. Si no 

aparece el presupuesto sucede: 

1.- Que el delito no aparezca. 

2.- ~ue apareciendo el delito la ausencia del presu 

(13) Apuntes de clase del Licenciado Vela Trevido. 
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pue~to lo haga aparecer en forma diferente. 

Los presupuestos son clasificados en dos grandes 

grupos: 

I.- Generales.- Que son com~nes a todos los delitos. 

II.- Especiales.- Qu.e son antecedentes de determin§_ 

do tipo de delito. 

I.- Generales: 

a) Norma 

b) Sujetos: activos 

pasivos 

e) Bien tutelado o inter~s jurídicamente protegido. 

a) NOR.:1!A 

En el delito de ho~icidio ls norma se encuentra tip! 

ficada en el articulo 229 que ~ la letra dice: Comete' 

el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. 

La figura privilegiada del homicidio emocional se en-

cuentra tipificada en los artículos 234 y 335 del c6di 

go del Estado de M~xico y del c5digo del Estado de Za

catecas respectivamente que a le letra dicen: 

ARTICULO 234.- Será castigado con prisión de seis 

meses a diez años y multa hasta de diez mil pesos el 

homicidio cometido: 

I.- En estado de emoción violenta que las circunstan-

cias hicieron excusable; 

II.- En vindicación próxima de una ofensa brave causa

da al autor del delito, su cónyuge, concubina, ascen-

dientes y descendientes y hermanos, y 

III.- Por m5viles de piedad, mediante súplicas notorias 
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y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo 

auxilio para salv8r su vida. 

ARTICULO 335.- Se i~pondrá prisi6n de tres a seis aaos 

y multa de cien a tres mil pesos al que co~eta homici

dio por encontrarse en un estado transitorio de grave 

conmoción e~ocional, que las circunstancias hicieren -

excusable, motivado por alguna agresi6n a sus sentimien 

tos afectivos o al hono" de sus padres, hijos, cónyuge 

o al suyo propio. 

Si sóló se causaren lesiones, la sanción ser~ de tres 

d!as a tres años y multa de cincuenta a mil pesos. 

Debido al sistema federal fOr el cual estamos reLi-

dos, y ror ser un delito ,de n&turaleza local,cáda est~ 

do puede legislar respecto a él, por lo que actualmen

te sólo existe en esos dos estados,pero no ~hay que -

olvidar yue aunque no con ese nombre, existen delitos 

similares en los demás estados, de los cuales hablare

.mos posteriormen~e. 

Ahora bien, sabemos que el delito es un fenómeno j~ 

r!dico y como tal sabemos que no puede haber delito 

sin ley conforme al art!c~lo 14 tercer p~rrafo consti

tucional, al establecer: "En los juicios del orden cr! 

minal queda prohibido imfcner, por simple analo5Ía y aún 

por mayoría de raz6n, pena al~una que no esté decreta

da por una ley exact&men~e arlicable al delito de que 

se trata". Es decir que para que un hecho sea consti-
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tutivo de delito, se requiere la existencia de una nor 

ma, que no s6lo sea la si~ple deccripci6n del delito -

sino que tas.bién quede incluido el precepto y la san--

ci6n. Entende~os por precepto el imFerativo dirigido 

al sujeto de la norma para la realización o no realiza 

ción de una deter,ninada forma de conducta, y por san--

ción la consecuencia en caso de :ncumplimiento del - -

i:nperativo de la nor.na.· 

b) SUJETOS 

Est~ plenamente reconocido q.ue para que haya delito 

se requiere en orden a los sujetos una persona. 

Sujeto Activo.- Realiza le conducta que la norma 

prohibe u omite la conducta que la norma manda. En el., 

delito de homicidio la conducta del sujeto activo pue-

de manifestarse en forma activa u omisiva, pero en el 

delito'del homicidio emocional por las caracterfsti- ~ 

cas especiales yue presenta el tipo dnicamente puede s 

ser cometido en fornia de acción. El sujeto activo se-

rá el que realice la conducta que la norma prohibe, es 

decir, el sujeto que prive de la vida a otro en un es-

tado de emocjón violenta. 

Sujeto Pasivo.- Es la persona que resiente la afee 

tación e:1 su~ intereses jurídicos. En el delito de --

homicidio co~o en el del homicidio e~ocional, el suje-
1 
to pasivo ser~ la persona a la cual se le prive de la 

vida. 
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e) BIEN TUTELAD:J O IN'l'ERES JURIDicq:EN'.i!E P1~0·rEGIDO 

Es el bien que el estado considera relevante y que 

por tahto de~er!a ser protegido, en otras palabras, es 

el bien que el legislador quiso proteger agrur~ndolo 

en E]_ tipo pemü. En el d_eli to de ho.1ücidio y en el 

del homicida ewocional, el interés jurídicamente prot~ 

gido serd la vida, 

Una vez visto lo an. rior, podemos afirmar ~ue la 

falta o ausencia de un presupuesto general im~edirfa -

la apa~ici6n del delito. 

II.- Especiales: 

a) Juridicos. 

b) Materiales. 

a) JURIDICOS 

Son aquellos hechos que para su relevancia dentro -

del derecho penal requieren de la existencia de al5una 

valoración puramente j'.lrÍdica. En nuestro delito a e§_ 

tudio no es necesaria la existencia de un presupuesto 

jurídico para que el delito se produzca. 

b) MAT:!';RIALES 

Es el co~plemento de lo f~ctico del hecho, lo consi 

derado como relevante. En nuestro delito a estudio es 

necesario que el sujeto se encuentre en un estado de -

emoci6n violenta, de lo contrario la ausencia de este 

presupuesto traería co.J!O consecuencia la varinci6n del 

tipo, ya que en lu6 ar de catalo6arse como homicidlo --
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emocional sería considerado hoxi~idio si~ple o califi

cado se¿dn las cird~nstancias d~ su comisi6n. 

Una vez estudiados los pres~~aestos del delito, en

traremos d1recLa~ente al estudi0 de cada uno de los -

elementos del tipo. 

CONDUCTA 

Es muy coLdn encont~ar en las obras especializadas 

que a este elemento se le denomina Acción, pero noso-

troQ optaremos por denominarlo conducta, ya que la co~ 

ducta se puede present3r en dos for::;as, ya sea en for,na 

activa o en forEa de omisión, y si optáremos por el vo 

cablo acción podría dar l~¿ar a confusiones. 

EntendeJI-.os por conducta a la .':!anifestación exterio

rizada de la vol~t&d tendiente a la producción de un 

res~lt~do q~e es causalmente productora del ~is~o. 

Sabeillos que el pensa~iento no es punible por lo J.U€ 

es necesario 1ue se exteriorice la vol~ntad del s~jeto. 

El delito contiene lo que se le denomina el inter cri

minis, dividido en dos aspectos: interno y externo. El 

aspecto interno dnicamente va a in~eresar al derec~o 4 

desde el JllJmento en el que se manifies:e ea el ~undo -

exterior. 

En el hombre existe una fac~lt3d dcno~inad2 fac~ltad 

selectiva de cond~ctas, es decir, que en ~ :nsaento d~ 

ter:ninado el ho~hre p~ede optar por realizar o no ~na 
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detcr~inada conducta, y cuando esa conducta por la cual 

se opta resulta ilícita debe ser sancionado. 

No es posible que exista u~ delito sin resultado, es 

necesario que se 2odifique .el mundo exterior pre-exis-

tente ya sea eH for;na meterial o jurídicamente, Fn el 

delito del ho.:r.icidio er..ocional el resulta-do que se prQ 

duce es un resultado material que es la privación de la 

vida de una persona. 

Es necesario que se produzca una relaclÓn de causall 

dad entre el hecho y su resultado. Es decir, que desde 

el _runto de vista naturalistico se tiene 4ue establecer 
' 

una relación de causa a efecto entre la manifEstación 

de la voluntad y el resultado sobrevenido. As! en el 

delincuente emocional es~ relación de causa a efecto -

se aa, cuando el sujeto activo obrando emocionado por 

la conculeaci6n de sus derechos reacciona privando de 

la vida a su agresor. 

Conforrue a lo establecido en el artículo 7 del cúdl 

go penal quu el delito es el acto u omisi6n que sanci~ 

nan las leyes penales, la conducta en el delito de ho-

micidio emocional se va a ma~ifestar por ~edio de una 

acción; es necesario que la privaci6n de la vida sea ~ 

en forma activa, el delito se co,__ete realizando ls con 

ducta que la norma prohibe. 

Es un delito de daño, es decir, ~ue lE conducta al-

tera el bien jurÍdicamente pro~e6ido y se produce el -

resultado material. 
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Es t~~bi6n un delito instent~nco, o sea 4ue se consg 

ma y agota en w1 solo in:;,te;r;.te. 

NJSEi'iCIA DE co:mUCTll 

Habr'·a hipólliesis de ausencia de conaucta en aquellos 

casos en los cuales a pe2ar de haberse producido el re 

sult~do no haya habido el ejercicio de la facultad se

lectiva de conductas. 

Existen diversas causas que pueden provocar la abo

lici6~ de la facultad selectiva de conductas, a saber: 

Causas fisiol6gicas naturales. Son causas de natu

raleza huJlana de ori""en orgánico .:¡ue en un mo:;;ento da

do anulan la voluntad, como sen el suetlo, el sonaJ1bu-

lismo, los v6Jlitos, los estornudos. 

Causas f!sicas de origen externo.- ce dividen en -

movi.T.ientos reflejos e¡ue se producen involuntaria;nente 

en el cuerpo con motivo de l~ aparici6n de un estímulo 

externo, es donde ubica.:10s a los reflejos f!sicos aut~ 

maticos; y en vis absoluta y vis compulsiva que es la 

presencia de una fuerza de carácter físico o·moral la 

que deter.nina la ausencia de voluntad. llrtícu.lo 15, -

fracci6n prixera del c6digo penal. 

Inconciencia abarca dos caxpos: ausencia de conducta, 

cuando queda abolida la facul t2d selectiva de conductas, 

e imputabilidad cuando quedan atolidas las facultades 

superiores necesarias para la co~prensi6n de la anti-



juridicidad de la condutita. Tiene coao origen el he

cho de que la inconciencia .atendida como la afectación 

a las cualidades del hombre en diversos grados y debi

do a la graduación nos encontramos en diversos planos, 

es decir, que si la inconciencia es plena se presenta0 

la ausencia de conducta, y si es absoluta se presentara 

inimputabilidad. Los elementos que provocan el estado 

de inconciencia deben de ser de ori¿en accidental, o -

sea, <;.ue se produzca por un mero accidente, e involun-

tario· es decir que la causa 6 eneradora no debe haber -

sido puesta en forma volw1taria por el sujeto. 

En la fracción II del artfculo 15 del código penal 

·del Distrito Federal se incluye~ en una misma hipótesis 

casos de ausencia de conducta y casos de inimputabili

dad. 

"Hallarse el acusado, al cometer la infracci6n, en 

un estado de inconcie~cia de.sus actos, determinado-

por el e1npleo accidental e involu..'1.tario de substancias 

tóxicas embriagantes o estupefacientes, o FOr un esta

do toxinfeccioso agudo o por un trastorno ~~ntal invo

luntario de carácter patológico y transitorio"; 

Debido a fenó.neLos psíquicos o a la lla:.;ada quimig! 

nesis. Es el caso del hipnotis~o o el de substancias 

que no siendo tóxicas producen alteración en el indi-

viduo. 
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TIPICTDAD 

La calidad del elemento de la tipicidad resulta del 

artículo 14 constitucional 4ue se refiere a la fijaci~ n 

de los principi~s de la ley penal y se obtiene el fund~ 

mento det articulo 7 del ptSdigo penal que implfcita:neg 

te lleva el reconocimiento de la ley para que se pueda 

pensar en el delito desde el ·punto de vista formal. 

De la existencia de la tipicidad resulta la seguri

dad jurídica, es decir, que no puede haber delito si no 

exist~ un tipo que lo describa. 

El maestro Celestino Porte Petit define la tipicidad 

como la adecuacicSn de la CO{lducta al tip0. Toda con-

ducta que resulta adecu&da a la descripci6n del legis

lador es una conducta tÍpica con indicios de ser anti

jurídica. 

El Licenciado.Vela ~reviño define al tipo como la

abstracci6n que concreta el juicio valorativo del le-

gislador y que se recoge en la ley penal. 

~a~~-ª~-!~~-~l~~~~!Q~-ª~~~~ 

1.- Elementos objetivos. Aquellos susceptibles de 

ser apreciados por si:nple conocimiento y cuya funci6n 

es describir la conducta o el hecho que pueda ser ma

teria de imputaci6n o de responsabilidad penal. 

En el delito del homicidio emocional el elemento 

objetivo se encuentra en la siguiente frase: 
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En el código del Estado de México: "El homicid.io CQ 

metido". 

En el c6digo del Estado de Zacatecas: "Al que cometa 

homicidio". 

Hago esta diferencia debido a que los códigos a pesar 

de que contienen la misma figura delictiva son diferen 

tes en cuanto a sus caracter!sticaso 

Elemento subjetivo 'e lo injusto.- Son requisitos 

que debe satisfacer el sujeto emiser de la conducta p~ 

ra que sea caracterizada como típica. En nuestro delito''~ 

a estudio el elemento subjetivo se encuentra en la si€ 

guiente frase: 

En el código del Estado de México: "en estado de e~F

moción violenta". 

En el có'digo del Estado de Zacatecas: "por encon -

trarse en un estado transitorio de. grave conmoción e

mocional". 

E Existencia de los objetos. 

1.- Objeto jurídico.- Estd const!tu!do por el bien o 

inter~s que resulta afe~tado por la conducta típica. 

En el homicidio este bien protegido es la Vlda. 

2.- Objeto material.- Es el que resiente en forma ma

terial la conducta t!pica. en nuestro delito a estudio 

observamos que el objeto material también es lá vida.

Por lo que se encuentran fWldidos objeto jurídico y o,g 
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jeto material. 

Clasificaci6n de los delitos en orden al tipo. 

Dentro de las clasificaciones que se han hecho de 

los delitos en orden al tipo encontramos que nuestro 

delito a estudio se encuentra y encuadra en las sigui-

entes: 

1.- Tipos E~peciales.- Llevan dentro de su concepcf 

ón un tipo básico q.' ha sido _elaborado en f<~rma esp!:;, 

cial por el legislador. en el caso del homicidio emociQ 
. ~· 

nal·que tratan expresamente los códigos del Estado de 

M~xico y de Zacatecas, se remiten alla figura del homá, 

cidio. 

2.- Tipos complementarios.- Pueden ser privilegiados 

o cualificados. Son aquellas f~guras que tienen un ti

po básico e fundamental pero al cúal se _le agregan de

terminadas éircunstancias que traen como consecuencia 

un diferente tratamiento en orden a la penalidad. Así 

mismo es también el caso del homicidio emocional esta-

bl?ciéndose en el estado de Zacatecas una pena menor a 

la del homicidio sim)le "se impondrá prisi6n de tres a 

seis afios~y multa de cien a tres mil pesos" en el c6-

digo del Estado de México que establece también una --

pena menor "será ca¡,ti~;,ado con prisi6n <ie seis meses a 

diez afios y multa hasta de dlez mil;pesos". 

3.- Tipos Autóno~os.- Son aquellos tipos ~ue no re 

quieren d;, otro para su existencia. Es el caso del -
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homicidio simple y el del homicidio eLocional previsto 

en el código arbentino ya que no se remite al homici-

dio sino que vuelve a repetir la frase: "al que prive 

de la vida a otro". 

4.- Tipos de daño.- Aqu~llos que alteran material~ 

mente el mundo exterior pre-existente. El tipo de ho

micidio emocional es un tipo de daño ya que al privar 

de la vida a otro se altera el mundo exterior. 



AUSENCIA DE TIPO 

La ausencia de tipo se presenta cuando el hecho o 

. conducta no han sido incluidos por abstracci6n ideal en 

la ley penal. 

CAUSAS DE AUSENCIA DE ABSTRACCION 

l.- Especial valoraci&n del legislador.~ Es decir 

que con la facultad absoluta e ilimitada que tiene el 

legislador para la creaci~n de los tipos, considera que 

X hecho no debe ser motivo de ,punición y, por lo tanto, 

no lo.erige como antijurídico. 

2.- Casos o causas debidos a la omisión u olvido. 

3.- Falta de previsión del lecislador.- ;Se entiende 

que el legislador illiaginativamente est~ extrayendo del 

~mbito cultural determinados bienes que convierte en-

bienes jurídicos penales en razón de la función de.scri12 

tiva de los tipos, puede suceder que al legislador le 

falte imaginación para preveer las diver~as formas en 

q~e se pueda presentar la conducta. 

Considero que la razón por la cual no existe la fi-

gura del honicidio eff.ocional en todos los estados de -

la Repdblica es porque el legislador local sólo ha señ~ 

lado determinados casos a los que les da una pena ate-

nuada;y otros casos que no contempla los sanciona con 

la pena del honicidio simple, siendo esto injusto dada 
1 

ld menor peligrosidad del delincuente. Además, es - -

importante hacer notar que en la mayoría de los estados 

88 
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los c6digos vigentes datan de fechas muy antiguas, no 

tenemos Qás que hacer referencia a modo de ejemplo que 

el código para el D. F. es de 2 de enero de 1931 y que 

a pesar de que ha habido intentos de derogarlo, ésto no 

se ha realizado, por lo que las nuevas situaciones de 

1~ vida moderna no han sido incluidas todavía. 
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CAUSAS DE ATIPICIDAD 

Se da la atipicidad cuando la conducta realizada no 

enc.uadra con la hipótesis legal, no hay coincidencia -

del co~portamiento concreto con el descrito abstracta-

mente en el precepto legalo Habrá satipicidad cuando 

falten las calidades en los sujetos del delito. 

Falta de elementos no~ ·a ti vos C0-:10 son: 

l.- Falta de sujeto activo. 

2 • .,. Falta de sujeto pasivo. 

3.- Falta de objeto. 

4.- Falta de elementos subjetivos de lo injusto. 

5.- Falta de medios de co.nisi&'n. 

6.- Falta de referencias temporales. 

7.- Falta de referencias espaciales. 
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.ANTIJURIDICIDAD 

Es el ele:nento del delito que le permite a tods el 

fenó~eno que denominamos delito su calificación como 

en te j ur !dice. 

CARRARA dice que la antijuridicidad es la relación 

de contradicción que existe entre un hecho del ho~ 

bre y la ley que lo rige y·calificó al delite co~o 

un ente puramente jLLidico. 

La antijuridicidad tiene la función de concretar en 

un tipó la valoración del legislador. La antijuridicl 

dad resulta de la contrariación del hecho y la norxa, 

y esta contrariación tiene que ser determinada a tra-

v~s del tipo. En muchos casos puede presentarse con-

trariación entre el hecho determinado y la conducta -

particular, pero que encuentre por otro lado un apoyo 

diferente al derecho penal, siendo ese hech~ determin~ 

do cenforme a derecho. 

Es importante mencionar el valor que tienen las nor 
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·mas de cultura, ya que son el trasfondo existente de-

tr~s de la norma jur!dica, o sea que ~sta no tiene una 

~nesis espont~nea que carezca de contenido sino que el 

legislador valora la norma de cultura y va creande el 

deslinde de aquellos valores esenciales para el desa-

rrollo de la sociedad. Pode:aos entender que en determl 

nadas casos se pueden justificar deterxinadas conduc

tas porque no afectan a la norma de cultura. 

Es antijurídico todo aquello que no es justificado, 



. ·~ 

- ., .. 

De la amplitud que sa le pueda dar a la justificBci6n 

resultará la restricción que se le pueda dar al tipo. 

Contenido de la antijuridicidad.-

92 

La antijuridicidad ideol6gicamente nos ubica den-

tro de un juicio de naturaleza lógica donde hay dos e~ 

tremos: un hecho que es la conducta típica y la norma 

jurÍdica. Dentro del campo intermedio que corresponde 

a esos dos polos debe1 · encontrarse el "injusto concr~ 

to" que es la antijuridicidad. 

Conclusiones que sirven para precisar el concepto 

de la antijuridicida~. 

1.--La antijuridicidad versa sobre una condacta determ¿ 

nada. 

2.- El jui~io relativo a la antijuridicidad requiere 

de la existencia de una conducta t!pica. 

3.- El motivo ·del enjuiciamiento es la conducta t!pica 

y tiende ese enjuiciamiento a eliminar o confirmar 

el indicio de antijuridicidad que la tipicidad nos 

aporta. 

4.- Es un juicio objetivo. 

5.- Dentro del proceso de enjuiciamiento de la antijurl 

dicidad no tiene cabida lo subjetivo. 

Clases de antijuridÍcidad 

l.- Antijuridicidad formal.- Es la forma co~o el Es-

tado protege los intereses que han resultado jur!di 

e os. 

• f 
.¡ 

1 
1 

1 
l 
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2.- Antijuridicidad substancial.- Est~ referida al -

contenido valorativo ~ue se encuentra incluido dentro 

d,e la norma que resulta contradicha por el hecho r§.le 

~¿vante o por la conducta t!pica. 

Podemos decir que existe antijuridicidad cuando en 

el juicio valorativo que hizo el le6islador resultan -

a•ectados los propios valorei que se reconocen a trav's 

del tipo. 

Elementos de la antijuridicidad. 

l.- Lesión.- Que es la desprotección a un interés jur,i 

dicamente tutelado en un tipo co~o consecuencia de 

· una conducta. 

2.- Ofensa.- Que es la desprotecci6n del contenido 

cultural inserto en la· norma t!pica. 

La falta de lesión o de ofensa traerá colli~ consecueg 

cia la inexistencia de antijuridicidad. Cuando existen 

la lesión y ofensa el indicio de antijuridicidad que -

aportaba la conducta típica se convierte en cierto. 

Definición adoptada: Antijuridicidad es el resu! 

tado del juicio valorativo de naturaleza objeti~ 

va que determina la contrariación existente en-

tre una conducta típica y la norma jurídica en -

cuanto se opone la conducta a la norma cultural 

reconocida por el Estado. 

.¡,¡,·. 
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CAUSAS DE JUSTIFICACION O CONDUCTAS TIPICAS CONFOR

t':E A DERECHO 

Las causas de justificación est'n señaladas en dive! 

sas fracciones del art!culo 15 del c6digo penal a saber: 

Defensa leg!tima, fracci6n III. 

Estado de Necesidad, fracci6n IV. 

Cumplimiento de un deber, fracci6n V. 

Ejercicio de un dereqho, fracción V. 

Obediencia Jerárquica, fracci6n VII. 

Impedimento legítimo, fracci6n VIII~ 

Las causas de justificación recaen sobr~ la acción 
1 

realizada objetivamente, sin meterse con e~ sujeto. 

Las causas de justificación no pueden ser supraleg~ 

les, deben estar expresamente formuladas por el legis-

ladór. 

No es posible que en el caso del homicidio emocio--
' 

nal se ~resente una causa de justificación por lo que 

np entrarémos a profundizar en su estudio. 



La imputabilidad es el presupu&sto de la culpabili-

dad. El hombre es un ser inteligente, con facultades 

para actuar o dejar de hacerlo en funci6n de su intelj. 

gencia natural. Sus actos son deter~inados por su vo-

luntad. Como se mencion6 anteriormente, la imputabili

dad es el presupuesto de la culpabilidad y, por tanto, 

no puede ser culpable el sujeto que sea imputable. 

La imputabilidad tiene a su yez Wl presupuesto que es 

la libertad y tiene un ingrediente de suma importancia 

que es la capacidad de co;;¡prensión de lo ilícito. 
1 

El presupuesto de la culpabilidad está c,ompuesto 
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por una capacidad genérica de co.:.prender lo antijurídl. 

co de un acto y otra especifica c¡ue es el que haya ten_i 

do l'a libre deter.:ünación de voluntad respecto de un -

acontecimiento concreto y en el momento de ocurrir el 

resultado tf~ico. 

~ El Maestro Vela Treviño d&fíne la imputabilidad co

mo la capacidad de autodeterminación del hombre para -

actuar conforme al sentido, teniendo la facultad, rec2 

nocida normativamente, de comprender lo antijurfdico de 

su conducta. 

As! pues, que para que alguien pueda ser sujeto ac-

tivo en el delito de homicidio e:.:ocio.nal, deberá pri.TIQ 

r~mente poseer al tiempo :de la acció.n, las condiciones 
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psfquicas exigidas abstracta e indeterminadamente por 

la ley para poder desarrollar su conducta socialmente. 

Deberá ser apto e idóneo para desarrollar una conducta 

que responda a las exigencias de la vida en sociedad -

humana. Deberá tener un conjunto de condiciones de d~ 

sarrollo y san!a mentales para que se pueda hablar de 

un imputable. 

• > 



CULPABILIDAD 

El Maestro Jiménez de Asúa define la culpabilidad -

en el sentido de que se trata de un nexo causal y e~o-

cional q_ue lie;a al sujeto con su acto, a;;,én de un con-

junto de presuruestos que fundamentan la reprochabili

dad de la conducta antijurídica. ~6) A .su vez, el [~ 

estro Ser5io Vela Trevino la define coillo el resultado 
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de un juicio por el caal se reprocha a un sujeto imrut! 

ble haber realizado un co:.1portalliento típico y antijur.[ 

dico, ·cuando le era exi~ible la realizaci6n de otro -

comportamiento diferente, adecuado a la norma o ( 27 ) 
1 

1 
Una vez que ha quedado definido lo que 

1
es la culpa-

bilidad, entre:aos al estudio del dolo y la culpa. El -

~aestro J!menez de Asúa'define el dolo co~o la produc

ciÓ"n de un r• sultado típicamente antijurídico, con con 

ciencia de que se quebranta el deber, con conoci~iento 

de las circunstancias de hecho ·y el curso esencial de 
' 

la relación de causalidad existente entre la manifesta 

ción de voluntad y el ca~;,bio en el mundo exterior, con 

vol~ntad de realizar la acci6n y con representac1ón 

del resultado que, se quiere o satisface. ( 28 ) 

De la defi~ición se desprenden üos elecentos, el -

~tico que es la conciencia de que se quebranta el deber, 

(26 ) Su tratado, To~o V. p. lC4 

~27 ) Ser6 io Vela Trevino, Ob. Cit. p. 201 

(28) Ob. cit. p. 217. 
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y el volitivo que es la voluntad de ejecutar el hecho 

t!pico. En catabio, cuando la voluntad del sujeto ac-

tuante no está dirigida conscientemente h&cia la real¿ 

zaci6n del hecho típico y antijur!dico, estamos en cam_ 

po de la culpa. es decir, cuando se actúa con olvido -

de las precauciones indispensables exib~das por el Es-

tado para la vida gregaria¡ ·cuando· por imprudencia o -

negligencia se produce· el resultado antijuridico. 

En este sentido observamos que el art!culo e de -muestro c6digo penal define que los delitos pueden ser: 
• 

I.- Intencionales;- II.- Tfo intencionales p de Lnprude!! 
1 

cia. Entendiendo por iEprudencia toda imprevisi6n, --

negligencia, impericia, falta de reflexión o de c~idado 

que cause i€;ual daño que un delito intencional. 



INIMPU':'ABILIDAD 

Toda persona que tiene capacidad de querer y entender 

es responsable de sus actos y, por lo tanto, debe su--

frir las consecuencias jur!dicas de lo que ha hecho, si 

carece de esa capacidad todos los actos que ejecute no 

se le podr~n atribuir, será un irresponsable y su con

ducta va a quedar fuera de los dictados del derecho --

penal. 

La escuela cl~sica consid~ró que los menores, los -

locos y aquellos que carecen de madurez serían ini~pu-

tables, la inimputabilidad es anterior al delito y se 
1 

refiere al modo de ser del agente, a su per~onalidad. 

El enfermo mental puede realizar U.."l.a conducta que se -

ajuste perfectamente al tipo descrito por la ley penal 

y de.bido a que no tiene esa capacidad de GUerer y. en ten 

der no ~e le puede sancionar, existe el tipo, el deli

to, pero no existe el autor, son sujetos alta~ente pe-

ltgrosos para la sociedad, por lo que ante la imposibl. 

lidad de aplicarles una sanción penal se les somete a 

las medidas tutelares previstas en el articulo 68 del 

có'digo penal para el ~istri to Fec.:eral. 

El tila estro IGNiiCIO V iLLALOBOS afir.Jla: "A los en-

fermos mentales se les aplican medidas de se6url_ 

dad que se diversifican de las penas, por el ~e-

canis~o subjetivo que las origina, por su natur~ 

leza y por su modus operandi, aún cuando tanto -

las penas coxa las medidas de seguridad tiendari 

·' 
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como fin ~ltico a la defensa social". 

ARTICULO 68.- Los locos,_ idiotas, imb~ciles o los - -

que oufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o 

8nomal!a mentales, y que hayan ejecutado hechos o in

currido en omisiones definidos como delitos serán re-

clu!dos en manicoDion o on departamentos especiales, 

_por todo ol tiempo necesario para su curación, y soro~ 

tidos, con autorización de facultativo, a un régimen 

de trabajo. 

·No debe aplicHrse el artículo 68 a todos los que 

sufran cualquier debilidad o ano~al!a mental, pues de 
¡ 

tal manera los jueces se verÍHn obligados, a dejar de 

dictar sanciones y dictar medidas de seguridad en la 

mayoría de los proceso~ penalesJ pues las estad!sti-

ca·s acusan que el porciento de d~biles mentales en loa 

delitos de robo, lesiones y homicidio ea excepcional

mente elevado y eso sin tener en cuenta otras anoma-

lÍAs o enfermedades ~entalas. El articulo sólo debe 

aplicarse en loe casca de enajenac 6n completa, idio-

cia o imbecilidad. En loa casos de enajenación inco~ 

plcta, debilidad m8ntal o anomalías, el juez debe te

ner en cuenta. estas circunstancias al dictar la sen--

tencia tal _como lo prevean y oruenan los artículos 51 y 

52 del código penal para el Distrito Federal y el tra-

1 tamiento del reo deberá seguirse por el Ejecutivo en -

loa t~rminos de los artículos 77 y 78 del propio arde-
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namiento en los centros especializados o en los anexos 

psiquiátricos de las prisioneso 

La psiquiatría señala.que la enajenaci6n mental--

tiene grados, puede ser completa o incompleta desde el 

punto de vista legal se pueden presentar tres supues-

tos: 

Enajenaci6n mental absoluta, que perturba de una m~ 
.·. 

nera total las faculta. ;s psiquicas dejando al sujeto 

en un estado de verdadera y.manifiesta inconclencia de 

acuerdo con nuestro código penal, el sujeto que se en-

cuentre en esas condiciones es ini3putable. 

Si la enajenaci6n mental ha disminuido o limitado -

las facultades mentales del sujeto de una manera acen

tuada pero no total a p~~ar de le dispuesto por el ar

tfc~lo 68 del código penal, el enajenado no es inimput~ 

ble, teniendo en cuenta su peligrosidad y las condici~ 

nes señaladas en las artfculos 51 y 52 del código pe--

nal~ 

Enajenací6n poco intensa que no afecta las faculta-

des psíquicas superiores pero las alteraciones sufrí--

das deben apreciarse por los jueces en su sentencia a 

efecto de individualizar la pena. 

La SupreJ~a Corte de Justicia de la Nación en Ejecu

toria dictada el 4 de febrero de 1932, considera ~ue -

"El hecho de que un delincuente sea un débil mental no 

es circunstancia excluyente de responsabilidad sino s2 

lo debe tenerse en cuenta para la ejecuci6n de la pena 

impuesta al acusado, conforme a las modalidades esta--
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blecidas por la ley para esta clase de delincuentes". 

En vista de la ejecutoria anterior debemos determi

nar que no deben considerarse inimputables y menos apll 

car a la letra el artículo 68 del c&digo penal a los --

enajenados, semienajenados, los simplemente anormales o 

débiles mentales, pues al realizar esto se correría el 

·riesgo de suprimir el c&digo penal a efecto de conside-

rar a todos los delincut~tes como enfermos. 

Adn cuando el artículo 68 no hace distinci6n entre 

enajenaci&n completa e incompleta y la debilidad men

tal, pero la práctica judicial y la jurisprudencia la 

han reconocido fundadas en las disposiciones de los ar

tículos 51 y 52 del c6digo penal que permiten al juez 

aplicar las sanciones respectivas teniendo en cuenta la 

peligrosidad del delincuente y su personalidad. 

El Doctor L6pez manifiesta que adn existiendo para 

la psiquiatría dichas anomalías actáan con tan poca in

tensidad sobre las facultades psíquicas que no son de -

tomarse en cuenta a lqs efectos jurídico penales no mo

dificando en ningdn sentido la responsabilidad del agen 

te. Entre estas anomalías seftala el autor espaftol: la 

psicosis que no lleg6 a perturbar la inteligencia, la -

debilidad mental, la falta de instrucci6n con cierta -

debilidad intelectual, un posible brote esquiaofr~nico 

sufrido en aftos anteriores sin llegar a originar un pr~ 

ceso evolutivo, la epilepsia con defecto mental por ,7 
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poc& acLtsado, los pensamientos insistentes sobre falsas 

sospechas de infidelidad, la psicopatía constitucional, 

la constituci6n psicop~tica, la homosexualidad, la ta-

bes dorsal que no aminora las fadultades mentales. 

Existen otros procesos.patol&gicos que fUeden prov~ 

car el estado de inconciencia entre los que podemos s~ 

ñalar al hipnotismo, el sueño, el sonambulis.~;.w, la .na-

n!a transitoria que, aún siendo excepcionales y poc&-

frecuentes como causa de delito, pueden dar lugar a h~ 

chos tipificados por la ley. Estos estados de incon--

ciencia debemos catalogarlos comG verdaderos casos de 

ausencia de conducta. El Maestro Jimenez de Azúa así lo 

sostiene y su tesis es seguida entre nosotros por Por

te Petit y Pavón Vásconcelos. El Maestro Villalobos, 

por su parte, los clasifica comó una causa supralegal 

de imputabilidad porque el sujeto al actuar no respon-

de a una conciencia o v.oluntad ·normal, por lo que debe 

encajarse su conducta en la fracción II del articulo -

15 del código penal porque se trata de casos de incon-

ciencia. 
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INCULPABILIDAD 

Podemos afirmar que un su-jeto es culpable de un deli 

to cuando ha realizado el hecho con pleno conocimiento 

de intelecto y voluntad, cuando falta este elemento, -

la conducta no puede constderarse criminal porque no 

puede reprochársele al sujeto, ya sea porque obró a -

causa de error o porque no puede exigírsele otro modo 

de obrar. 

Es importante ver que existe diferencia entre inimp~ 

table é inculpable, el inimputable es psicolÓ5i~amente 

incapaz y el inculpable es capaz, pero su conducta no 

es reprochable por lo que se le absuelve en el juicio 

de reproche. 

JIMENEZ DE AZUA hace una clasificación de las dos -

grandes causas de inculpabilidad. 

a) de hecho o de der,echo. 

b) eximentes putativas. 

e) obediencia jerárquica. 

2.- No exigibilidad de otra conducta. 

Tratándose del delito de homicidio puede presentar-

sele al aspecto negativo del delito, ya sea. a causa de 

error o por no poder exig!rsele otro modo de obrar. 

. -' 
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PUNIBILIDAD 

En la doctrina hay opiniones diversas acerca de este 

ele~ento, unos autores consideran que es elemento del -

delito y otros que es consecuencia del mismo. Nosotros 

nos adherimos a la tesis de que es un elemento debido a 

que si un delito no tiene punición simplemente no exis-

tiría, adem~s el mismo_artículo 7 del código penal para 

el Distrito Federal le ~á el carácter de elemento ya que 

define al délito como el acto u omisión que sancionan 

las leyes penales. Es m~s, dando mayor fuerza a este 

argumento encontra~os un apoyo constitucional en el 

artículo 14 tercer párrafo que establece que en los ju! 

cios del orden criminal queds prohibido imponer pena al 

guna que no est~ decretada por una ley exactamente apll 

cable al delito de que ae trata. 

Los delitos llevan implícita la idea de la punibili~ 

dad, lo que sucede es que a veces ésta se confunde con 

la pena. 

Punibilidad.- Es una conminaci6n genérica de la pena. 

Pena.~ Es la sanción individualizada que el juzga- -

dor impone al resolver sobre la existencia o inexisten

cia de un delito. 

En nuestro delito a estudio se establecen las siguiea 

tea penas: en el Código del Estado de México, de seis -

meses a diez años de prisión y multa hasta de diez mil 

pesos. En el c6digo del Estado de Zacatecas de tres a 

seis años y multa hasta de diez mil pesos. En el c6di 
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de cien a tres mil pesos. Considero que es más acert~ 

do el c6digo del Estado de Mjxico, porque da un margen 

más amplio en el cual el juzgador pueda con plenitud -

de jurisdicción individualizar la sanció'n, to:n.ando en 

cuenta la gravedad de la reacción para imponer una pena 

benigna o severa. 

. .. _ 
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EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

Se presenta en aquellos casos de especial valora--

ci6~ del legislador en que no obstante que la conducta 

resulta t!pica antijurídica y culpable no se impone -

ninguna punibilidad debido a que se considera que en -

un mo.wanto determinado existen valores superiores a los 

valores sociales. 

En nuestro código et_vontramos numerosos casos en que 

el legislador considera que_es más conveniente no crear 

confli~tos dentro del ndcleo familiar. 

Dentro de la fi6ura del homicidio e~ocLonal no enco~ 

tramos excusa absolutoria alguna. Ni se requiere nin

guna condici6n objetiva de punibilidad. 



HOMICIDIO ffitOCIONAL 
-----~-------------

1.- Denominación. 2.- La norma. 3.- La emoción. 

4.- Los motiv0s. 5.- La excusa. 6.- La alevosfa. 
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Los códi60S suizo y argentino que dieron origen a 

nuestra norma no le asignan ningún no~bre especial. 

Hay autores que lo denominan ho~icidio pasional, pero 

la jurisprudencia y la doctrina argentina dicen que la 

palabra pasional da un indicio de peligrosidad y, por 

lo tanto, indica una reyresión más severa, ~or lo que 

resulta mt'is conveniente deno.ninarlo ho1r.icidio emocio--

nal.· En nuestro derecho tampoco recibe nine,ún nombre 

especial, es una fibura ater.uante a diferencia de los 
! 

códigos suizo y argentino que son tipos autónomos. 

109 
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LA NORMA 

Al entrar al éstudio de la norma, es necesario in-

vesti6ar primero si el sujeto activo actuó en estado 

de emoci6n violenta por lo que hay que valorar todas -

las circunstancias que lo rodean. La norma contiene 

elementos subjetivos que concurren con el dolo o la --

culpa en la descripci&n de la misma y en la necesaria 

estimativa del magistrado. Comprenden todo el ámbito 

_ de lo subjetivo, desde la voluntad, con referencia a la 

fin~lidad como intención ulterior, siguiendo con la in 
teligencia y termiando con los estados de ~nimo. La -

! 
emoción violenta lleva una exigencia que i~pide la co-

misión de un modo frío, reflexivo del homicidio provo

cado o de la muerie de ios addlteros sorprendidos in -

fra·ganti. Es necesario ~ue exista un estado de ánimo 

perturbado intensamente. 

Una vez demostrado que exis~ió la e~oción violenta· 

es necesario analizar la excusa, pero ¿qué debe exc~--

sarse? La emoción en s! misma o el hecho tal como se 

cometió en sus condiciones objetivas, o el comporta- -

miento del autor co.no un suceso h1stórico en todos sus 

elementos, antecedentes, personalidad de los actores 4 

del drama Y.este mismo en su integridad. Es obvio que 

existe U.."l.a necesidad de valorar for:nulan,lo un juicio de 

~eproche, pero al mismo:tiempo encontrar las circuns--

tancias que excusan al autor del homicidio. 



LA E~OCION 

Para co~prender mejor la figura debemos tener en -

cuenta que el término emoci6n es un concepto biol6gico 

de dificil definici&n ~ara nosotros los juristas, por 

lo que únicamente lo estudiaremos tomando en cuenta c2 

mo interviene ante los hechos adquiriendo forma de cog 

ducta y cuando ésta se.-~anifiesta por medio de la ac-

ci6n. 

lll 

En el ser viviente existe·un equilibrio de todas sus 

funciones, cuando este e~uilibrio se altera, el mismo 

organismo tiende a restablecerlo por medio de los ins

tintos, los afectos, las emociones y los sentimientos. 

Las causas del desequilibrio pueden tener dos or!~enes: 

1.- Internos.- Que constituyen las necesidades vitales 

del ser humano, ejemplo: sed, hambre, etc. ·y, 2.- Ex

ternas.- Cuando el hombre, al sentir las sensaciones, 

las lleva a la conciencia configur~ndose los sentimieg 

tos, los cuales son analizados por la raz6n que los dl 

rige a la voluntad y se crea la conducta h~ana produ

ciéndose un querer humano y, por lo tanto, una conduc

ta valorativa. Ejemplo: el hombre al ser v!cti~a de -

una agresi6n resron~e de ibual manera o prefiere igno

rar el hecho. 

El estado emocional previsto en la ley es una vive! 

cia normal del sujeto debido a que el hombre reacciona 

ante los hechos con placer o dolor¡ débil o intensame~ 

te, esta reacción va a depender de la const~tución ps~ 
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co-f!aica del sujeto. 

Loa actos que el hombre ejecuta bajo un estado emo

cional violento, son ejecutados de improviso, frutos -

de la ira y son seguidos por el srrepenti~iento, reau! 

tado de haberse calmado y haber sometido la conducta -

al análisis racional. 

El estallido del ímpetu emocional es un estado propio 

del individ:.w, no se trata de un estado patológico. 

Como mencionamos anteriormente, el estado emocional 

previsto por la Ley es una vivencia nor¡llal del sujeto, 

puede llegar a creerse que el sujeto ea un demente, p~ 

ro una vez que se calma esa apariencia se desvanece r~ 

pidamente, debido a que se restablece el equilibrio. 

Es necesario entrar al estudio de los sentimientos, 

la inteligencia_y la volw1tad aunque sea de forma muy 

superficial para poder apreciar correctamente el com-

portamiento humano: 

¡.- Los sentimientos, son las sensaciones que el hom

bre percibe del mundo exterior. 

2.- La voluntad es la posibilidad de dirigir las acci~ 

nes y por lo tanto ea la esencia del dolo y por en 
de de la culpabiliüad. 

3.- La inteliget~ia ea el elemento necesario para com

prender y conocer, por lo que ea la esencia de la 

imputabilidad. 

Vemos que el hombre no es un simple expectador de la 

vida sino que reacciona ante los hechos con placer o -



dolor, d'bil o intensamente, estas reacciones son los 

sentimientos que dependen de la constitución psico-fi 

sica del sujeto. Los sentimientos llamados superio-~ 

res están dirigidos hacia los valores. Los sentimie~ 

tos rie;e·n fundamental:nent_e a la conducta, sobre todo 

cuando se requiere una respuesta inmediata, hay que 

pensar en aquellos actos ejecutados de improviso, -

fruto de la ira o el miedo y que inmediatamente viene 

el arrepentimiento, resul ta~o de haberse caLnado y ha

berse ·sometido la conducta al an~lisis racional. 

Ahora bien, procederemos a explicar que las emocio

nes son una cualidad de los sentimientos llegados a su 

mayor inten5idad y prolongándose en el tiempo. Si se 

presenta un crimen los ~entimientos se ven conmovidos 
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y la reacci6'n no se hace esperar, por lo que para graQ 

duar la pena es importante ver qu~ sentimientos se de§. 

pertaron en la conducta criminal. Hay sentimientos -

que tienen la eficacia de convertir acciones en deli-

tos penales, pero es requisito esencial el propósito -. 

de causar perjuicio para que se d~ la conducta típica, 

por lo que los senti~ientos están insertos en el ámbi

to de la culpabilidad. Tenemos, por ejemplo, c6~o la 

an5ustia ha de to;¡,arse en cuenta para graduar la pena, 

es el caso extre~o de la medre an6ustiada, en una si-

tuaci6'n de miseria extrema que se ve i:.:posibilitada --
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para mantener al nuevo hijo y decide matarlo al-hacer antes 

de verlo sufrir co;no a los demáG her:nanoa. 

También existen nul!lerosos sentiiJientos que do.'llinan al --

hombre pero que están uxclu!dos. de 'las sanciones penales. -

Ejemplo: la a.JJiGtad que exillie de penc. al encubridor siempre 

que no haya obrado por lucro, regulado en el artículo 15, 

fracción IX del c6digo penal para el Distrito Federal. 

Así ve.JJos que la emoción viene a ser la exageraci&n de --

los sentLnientos, y a cada sentimicm"to correspondo un estado 

emocional. 

La emoción no es otra cosa que una cualidad de los lHmti-

mientos que cuando son intensos alteran el ánimo del sujeto, 

se dli por ejl3mplo: la exaltación, el llanto, los gritos, lós 

impulsos violentos, etc. as! pueu, los sentimientos pueden -

transformarse por ln e.-noc.i6n on ~atados aní;nicos dispares y 
' . 

contradictorios, no es forzoso <aU~ los estados e.nocionales -. . . 
soan violentos, su intensid~d varía por grados, a saber: im

presión, anhelo, ansia,- entusiasmo, ímpetu, enaruecimiento, 

exaitaci&n, frenes!, paroxismo. El grado de violencia se ·

inicia en fervor y puede llegar a su máxima expresi&n en el 

paroxismo.· 

CARRARA.- Llaza emociones ciegas a la ira y al temor. 
ARISTOTELES.- Considera que las emociones son la reacci6n 

irunediata del ser vivo ante u.u acontecimiento que.le es fav.2 
reble o desfavorable. 

Seglin SPINOZ.A, tres afectos pri.narios: deseo, placer y d,2 

lor, son el fundamento de. todas las e.nociones. 
SEBASTIAN SOLER.- Afirma que no es certero el enfoque dif~ 

rencial porque ae piensa clasificar tipos abstractos de suje~s 

pasionales emotivos o tipos abBtractos de pasiones o emocio--



115 

nas. Agrega que todo intento de definir pasiones o emociQ 

nes como excusables o inexcusables en sí mis~as y a priori, 

debe necesariamente frustarse, porque el mlsmo tipo de pa

si&n o e~oción puede presentarse en· circunstancias excusa

bles o inexcusables. (29). 

RICARDO O. NUÑEZ,- Señala que a la Ley solo le interesa la 

conmoci~n aní~ica impulsiva, cualesquiera que sean sus es

tructuras íntimas y su denominación científica. (30). 

No daría mucha luz a nuestro estudio el que buscdramos mi

nuciosamente la diferencia que existe entre emoción y pa--~~ 

aión por lo que solamente diremos que la emoción es una -

eclosión afectiva, instantánea y la pasión perdura y domina 

en el tiempo. Pero, como repito, es irrelevante esta dife

rencia para el derecho, ya. que lo que est~ excluido del -

ámbito de la figura privilegiada es el obrar frío, preme-

ditado, insensible, pero también es necesario precisar que 

tampoco es un premio para los violentos e iracundos, sino 

que se necesita que las circunstancias excusen el hecho. 

Para probar el estado emocional, la jurisprudencia en 

el amparo directo 1491/75 promovido por Pedro Mayorga Gon

zález (31) se exige un dictámen pericial m6dico que deter

mine la existencia de la emooión aufrida por el homicida, 

oon lo cual si estamos de acuerdo, ya que, si bien ea ciet 

to la emoción ~e un mecanismo de defensa natural por lo -

qu~ cesa sin dejar huella y que cuando ha cesado y recobr~ 

do el equilibrio psíquico sí deja rastros que permitan a -

~• psiquiatra o psicólogo determinar ai concurrió o faltó 

·el estado emoci~~ en el hecho pretérito, a! se trata de 
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un estado anormal en seres normales. De aquí que no es i~ 

posible la práctica de un dictámen científico para deter--

minar si el agente estuvo emocionado al cometer el delito, 

o· si lo perpetró de forma impasible y son loa dnicos ele-

mentos de los que podría disponerse para determinar si ea-

tuvo presente el estado e~ocional y son precisamente las -

circunstancias del hecho, las cuales se deberían acreditar 

por los medios comúnes de prueba. Y qué mejor prueba po-

dría disponer el juez sino.la de un perito en Psicología o 

Psiquiatría y que tienen conocimientos especializados para 

comprenderlas y determinarlas. No basta el sentido comdn y 

una sensibilidad normal para precisar su exis~encia en un 

momento pret~rito. El pronto podrfa determinar la perso-

nalidad del sujeto, de relevante importancia para el hecho 

que ha causado y de importancia para determinar su imputa

bilidad y para comprender mejor la emoci&n que soport6, -

consultamos tambi~n algunos antecedentes y encontramos que 

en el amparo directo 629/78 el seflor fl!iniatro Antonio Rocha· 

Cordero manifest6 claramente que "La emoci6n violenta tie

ne que ser prdcticamente apreciada dentro del ~odo cognos

citivo del juez, del juzgador sin necesidad de ir a perit~ 

jea ni a referencias de orden tdcnico". As! mismo, el se

flor Ministro .Aguiiar Alvarez manifestó que "El precepto (la 

norma del homicidio emocional del Estado de México) debe -

aplicarse cuando conforme a la apreciación cognoscitiva --

del juez, las circunstancias que operen en el caso concre-

to que le es ajusticiable hagan precisamente que esas -
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circunstancias sean excusables. en su emoci6n violenta 

para que se les pueda imponer una sanci6n atenuante". 

Pero para esto si bién no es necesaria, si es importan 

te que el Juez conozca la enoci6n violenta sufrida por el 

sujeto activo y que mejor que el peritaje hecho por persQ 

nas que conocen el Ente humano en su aspecto psiquioo. 

~· ' 

----------------------
. ( 29) Peña Guzmán, Gerardo. Ob. 'Cit. p. 143 

(30) Peña Guzmán, Gerardo. Ob. Cit. p. 143. 

(31) 21 de julio de 1975. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Manuel Rivera Silva. 

<~H<" 



LOS MOTIVOS 

Motivo es la causa intelectual de la conducta. 

MAX B. HEYER.- Define los motivos como representaciones que. 

actúan sobre la voluntad y que se apoyan en los sentimientos. 

Motivación es el término empleado cuando se quiere explicar --

por qué alguien obró como lo hizo. La importancia característica 

del motivo es por~ue en él reside la facultad de decisión. 

GONZAL;l;Z RIVERA dice que de la misma manera como no hay ~ 

efecto sin causa, no hay delito sin móvil; que el motivo 

es la causa determinante del delito. (33 ) 

Es imposible negar que de algún modo el motivo ha influido a -

que se cause deter~inada acción, p:ro debemos evitar darle un cont~ 

nido mecánico de causa efecto ya que en el motivo existe la posibi-

lidad de elección, o sea, obrar en el sentido indicado por el estí-

mulo o hacer precisament·e lo contrario. Para que el motivo produz-

ca un resultado debe ser admi ti:do, acept.ado y querido por la m en te. 

Los estímulos externos, las agresiones del mundo exterior, van 

a ser el motivo para que se provoque una reacción. El nivel del --

deseo va a determinar en Última instancia la acción. 

Tenemos por ejemplo que el motivo en el infanticidio es el el~ 

mento subjetivo del tipo: "para ocultar su deshonra". 

Es claro que sin motivo no hay delit::>, pues de tal manera el 

autor hubiera obrado sin libertad de elección y su conducta sería -

(,32) Citc;do por Ji:nénez de Azúa. Ob. Cit. T.V.P. 238 

{33) Citado por Per.a Guzmán, Gerardo. Ob. Cit. p. 195 
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por ejemplo la de un demente que no tiene capacidad de elecci6n ni 

decisión. Hay situ3ciones previstas en la Ley donde en la descrip-

c·ión textual se ha incluido un elemento subjetivo con carácter esen 

cial. Ejemplo: con propósito de causar daño o perjuicio. Si falta 

este propósito quedaría el delito como culposo o desaparecería. 

La culpabilidad configura el aspecto subjetivo·de la conducta 

delictuosa. 

SOLER.- La culpabilidad consiste en hacer libremente algo 

que se sabe criminal. En este saber que se obra injusta--

menxe radica la esencia de su responsabili4ad. 

La voluntad está influida por los motivos que decidieron a la 
1 

acción. Pero esto no significa que exista un factor ;mecánico que -

obliguq a la actuación. 

En el delito del homicidio emocional los motivos que conducen 

al delincuente a actuar deben ser siempre conductas ilícitas del --

ofendido, Ejemplo: el homicidio de los adúlteros. Y debido a esta 

conducta ilícita que es la "circunstancia" en la cual se cometió el 

delito, es excusable la conducta. 
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LA EXCUSA 

Una vez que queda demostrado que el actor reaccionó violenta-

mente emocionado, debe determin~rse si puede excusarse su conducta 

delictiva. La ley exige al juez que excuse el delito cuando l~s -

circunstancias lo indiquen. ¿ Pero, cúando es que las circunstan-

cias lo indican? 

La ley entrega al intérprete un·a fórmula amplia y sencilla, -

cargada de responsabilidad, ~ .os precisamente este estudio el que -

pretende determinar en qué deben consistir esas circunstancias que 

~· 
hagan excusable el hecho, y como se trata de aplicar el derecho, --

los principios en que debe basarse deben ser forzosamente jurídicos. 

No se excusa la emoción en sí, pues el hecho de que se excuse 

a los emotivos, miedosos, angustiados, etc., sería una descrimina-

ción biológica tan repudiable como lo es la descriminación política, 

religiosa o racial; sería tanto como decir que la excusa tiene su ~ 

fundamento en el hecho de haber tenido ira o miedo, siendo que en 

realidad por lo que se responde es por lo que se hizo y no por lo ~ 

que se sintió. Nadie tiene la culpa de ser un hiperemotivo, como 

t~mpoco el de ser ciego o cardíaco. Las pasiones por sí solas son 

neutras al valor, pero cuando a la emoción se agrega la conducta 

aparece el hecho valorable. 

].!encionat:los anterioriRente que el est>do de emoción violenta es 

temporal y constituye una reacción normal del organismo de un hombre 

sano f.ental y corporal,~~ cabe practicar una pericia 1:1édica para

saber si concurrió en la especie, ¿Cómo podría un perito precisar 

que alguien .. :tuvo acceso de cóler:::~ o que por el contrario, se r.1an-
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tuvo tanquilo en un hecho pretérito? ¿Qué método científico emple~ 

ría para encontrar en el iracundo ya calmado síntom~s de su cólera 

aplacada? 

Las circunstancias que se presenten son las que nos van a ayu-

d:1r a determinar si hubo emoción violenta o no. Pero hay que tener 

presente que las circunst2.ncias que hacen excusable el hecho son al 

go externo a la misma emoción. 

Circunstancia quiere dec.. " 1 segiÍn su origen etimológico, 11 cir-

cum stare" lo que estfi circundando ~1 hecho, es decir, todo lo que 
.._,.. 

est' alrededor y no dentro de la mente del autor. Son las formas cog 

tineentes del delito vari~ble en cantidad y. calidad, sin que ha~an 

desaparecer el delito ni cambiar su calificación por no formar parte 

de sus elementos. 

Debemos entender por excusa el motivo que se invoca o se utili 

za para disculparse de alguna in~racción 1 pero los motivos no son 

los excusables sino las circunstancias. La ley no se refiere a que 

los motivos hicieran excusable el delito, sino las circunstancias-

sin limitarlas en anteriores o concomitantes. 

Las emociones por sí solas no pueden someterse a un juicio de 

valor, pertenecen al mundo del ser, por lo que son neutras a los 

valores éticos. Los motivos sólo pueden valorarse jurídicamente 

desde el momento que al captar las circunstancias que lo rodean con~ 

tituyen el e~tado emocional. 

El sujeto est3 sometido a un juicio penal, es un homicida que 

obró injusta y culpablemente, la moral y el derecho repudian su ac-

ción y la ley penal reprime su conducta. Para que el juzgador pue-

da valorar correct3mente la conducta debe tomar en cuenta los valo-
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res destacados por las normas jurídicas, tomando en consideración

las circunst:mcias que pudieron influir en su conducta. 

Quien obra por el imp>cto de una afrenta actual, no lo hace en 

"defensa" de su honra, lo hace ante el intenso dolor que desencade

na su justa ira, pero no cabe duda de que ésta conducta es ilegíti-

ma. 

Nos pormitismo Htranscribir alg~nas explicaciones que dan di-

versos autores respecto a la~ Jircunstancias que hacen excusables -

el homicidio emocional: 

11La circunstancia atenuante en el homicidio pasional, prevista 

en nuestra ley penal (artículo 81 inciso 1 del código penal argen-

tino) "Huracán Psicológico", según expresión de Ferri Díaz, anota 

que en la jurisprudencia argentina la emoción violenta ha sido ca-

racterizada co~o el estado fugaz transitorio que no resulta de una 

perturbación previa existente en el homicida, sino de una impresión 

del momento; no admite oportunidad de reflexionar con serenidad so

bre las consecuencias del acto. El impulso emotivo debe ser conse

cuencia de causas imputables al a~ente. Ni la eooción en sí 1 ni el 

estado pasional autorizan la calificativa de atenuación. La emo--

ción violenta no es tampoco la morbosa, sino la motivada por hechos 

susceptibles de conmover el espíritu de un hombre normal en circun~ 

tancias excusables de tiempo, causa y lugar. Debe existir una exal 

tación del sentimiento, un conflicto moral que explique el crimen -

como pasional en el orden normal de los sentimientos no repudiados 

por la conciencia colectiva. Ha de ser producida -concluye Diaz- -

por un hecho que, trastornando los sentidos del agente, lo impulsen 

a una acción inmediata en contra de sLt autor. La perturbaci6n c<~us~ 

<;],_'j, 
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da en la psiqu6 debe ser m370r qua el poder de reflexión y superior 

a la voluntsd de un hombre normal, de tal modo que su reacción im--

pulsiva esté justific3da o, m~s bien, excusada por las circunstan--

cias". (34 ) 

"Por lo.demás, el jazgador ~a de apreciar las circunstancias 

que hacen excusable la emoción, con criterio jurídico con lo cual 

tal estado, siempre que no sea la consecuencia de un propósito ilí-

cito, deja la posibilidad de considerar presente la figura atenua--

da; y los jueces están,en el deber de analizar los casos en que es-

tas situaciones aparezcan como posibles, sin dejar de tomar en cuen 

ta las características personsles de la víctima, para valorar con -

mayor e~actitud lo lógico o probable de la reacción". (35 ) 

"E) Las ensefianzas de la doctrina y de la jurisprudencia en -

relación al §ntecedente legislativo del iexto de la Ley Argentina 

que atenúa el homicidio cometido en estado de emoción violenta que 

las circunstancias hagan excusable, permiten formular, a su respec-

to, las siguientes conclusiones: 

3a.- Las circunstancias deben hacer excusable la emoción. 

Será necesario, entonces, establecer no solamente la gra-

vedad del hecho que la determina, sino la presencia de m2 

tivos éticos. (36) 

Diccionario Jurídico. Dr. Juan D. Rqmírez Gronda. p. 113 

Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo IX p.l020 y 1021. 

Tratado de Derecho Penal. Eusebio Gómez. Delitos contra la 
persona. Paga. 94 y 95· 

~-... 
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FERRI GJ:~EZ conviene en atribuir al pasional principalmente las 

siguientes características ; 

1.- Ausencia de graves ano~alías patológicas. 

2.- Irreprochable o, al menos, correcta vida precedente. 

3.- Dificultad en ali@entar odios. 

4·- Altruismo. 

5·- Falta de deseo de huir de la acción de la justicia. 

6.- Sincero e inmediato arrepentimiento que aumenta sü corregibili 

dad. 

Justificación 'tica y jurídica.que la sociedad hace del delito. 

8.- Poca propensión a la reincidencia. 

Consideramos importante mencionar estas características, porque 

en el homicidio emocional.como e~ los dem's delitos, deben tomarse 

en cuenta las características personales ?el sujeto y las circuns-

tancias de ejecución del delito e imponerse 1~ sanción, atento a la 

peligrosidad que revele el homicida; si el homicida revela escasa y 

efímera peligrosidad que la pensa se rebaje coasiderablemente y, -

por el contrario, si revela mucha peligrosidad que la pena se aumen 

te. 
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ALEVOSIA 

Es muy import'lnte h::wer un estudio de la alevosía para ver si 

-es posible que concurra esta circunstancia calificativa del homici

dio con la atenuante del homicidio emocional. Para que opere la e~ 

lificativa de alevosía es necesario que se sorprenda a alguien de -

improviso, o se emplee asechanza u otro medio que no dé lu~ar a de

fenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer, y en la comisión 

del homicidio provocado por injuri'Ols ilícitas y graYes, en el homi

cidio piadoso y otras »circunstancias", el autor no obra con insi--

dia 1 actúa al calor del dolor de la indignación, del miedo. Pode--

mos pensar que su comportamiento carece de preordenación, de delib~ 

ración, pues si bien es cierto que puede buscar el arma homicida, -

lo hace con el ánimo exaltado por lói injuria inferida, ya que si o

brara fríamente, calmado, la excusa necesariamente te~dría que des~ 

parecer para dar lugar a la agravante. De donde debemos concluir -

que es inco.mpatible la alevosía con un estado de emoción violenta. 

FON'rAN BAL:;STRA dice que existe falta de reflexión suficiente para 

elegir la oportunidad de acuerdo con las circunstancias; o 1 como -

dice Nu:ÍEZ, que excluye la pre_ordenación por la al te ración del áni-

mo. ( 37) 

Si admitiéramos una valoración meramente objetiva del hecho, -

pensarÍa!llos que hubo· cuando menos la,, circunstancia da haber aprov~ 

chado la indefensión momentánea de la víctima, pero esta tesis se-

ría excesiva porque nos olvidaríamos de los elemsntos subjetivos i~ 

sitos en la alevosía. Aprovechar la ocasión circunstancial no es -

.(37 ) Peiia Guzmán, Gerardo. Ob. Cit. p. 101 

"',_;, 
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buscarla, característica ésta última de la alevosía por la refle

xión que implica y la insidia que frecuentemente la acompaña • 

.. ,_ 
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Y EXCLUYENTES DE RESFQNSABILID.1D --------------------------------
1.- Infanticidio. 2.- Parricidio. 3.- Aborto. 4.

Homicidio por justo dolor. 5.- Eutanasla. 6.- Homicl 

dio en riña y ho.nicidio en duelo. 7.- Leg.ítL1:a deferi-

sa. 8.- El miedo. 9.- Trastorno mencal transitorio. 
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EL HOIIUCIDIO EMOCIONAL DENTRO DE LAS DEMAS FOR

MAS ATENUADAS • 

La principal finalidañ en la elaboraci6n de este 

capitulo es poder distinguir perfectamente cuáles son 

las diferencias y semejanzas que tiene la figura del 

homicidio emocional con las otras. figuras atenuantes. 

Y, una vez analizadas cada.una de las·figuras, buscar 

si es que en todas el1as o en algunas puede caber la 

figura atenuante del homicidio emocional. No se pre-

t~nde el que se eliminen de los c6digos penales dichas 

figuras ya que cada una tiene peculariedades que seria 
1 

imposible agruparlas en una sola norma, pero si es 

conveniente la creación de la figura del homicidio -

emocional ya que seria una forma de atenuar la penall,. 

da a personas que si bien es cierto que son sujetos

peligrosos dado que su conducta es criminal, también 

es cierto que son personas que de no haberseles prov~ 

cado no hubieran producido el resultado dañino, y no 

nos parece justo que si no reúne las caracterfsticas 

necesatias para que su conducta se encuadre en X fi

gura atenuante (pues en estas figuras siempre está ~ 

presente el estado emocional violento determinado por 

las circunstancias) se les sancione de igual manera 

que a otra persona que obro con frialdad de ánimo. 

128 
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INFANTICIDIO 

ARTICULO 241·- Se aplicarán de tres a cinco años 

de prisión a la madre que para ocultar su deshon

ra, prive de la vida a su hijo dentro de las 72-

horas de nacido. (]8) 

Este artículo que en la mayoría de los códigos 

de la República se le domina infanticidio, sin embar-
-·. 

go en _el c6dig$ del - .tado de rlféxico se encuentra b,!! 

jo el rubro de parricidio pero las características son 

las 'mismas. 

Es necesario que concurran las siguientes causas: 

1.- Acción de matar. 

2.- Condic.iones temporales.- Es necesario que sea 

dentro de las' setenta y dos horas de nacido. 

3·- Elemento subjetivo.- Para ocultar su deshon-

ra. Es necesario que exista honra que perder. 

La causa del honor es el elemento típico diferen-

cial. Es obvio que la madre se encuentra en un partl 

cular estado afectivo y que las circunstancias que se 

presenten puedan colocarla en un estado emocional vi~ 

lento, y por lo tanto excusable. Pero tambi~n puede

suceder que la madre obre con frialdad de ánimo y no 

por ello va a salir del ámbito de la norma privilegi,!! 

da del infanticidio, siempre y cuando obre con la fi

nalidad de ocultar su deshonra. Aquí está la diferen-

( ]8 ) SCN.- Suprema Corte de la Naci6n (Argentina). 
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oia fundamental entre el infanticidio y el homicidio 

emocional. En el infanticidio predomina fw1damenta! 

mente la voluntad, en cambio en el homicidio eK~ocio-

nal predominan los sentimientos. Estas figuras son 

excluyentes, pues el hecho de qu.e exista una valora

ci6n previa excluye la esti~aciJn de los elementos -

emocionales. 

Ahora analicemos qué Bllcedcr.ía con la madre que 

mata a su hijo pero qua ea pública su deshonra: ¿pu~ 

de·invocarse la atenuante e~ocional o debe necesari~ 

mente encuadrarse la conducta en el tipo calificado? 

Cons~dero que primeramente debe resolverse si -

existió el estado emocional y, en caso contrario, --

aplicarse la norma de tipo cal~ficado. 

El estado emocional puede presentarse en el ca

so dei infanticidio porque concurran las siguientes 

e~ociones: vergu.enza, preocupación por el mañana, el 

dolor por la traicid'n, por el abandono de la familia, 

por las necesidades de la vida material, la angustia, 

la deseaperaci6n, etc. 

Tenemos como un ejemplo en la S.C.N. de Argenti

na como se admiti6 la atenuante emocional en dos casos 

notables por circunstancias trágicas de ejecuci6n.(39) 

"in re Belenquio, Oct. 13-1926, atenuó por emcción 

violenta la sanci6n i~puesta a una india multipara que 



mata al recién nacido, habiendo ocultado el embarazo 

y el parto aunque falto a la causa del honor 11
• 

"In re Ponce, ábr. 1942, también atenu6 la 

sanci6n de la filicida que mata al recién nacido una 

hora después del parte clandestino y lo entierra en 
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su pieza, cavando el suelo con las uñas.y manos; jo

ven miserable, abandonada por su amante y que obr6 ~ 

usente la causal del .honor; tras un minucioso análisis 

de la fiebre puerperal, y de formular intensas criti

cas a los peritos médicos, tuvo en cuenta decisivamen ··w· 

te la miseria fisica, moral y econ6mica ? el abando-

no de la desgraciada madre." (40) 

Fué muy acertado el tratamiento que se le dio a 

la madre en los dos ca·sos anteriores, y es una prueba 

más de las ventajas que ofrece la figura del homicidio 

emocional, ya que si no se encuadra la conducta dentro 

de la figura privilegiada del infanticidio por faltar 

algdn elemento del.tipo, si podrfa encuadrarse en la 

.atenuante del homicidio emocional violento, que las -

circunstancias hacen excusables su conducta, debiénd_!2 

se aplicar una pena atenuada ya que no es un homicida 

calculador que haya obrado con frialdad de ánimo si-

no movido por ·las circunstancias. 

(40) Véanse las sentencias del juez y CFBB en J.A. 1942-

I, 707; L.L.25, 355 y de SCN, L.L. 28, dic. 2,1942. 

(Argentina). 



PARRICIIJIO 

ARTICULO 24~·- Al que prive de la vida doloro-

samente a cualquier ascendiente o descendiente

consanguíneo y en línea recta, sean leg!timos o 

naturales, sabiendo el delincuente ese parente~ 

co o al c6nyuge, se le aplicarán de quince a -

treinta años de prisi6n. (41) 

Para que se conf·igure la figura del parricidio, 

es necesario que el sujeto pasivo sea ascendiente o 

descendiente consanguíneo o el c6nyuge. Observamos 

que el c6digo del Estado de Máxico hace extensivo el 
1 

tipo al c6nyuge, cosa que no sucede en e:;t. código del 

Distrito Federal. 

Puede suceder que el parricidio se cometa en un 

estado emocional violento que, por las circunstancias 

que se presenten, surgiera la duda si sería posible

excusarlo. Tenemos por ejemplo el caso de la hija -

orgullosa de su familia, se encuentra a su padre en 

flagrante adulterio y ante la emoci6n violenta de la 

que es víctima, lo mata. ¿Qué norma sería'la aplic~ 

ble? ¿Quedaría el arbitrio del juzgador determina~ 

lo? 

Coneideramos que para resolver este tipo de prQ 

blema seria necesario demostrar primeramente si exis 

(41) C6digo del Estado de México. 

1.32 
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ti6 la emoción violenta y atento a las circunstancias 

del caso, aplicar la norma del homicidio emocional r~ 

curriendo al principio general del derecho que establ~ 

ce que "la norma es.pecial deroga a la general". 

··!. 



ABORTO 

ARTICULO 329·- Aborto es la muerte del producto 

de la concepción en cualquier momento de la pre-

ñez. 

1.34 

ARTICULO 332.- Se impondrán de seis meses a un 

año de prisi6n a la madre que voluntariamente -

procure un aborto o consienta en que otro la h~ 

ga abortar si CL .curren estas tres circunstancias: 

I.- Que no tenga mala fama; 

· II.- Que haya logrado ocultar su embarazo; y 

III,.;. Que áste sea fruto de la uni6n ilegitima. 

Faltando alguna de las circunstancias menciona

das, se le aplicarán de uno a cinco años de pri 

si6n. 

Se han planteado pol~micas de si debe ser per

mitido o no el aborto. El problema del aborto se -

considera en algunos países como no delictuoso. El 

cristianismo lo considera como un acto pecaminoso que 

será más o menos grave si hubo la infusión, es decir, 

si el alma entro en el cuerpo del feto se considera

homicidio. 

El aborto es uno de esos delitos que normalmente 

dete ser muy Intimo y son muchos los casos de mujeres 

que llegan a los hospitales con infecciones provocadas 



por abortos, sin embargo, no se co:psignan. Fs muy ~ 

levado el número de abortos, sin embargo, el número 

de mujeres procesadas y de m~dicos procesados es muy 

limitado. Por lo que algunas personas llegan a pen

sar que debe permitirse. Los paises que se han mostr~ 

do partidarios del aborto no lo consideran delictuo

so si se practica antes de los tres meses de concebi

do el producto y si , hace en los hospitales oficia

les. 

Nu.estro derecho considera que debe sancionarse-
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el aborto debido a que la vida no es un bien disponi

ble, opini6n con la cual estamos perfectamente de acu~r 

do. 

Nuestro c6digo penal regula en el árticulo 333 

una excusa absolutoria en el aborto, estableciendo -

que no es punuble el aborto causado s6lo por impru~ 

dencia de la mujer embarazada, asf mismo regula una 

causa de inculpabilidad por no exigibilidad de otra 

conducta estableciendo que tampoco-es punible el aboE 

to cuando el embarazo sea resultado de una violaci6n. 

El articulo 334 elimina la sanci6n cuando de no pro

vocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro 

de muerte a juició del médico que la asista, oyendo

~ste dictamen de otro médico, siempre que esto fuera 
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posible y ;J.o uea poli¿rona la demorat se da una con

ducta conforme a derecho en raz6n de w1 estado de n~ 

cesidad. 

Ahora bien aupongat.ios un eje::plo en el cual una 

mujer qrre se encuentre casada le&!timamente y que, -

por lo tonto, no haya ocultado su e~barazo, os a~and2 

nada por el marido dejándola sin recursos para soste-

nerse y sostener a BUti hijos, dado que las condicio-

nes econ6~icas en que se encuentra son muy precarias 

y ante la imposibilidad de mantener al nuevo ser que 

viene, decide quitarle la vida. 

¿ Cuál sería la pena aplicable? No sería posible 

aplicarle la pena de uno a cinco años de prisidn ya -

que no falta una circunstancia sino dost pero consid2, 

ro que no sería justo que se le impusiera la pena del 

homicidio por no concurrir dos de las circunstancias 

del artículo 332 del c6digo penal. Consideramos que 

la solución correcta para evitar una sanción severa o 

que quedara impune el delito, sería que tomando en-

consideración el estado emocional en que se encuentra, 

debe excusarse su condudta por las circunstancias en 

las cuales coroetió el delito, encuadrando el iLícito 

dentro de la figura del hotnicidio emocional. lncontran 
. -

do aqu! una razón más en que apoyarnos para que se --



cree la figura del homicidio emocional. En el c6di~ 

do del Estado de ?f.áxico no existe este problema pues 

el a~tfculo 234 establece que la mujer que die~e mue! 

te al producto de su propia concepción o consintiere 

en que otro se la diere, será castigada con prisi6n

de uno a tres años de donde observamos que la pena es 

benigna. 
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HOMICIDIO EN RIÑO Y HOMICIDIO EN DUELO 

ARTICULO 308._ Si el homicidio se comete en-

riña, se aplicar~ a su autor de cuatro a doce 

años de pré.sión. 

Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará 

a su autor de dos a ocho años de prisión. 

Además de lo dispuesto en los artículos 51 y 

52 para la fijación de las penas dentro de los 

mínimos y máximos ant~riormente señalados, se 'tE, 

- mará en cuenta quHn fue el provocado y quién el 

provocador, asi como la mayor o menor importan

cia de la provocación. 

La. riña es la contienda de obra y no de palabra 

entre dos o más personas. En otras legislaciones la 

riña es un delito de peligro, no es necesario que ha

ya h9micidio o lesiones. Nosotros no tenemos el deli_ 

to de riña en forma autónoma sino que sólo es una ci~ 

cunstancia que atenúa el delito de homicidio y lesio-

nes. 

El que agrede no necesariamente es el que provo

ca la riña ya que puede haber un quehacer precedente 

a la agresión, por eso se utilizan los términos prov~ 

cado y provocador. 

El duelo es un atenuante del homicidio y las le-

,, 
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siones. De hecho, en nuestro pais ya no existe el du~ 

lo. Es una circunstancia que atenúa más que la riña. 

Consideramos que la raz6n por la c~ál se les da 

penas atenuadas a los homicidios y las lesiones cua~ 

do concurren las circunstancias de riña y duelo es -

porque los sujetos activos ~se encuentran en detrmi

nado estado emocional violento. Por lo mismo, consi

deramos que en caso de crearse en nuestro c6digo la 

figura del homicidio emocional y las lesiones emocio 

na~es deberian eliminarse estas dos figuras ya que -

quedarian encuadradas en dicha norma. 
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HOMICIDIO POR JUSTO DOLOR 

ARTICULO 310.- Se impondrán de tres d!as a tres 

años de prisión al que, sorprendiendo a su cóny~ 

ge en el acto carnal o pr6ximo a su consumación, 

mate o lesione a c~ualquiera de los culpables, o 

a ambos, salvo el caso de que el matador haya co~ 

tribuido a la corrupción de su cónyuge. En éste 

úlrimo caso, se impondrán al homicida de cinco a 

diez años de prisión. 

ARTICULO 311·- Se impondrán de tres dfas a tres <:ili• 

años de prisión, al ascendiente que mate o lesio 

ne al corruptor del descendiente que esté bajo

su potestad, si lo hiciere en el momento de ha

llarlos en el acto carnal o en uno próximo a él, 

si no hubiere procurado la corrupción de su des-

.: :,::..cendiente. con el var6n con quien lo sorprenda,

ni con otro. 

El código de 1886 descartaba la exclusibidad en 

el adulterio volviéndolo justificable. El art!culo-

81 establecia que están excentos de peña: ~2.- El c6n 

yuge que sorprendiendo a su consorte en flagrante de

lito de adulteri·o hiere o mata a los culpables o a u

no de ellos• El proyecto de 1891 en sus fundamentos 

afirma: el motivo de eximir de respondabilidad, no es 
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otro que el estado de pasi6n, de verdadera indignaci6n 

que se apodera del agente en presencia del gravfsimo 

ultraje que se le ha inferido. 

El proyecto de 1906 abandona la impunidad, y a~ 

toriza a los jueces a eximir de pena "segful las cir-

cunstancias particulares del caso". La· sorpresa pr_Q 

voca el violento estado emocional que conduce al del1 

to. Tambi4n es verdad que quien sospechando una infl 

delidad, arma una celada y descubre infraganti a los 

cu.lpables, tambi~n está en ese momento sorprendi~ndo

se. En ambos casos, hubo sorpresa de adulterio. La -
1 

sorpresa tiene relevancia porque es el f~ctor deter-

minante del estado emocional. El limitar la atenua~ 

te del homicidio por justo dolor a la sorpresa seria 

tanto como concederla solamente a los incautos~ a los 

inge~uos, a los distra!dos. (42) 

La c.c.c.saporito de Balaciono, mar. 11- 1924, 

~--

atenuo la_pena de la esposa que mato al marido cruel, 

que la abandona y vive públicamente con otra, hacien

dola pasar por esposa: se reconoce el estado pasional 

y no impidio la atenuante, la circunstancia de que la 

c6nyuge vaya. en busca del adúltero. (43) 

(42) Peña Guzmán, Gerardo, Ob. Cit. p. 276. 

(43) Peña Guzmán, Gerardo.,Ob. Cit. p. 277. 



En la norma que estamos estudiando llamada com~ 

mente homicidio por justo dolor regulada en el articu 

lo 310 del código penal para el Distrito Federal, en

cuentro diversas deficiencias por lo que es convenie~ 

te su derogaci6n y la creaci6n de la norma del homic1 

dio emocional que quitarla todas las desventajas que 

aqu~lla presenta. 

En primer término·, aparece que la norma limita 

la aplicaci6n de la atenuante como ~ico sujeto acti-

vo del delito "al c6nyuge" dejando afuera injustamen

te a otras personas que pu~dan sufrir mayormente por 

la conducta ilicita de la víctima como son los hijos 

o los demás parientes c~rcanos. 
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En segundo término, también resulta injusto qUe 

s·e limite la atenuante a los "c6nyuges" porque entog 

ces s6lo quedan comprendidos en la figura atenuante 

los matrimonios válidos sust~ayendo del precepto el' 

mayor número de casos que él debe encerrar como son 

las uniones concubinarias de las que constituyen ma

yoria en nuestro medio, así mismo quedan fuera los ~ 

trimonios putativos, los ilicitos, los nulos, et c. 7 

pueden engen.drar serios problemas de aclaraci6n previa 

debido a la exigencia legal consistente en que exista 

un nexo matrimonial que les déel carácter de cónyuges. 
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En tercer t~rmino, la pena marca limites estre~ 

chos, consideramos que el mfnimo está bien delimita

do pero el máximo debe·ser mayor para permitir un~ 

.jor arbitrio al juzgador para determinar la pena tomag 

do en cuenta las peculiaridades de cada caso concreto 

y la peligrosidad de cada delincuente. 



LEGITiifiA DEFENSA 

"ARTICULO 15 FRACCION III.- Son circunstancias 

excluyentes de responsabilidad penal: obrar el

acusado en defensa de su persona, de su honor o 

de susbienes, o de la persona, honor o bienes de 
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,otro, repeliendo una agresi6n actual, violenta, 

sin derecho y de la cual resulte un peligro in

minente, a no se;r·que se pruebe que intervino a} 

guna de las circunstancias siguientes: 

PRIMERA.- Que el agredido provoc6 la agresi6n, 

dando causa inmediata y suficiente para ella; 

SEGillfDA.- Que previ6 la agresi6n y;pudo fácil 

mente evitarla por otros medios legales; 

TERCERA.- Que no hubo necesidad racional del me 

dio empleado en la defensa; y 

CUARTA.- Que el daño que iba a causar el agresor 

era fácilmente reparable después por medios le~ 

gales, o era notoriamente de poca importancia, 

comparado con el que caus6 la defensa"• 

Cuando la conducta se ajusta al derecho en una 

total y perfecta adecuaci6n, está justificada aQn cuan 

do resulte up daño como es el caso de la legítima de

fensa, cuando ese resultado dañoso excede esa pro-

porción necesaria, aparece un mínimo de ilícito como 



es la ·f~gura del exceso de la defensa. 

La importancia de este titulo radica en saber -

distinguir cuándo nos encontramos en presencia de 1~ 

gitima defensa, de exceso en lá legitima defensa y en 

homicidio emocional. 

En las tres figuras existe provocaci6n, pero -

¿cuándo esa provocaci6n es justificante y cuándo es 

atenuante? 

La legitima defensa es justificante se borra lo 

antijurídico del hecho tipico. 
J 

El homicidio emocio-

nal es una atenuante, no se elimina lo antijurídico-

de la conducta sino que se da una disminuci6n de la 

pena atento a las circunstancias que se presentan. 
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1·- Cuando ·ia provocaci6n crea una agresi6n actual, 

violenta, sisn derecho y de la cual resulta un peligro 

inminente, cre~ndose por tanto la necesidad de evita~ 

lo mediante un acto yiolent-o· repeliendo esa agresi6n, 

se est~ dentro del terreno de la legitima defensa. 

2.- Cuando se han excedido los limites de esa d~ 

fensa legitima pero subsiste ama el peligro, se per-

manece en el derecho de defensa aunque excedido. 

3 •- Cuando no se re rnaen los elementos de la leg.f 

tima defensa, pero se reacciona por el agravio, por -

la injusticia, por la violaci6n de derechos esenciales, 



puede hallarse dentro de los limites de la emoción~ 

violenta excusable. 

La principal diferencia radica en que cuando se 

está frente a una conducta ilícita y por la magnitud 

de la injusticia cabria invocar los medios coerciti

vos protectores del estado, la impronta. de ilicitud

as menor, diferente a la de cualquier delito común,

en estos casos extremDs, por lo general, aparece la 

atenuación emocional. 
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Como hemos visto, el delito del homicidio emociQ ~

nal tiende a obtener justicia de propia mano por lo

que no cabe encontrar una excluyente de responsabili 

dad como en la legitima defensa pero si una atenuan-

te a su responsabilidad ya que el ser humano por su 

misma condición de ser rencoroso, violento, d~bil e 

imperfecto, no se le puede pedir que obre heroicameB 

te soportando en silencio el daño del cuál ha sido~ 

objeto, sino que el legislador, entendiendo su natur~ 

leza, le otorga una atenuante debido a que no es un

ser tan peligroso como lo seria aqu~l que obra con ~ 

frialdad de ánimo. Además, debemos de tener en cuen 

ta que la pr_ovocaci6n desencadenó la acción con la -

descarga afectiva, claro que la injusticia de la ofeB 

sa no obliga a la reacción violenta sino que conmueve. 
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EUT.A NA CI.ll 

ARTICULO 234·- Será castigado con prisión de ~ 

seis meses a diez ~fios y multa hasta de diez mil 

pesos el homicidio cometido: 

III.- Por móviles de piedad, mediante súplicas

notorias y reiteradas de la victima, ante la i

nutilidad de todo auxilio para salvar su vida.(44) 

La eutanasia pli _j_e encuadrarse en tres conceptos 

de diferente valoración: homicidio por piedad, homi-

cidio consentido y eliminación oficial de los incur~ 

bles. En ~ste último concepto no existe la piedad ni 

la conmoci6n del ánimo sino un frío y calculado razo

namiento que de ninguna manera debe ser justificaedo 

ni excusable. En cambio, en el homicidio por piedad 

y en el homicidio consentido el autor debe estar cog 

movido por su compasión compartiendo el dolor ajeno, 

su conducta procura terminar con el dolor y no exte~ 

minar a la víctima. Es guiado por lo insoportable -

del dolor ajeno y por lo incurable del mal que sufre. 

También es evidente que en éste caso no es posible ju~ 

tificar la conducta ya que nadie puede disponer de la 

vida ya que a nadie le pertenece, pero tampoco sería 

justo castigar severanente a estas personas que aunque 

realizaron una mala valoraci6n no quisieron causar un 

mal sino, por el contrario, evitar un sufrimiento; co 

(44 ) C6digo Penal del Estado de México. 



~o mencionamos, el autor de estos homicidios lo hace 

indudablemente porque se encuentre do~inado por un -

estado e~ocionel. Siendo, por tanto, ldglco que se 

pida una ~tenu&ción de la pena por una menor exigi-

bilidad de conducta, por lo que en este caso debe -

considerarse este ho~¿cidio co~o e~ocion~l, ~ebido a 

que las circunstancias lo hacen excusable. 
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EL MIEDO 

.ARTICULO 15, FRACCIO!f IV •- Son circunstancias 

excluyentes de responsabilidad penal: el mie-

do grave o el temor fundado e irresistible de 

un mal inminente y grave en la persona del con 

travento~, b la necesidad de salvar su.propia peE 

sona o sus bienes, o la persona o bienes de otro, 

de un peligro real, grave e inminente, siempre 

que no exista otro miedo practicable y menos --

perjudicial. 

Para el Ministro Fernando Castellanos Tena el 
~-

el miedo grave constituye una causa de inimputabilidad 

en tanto que el temor fundado puede originar una de

inculpabilidad. En el miedo grave se produce la in

conciencia, el sujeto no recuerda, dominado por el -

miedo, los actos que bajo el imperio del automatismo 

ha e j_ecutado, en tan~o que en el temor fundado su ac

tuaci6n sf es consciente. 

Respecto a esta diferencia entre el temor fun--

dado y el miedo grave existen tesis contra~ictorias 

que no tiene caso enunciarlas, solamente diremos que 

por nuestra parte consideramos que el miedo grave y 

el temor fundado no son lo mismo sino que son exclu

yentes, en el miedo grave siempre va a haber una pé~ 

dida de la consciencia y del dominio volitivo, i~~i-
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hiendo la voluntad por lo qtle debe reputara a como una 

causa de inimputabilidad, en tanto que en el temor f~ 

dado el sujeto tiene conciencia para tomar decisiones 

y actuar conforme a las circunstancias por lo que ésta 

excluyente debe considerarse como causa de inculpabili 

dad. 

El miedo es un estado de conmoci6n org~nica pro-

vocada por la representaci&n de un peligro. Se le de

fine como la perturbaci&n angustiosa del ánimo ante un 

riesgo o roal que realmente amenaza o que finge la iroa-~· 

ginaci6n, constituye una de las emociones b~sicaa del 

individuo. 

CARRARA.- Afir1aa que las e!llociones provenientes 

de la representación de un mal, son ciegas. Entra -

ellas sólo incluye a la ira, excitada por la repreaen

tacidn de un mal sufrido y al temor al ánimo conmovi-

do, ante la representación de un mal por sufrirse. 

La intensidad del miedo puede aparecer como ~~a si~ple 

desconfianza hasta una grave co~oci6n del ánimo. En 

au m~xi~a expresi&n constituye como ya dijimos anteriot 

mente una causa de lnimputabilidad regulada por el art~ 

lo 15, fracc·itSn IV, del código ptmal para el Distri tG -

Federal. 

MIRA LOPEZ lo c~asífica en : prudencia, cau~ela, 

alarma, angustia, p~nico y terror. 

i 
1 

1 

1 

1 
; 
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JIMENEZ DE .AZUA que sigue a Mira L6pez sostiene 

que el miedo en sus primeras expresiones, no es causa 

de exención de pena pero si aminora las sanciones. C~ 

roo, por ejemplo, cuando existe exceso en la legitima; 

defensa o en el estado de' necesidad. 

El pánico y el terror son causa de. inimputabili

dad ya que el sujeto no se encuentra con capacidad de 

discernir. Estas rea6ciones dejan aparte ~ la emoción 

violenta excusable, pero p~ede suceder que el sujeto 

ante las continuas amenazas llegue a la reacción ta~ ~~ 

dla y excesiva motivado por la violenta conmoción que 

el miedo produce. Tenemos, por_ejemplo,;el caso de

la legitima defensa, cuando en la contienda logra deQ 

pojar al sujeto del ar'ma con la cual era amenazado y 

por el miedo del cual se encuentra pres~~cide matar 

lo, ya no existe defensa legitima debido a que desap~ 

reci6 el peligro real e inminente que acechaba, tamp~ 

co existe exceso en la legitima defensa por la misma 

razón, pero sf p·odrlamos encuadrar su conducta en la 

figura del homicidio emocional debido al estado en que 

se encmntraba y a las circunstancias que hacen excus~ 

ble su condu~ta. 

Es importante hacer notar que cuando el sujeto

tiene el deber de afrontar el peligro, aún a ~iesgo-
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da su propia vida, no estd justificado el homicidio 

por la legítima defensa ni por el miedo, ni tampoco 

ea excusable por el ho~icidio emocional. 
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TR.ANSTORNO UíEf{'i'.AL THJ\NSITORIO 

ARTICULO 15, FRACCION II.- Son circunstancias

excluyentes de responsabilidad penal: hallarse

el acusado, al cometer la infracción, en un est~ 

do de inconsciencia de sus actos, determinado por 

•••••• por un trastorno mental involuntario de 

carácter patológico y transitorio. 

Como observamos 'e la lectura del articulo, ve

mos que es causa excluyente de responsabilidad el 

transtorno mental pero siempre y cuando se reúnan los"'

requisitos de involuntatiedad, transitoriedad y pato

logia. 

Sabemos por los estudios realizados que la emo

ci6n produce en el sujeto un estado tal de pertur~~ 

ci6n del ánimo que lo detrmina a actuar. ¿Pero cua~ 

do esa pertubaci6n puede ser catalogada como exclu-

yente de responsabilidad? 

A continuación haremos un análisis de c6mo ha si 

do considerada la excluyente de responsabilidad en el 

trastorno mental por la jurisprudencia y la doctrina: 

"Estando probado que el reo consumó el delito en 

estado emocional, no era necesario el examen de 

peritos para-determinar que el hecho de haber-

encontrado de improviso a su esposa abrazada con 
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un hombre produjo en su persona una perturbación 

de la conciencia en grado patol6gico de carácter 

transitorio; porque era trastorno patol6gico, no 

podia ser de raíz emocional; y si era emocional, 

no puede decirse que pueda encontrar asilo en la 

excluyente de la fracci6n II del articulo 15 del 

c6digo penal, ya que la emoci6n, por violenta-

que sea y aunque·haya sido provocada, no .está -

protegida por una excluyente de incriminación.-

· de lo contrario, todos los delincuentes llamados 

pasionales, desde la nomenclatura creada por Fe-
1 

rri, hallarían un bono de inpunidad.que jamás la 

ley ha querido crear en su favor. Puede concluiE 

se diciendo que n'i era necesario el examen de P2. 

ritos ni era obligaci6n de las autoridades judi

ciales decretarlo, si el motivo ínsito en la per 

petraci6n del crimen, la causa emocional del mi§ 

me, se habla comprobado". (45) 

"Si el reo obr6 impulsado de un doble sentimien

to de despecho y de ira, ello descubre el móvil 

de tipo pasional, pero de ningdn modo basta para 

acreditar una situaci6n suficiente para origina~ 

le una pérdida momentánea de la conciencia de 

sus actos; de admitirse lo contrario se llegaría 

al absurdo de entender que quienes act~an bajo-

exaltación anímica que producen la ira, el rencor 

)Tesis publicada en el Tomo CIII,p.2177.Bravo 
Montero c. Copiada del libro del Lic. R.F. 
Cárdenas. Derecho Penal Mexicano.Parte especial 
T • I • pa g • 1 97 • 
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u otros estados semejantes, están favorecidos por 

la eximente, y esto no puede ser, porque dicha 

figura tiene como dato substancial la idea de r~ 

conocer en una especial situación, la de inimPQ 

tabilidad, a los sujetos que al ofender bienes-

tutelados por la ley penal lo hacen carentes de 

toda capacidad de autocrítica o de toda capacidad 

de inhibición, ~-rcunstancia por la cuál no están 

en posibilidad de controlar su acción" • (46 ) 

~Es indudable que una fuerte contrariedad trae-

consigo una alteración psíquica, pero ello no i~ 

plica la inimputabilidad que es incapacidad de-

querer el resultado; para que la inimputabili-

dad exista, se requiere el automatismo". (47) 

"El doctor Nerio Rojas ~onsidera que la emaci6n 

violenta como causa de delito, presenta dos as

pectos: uno moral y o±ro psiquiátrico, que puede 

corresponder a la inconcümcia. El primero, CE_ 

rresponde al caso fisiológico, y tiene el valor 

de una circunstancia caljficativa que atenúa el 

crimen ante la conciencia normal de la sociedad. 

El segundo comprende el caso patol6gico, a pesar 

de su fugacidad y tendría el valor de una causa 

(47) 

Resolución de 21 de marzo de 1951. Hernár
dez Zavala C.,p.431, T. CÁÁLLL. Ob. Cit.-
Lic. Cárdenas n. 198. 
Sentencia dictada el 16 de abril de 1952,Al 
maguer Silva L.,p.176,T.CXII,Ob.Cit.Lic. Cár 
denas, p. 198. -



de inumputabilidad fundada en razones médicas de 

perturbaci6n grave de la voluntad y de la inte-

ligencia"• (48) 
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En vista de todas estas opiniones, debemos con

cluir que para que opere la causa excluyente de res;... 

ponsabilidad es necesario fundamentalmente que el tras 

torno mental sea involuntario, transitorio y patol6gi 

co, y precisamente es la caracteristica de patológico 

la que nos impide enjuiciar al sujeto activo, debido 

a que por su enfermedad se encontraba privado de la

facultad selectiva .de conduct_as, por lo qtte actu6 sin 

conocimiento de lo que estaba realizando. 

Ahora bien, no sería justo que a una persona que 

sufre una emoción violenta porque ha~ido violados -

sus derechos,y act~a de una forma ilicita por el des~ 

qtülibrio emocional del que es victima, se le castig§_ 

ra como a un delincuente qu."e· obr6 con f1'ialdad de án.i 

mo y sin ning~~a consideraci6n por el daño que estaba 

causando. 

De aqui desprendemos la importancia que tiene la 

creación de la figura del homicidio emocional ya que, 

aunque no existe la patologia en el sujeto activo, é~ 

te obr6 en determinadas circunstancias que no es posl 

ble pensar que obrara con pleno conocimiento de sus-

( 4a) Cárdenas Raúl, F. Ob. Cit. P• 199· 
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facultades intelectuales, porque aunque tenia absolu-

to conocimiento del hecho que estaba realizando, lo-

hacia motivado por las circunstancias. Pensamos que 

debe ser juzgado como a cualquier delincuente pero al 

momento de imponer la sanción, ~sta debe ser atenuada. 

El c6digo penal no hace referencia a los delincue~ 

tea emocionales y s6lo prevée los casos de riña y ho

micidio por justo do. ·:,r, dejando afuera otra~ situaciQ 

nes que en igualdad de cir~unstancias deberian ser co~ 

sideradas, siguiendo el sistema adoptado por los códi-~~ 

gos del Estado de México y del Estado de Zacatecas. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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C A P I T U L O VIII 

FORMAS DE APARICION DEL DELITO 

1.- La. tentativa. 2.- Concurso de personas. 3·- Concurso 

de delitos. 



FORMAS DE APA.RICION DEL DELITO 

El delito está constituido por .des fases: 

1.- Intern3.- Que se inicia cuando el sujeto tiene la idea de de-

linquir, y termina en el momento anterior·a su exteriorización. Se 

divide en tres etapas: a) idea criminosa o ideación. b) Delibera-

·Ción. e) Resolución. 

2.- Externa.- Principia al hacer la manifestación de la conducta -

y termina con la ejecución del.hecho. Se divide en tres ~tapas: a) 

Manifestación. b) Preparación. e) Eijecución tentativa o consuma--

ción. 

Tentativa 
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El procese ejecutivo del delito no llega a su consumación por 

caus3s ajenas a la voluntad del agente. En el delito a estudio es 

posi:Jle que se presente ia tentativa dado que es un delito de acción. 

Consum>ción 

El delito alcanza su perfección jurídica, cuando se reúnen to

dos los elementos del tipo pen,al y se ·c-oncreta el daño, se daña el 

bien jurídico tutelado por la ley. 

En el delito el homicidio emocional, 'ste se consuma cuando -

se priva de 13 vida a alguien, estando en un estado de emoción vio

lenta. Se tr3ta de un delito instantáneo. 

Concurso de uersonas 

En el delito a estudio no cabe la coautoría ya que es un delito 

de los llamados propios o especiales, además se trata de un delito 

monosubjetivo o de sujeto único. Pero cabe la posibilidad de que -

alguien más realice actos de auxilio o col.:~boración, lo que permite 



la presencia-de la complicid~d. Así mismo, al delito a estudio adm! 

te el encQbrimiento. 

~rsodQ~~ 

Es posible que en la comisi6n del delLto de homicidio emocional 

se presenten con él otros delito~ ya que permite el concurso de de

"li tos. 
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C A P I T U L O IX 

PROYECTO DE REFORMAS 



.. · 

PROYECTO DE REFORMAS 

Una vez realizados los estudios anteriores, pasemos a analizar 

los intentos que han existido por .reformar los artículos relativos 

al homicidio. 

En el año de 1949 se formó una comisión redactora del antepro

yecto de código penal para el Distrito y Territorios Federales en

materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero 

federal integrada por el Licenc.1do Luis Garrido que fungió como 

presidente de la misma y los licenciados Celestino Porte Fetit y 

Francisco ArgÜelles 1 durante algún tiempo también colaboró en la 

. misma el Licenchdo Raúl Carrancá y T!'ujillo. 

Como primer punto de especial relevancia para nuestro estudio, 

encontramos que en el artículo 304, segundo párrafo, se regula el -

homicidio por móviles de piedad o eutanasia, de la siguiente mane

ra: "Se impondrá de uno a tres años de prisión cuando la privación 

de la vida se cometa por móviles de piedad, mediante súplicas reit~ 

radas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar 

su vida". 

· Cuando hicimos el es~udio relativo a esta figura apuntamos y -

no está por demás repetirlo que si se creara la figura del homici-

dio emocional no sería necesaria la existencia de esta norma, ya que 

al est~blecer que se impondrá una pena atenuada al homicidio cometi 

do en estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren -

excusable, observamos que esa emoción violenta de la c•J.al obvi.>men

te es víctima el sujeto activo en el homicidio por eutanasia, se -

presenta motivada por móviles de piedad, pues también dijimos que -

en el homicidio emocional no deben li~itarse los motivos al carácter 
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ético, sino ~ue pueden ser de cualquier índole moral, social o juri 

dica; y las circunstancias que hacen excusable la presencia de la & 

emoción violenta y, por tanto, ei que se aten6e el homicidio son --

las súplicas reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo-

auxilio para salvar su vida. 

Desgraciadamente, el anteproyecto de código penal no contiene 

la figura del homicidio emocional pero sí da un paso adelante al r~ 

gular el homicidio por piedad. 

Encontramos cómo diversos autores hablan noblemente de la fig~ 

ra que estamos comentando, dado el gran contenido de justicia que -

guarda. A tal efecto, Manuel López Rey arrojó en la exposición de 

motivos de su proyecto oficial de código penal para la Paz, Bolivia, 

manifiesta que 11 el homicidio piadoso era preciso tenerlo en cuenta 

como consecuencia de una más fi~~ valoración cultural o si se quiere 

jurídica". Así mismo, José Peco precisa que 11 la característica del 

homicidio piadoso consentido revela que el hecho se lleva a cabo -

por personas que condolidas por los padecimientos físicos o morales 

del sufriente, le ultiman por misericordia. Todos son actos de un 

dramatismo enternecedor que ponen de relieve no sólo sentimientos 

generosos, sino también heroísmo ejemplar, ya que acaso hay menos -

abnegación en rehusar la demanda que en matar". ( 49) 

Consideramos muy conveniente que se atenúe la pena en estos hQ 

micidios principalmente porque los individuos que los cometen son -

personas que pueden c~lificarse de una peligrosid~d mínima. 

(49 ) Citados por ~elestino Porte Petit en su exposición doctrin~l 
del anteproyecto de Código Penal para el Distrito y Territo
rios Federales. P. 77 y 78. 
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Es importqnte, ya que estamos realizando un estudio del ante-

proyecto de códi1o penal, ver las reformas ~ue se proponen a las d~ 

más fi.~ur<is atenuadas del homicidio ya <:Ue son de gra!l relevanci¡; -

p:>ra poder realizl'lr un cu01dro comp<J.rativo con el homicidio emocio-

nal. 

En lo que respecta a est~. figura, el artículo :W5 del antepro

yecto la define como la contienda de obra con intención de dañarse 

recíprocamente. Incluyendo de esta manera el elemento subjetivo -

del cual carecía la definición anterior. 

Por lo que toca 3 la complicidad correspectiva se otorgó un -

amplio :~rbi trio judici:~l en la aplicación de la sanción, est:~ble- -

ciendo en el artículo 301 que "cuando el cometerse un homicidio par_ 

ticipen dos o más personas y no conste ~uiéaes infirieron las lesi~ 

nes, se les impondrá de dos a seis años de prisión". 

PARRICIDIO 

Esta figura quedó regulada en el artículo 313 del anteproyecto 

agregándosele un elemento subjetivo que es 1~ intención, así mismo 

se prescindió de la expresión· "del psdre, de la msdre 11
1 quedando de 

la siguiente forma: "Se da el nombre de parricidio al homicidio ig 

tencionsl de cualquier ascendiente consanguíneo y en línea recta, -

sesn legíti.'tlos o naturales s>oiendo el delincuente ese p01rentesco11 • 

Solucionindose el pro1lema de la comunicabilid:~d de lss condiciones 

pers~nales en el psrricidio al suprimirse el artículo 55 del código 

en vi~or que establece que l>s circunstqncias personales de alr;uno 

~ algunos de los delincuentes, cuando sean modificatiV3S o calific! 
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tivas del delito, perjudican a todos los que lo cometen con conoci

miento de ella. 

I'lFANTIGiniQ, 

El código en vigor reglamenta el infanticidio y el honoris ca~ 

sa 1 o sea por móvil!es de honor. La cor~is ión redactora del an tepro

yecto no encontró justificación alguna para mantener la figura del 

infanticidio genérico ?Or lo que optó por su supresión. En el mismo 

senti1o, el c.maestro Francisco Carrara expresa que "en considera- -

~ión al móvil del honor fueron impuliados los reformadores del der~ 

cho pen~l co~o primer paso a enseñar que en el delito de infantici

dio debería admitirse, co~o excusa especial, la causa de la salva-

ción del honor. No se debe, por tanto, otorgarse atenuación de pe

nalidad cuando el infanticidio se origina por causas ajenas al móvil 

del honor, tan despreciable como el odio, la pasión, el lucro y - -

otr~s de parecida naturaleza que encajan dentro de la figura delic

tiva del infanticidio genérico". (50 ) 

El artículo 315 del anteproyecto quedó redactado de la siguie~ 

te manera: 11Se aplicarán de tres a cinco años de prisión a la ma-

dre que para ocultar su deshonra, prive de la vida a su hijo, den-

tro de las 72 horas de su nacimiento". 

~ 

En lo que respecta a esta f'igura la comisión del anteproyecto 

estimó que era preferible y técnicamente mejor, referirse co~o lo -

hace la mayoria de los códigos penales 11 al prop6sito de ocultar la 

deshonra" evitando aludir al móvil del honor a través de una serie 

'de fracciones quedando de la siguiente manera~ "Se impondrán de -

·(50) Celestino .. Porte Petit. Ob, Cit. pags. 84 y 85. 
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seis meses a·un año de prisión, a la madre que voluntariamente pro>lo 

cure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, cuando sea 

con el propósito de ocultar su deshonra". 

También se hicieron modificaciones en lo que se refiere al 

aborto causado por imprudencia y~ que la palabra "solo" conventía 

'la figura en restrictiva impidiendo de tal manera su aplicación -

cuando conjuntamente con la imprudencia propia de la mujer concurrí~ 

re la de un tercero, así mismo·s~ cambió la palabra imprudencia por 

culpa,dpor ser la expresión correcta de la segunda forma de culpabi 

lidad. Quedando el artículo do la siguiente forma: "No es puni--

ble el aborto causado por culpa de la mujer embarazada, o cuando el 

embarazo sea·result'ldo de una violación". 

En cuanto al aborto necesario o terapéutico, se creyó conve- -

niente extenderlo. No p~ocede ~icamente cuando la mujer embaraza-

da corra peligro de muerte, sino cuando corra peligro de un grave -

dafio en su salud. Que~ando el artículo de la siguiente forma: "No 

se aplicará sanción cuando de.no provocarse el aborto, la mujer 

embarazada corra peligro de muerte o de un grave da~o a su salud, a 

juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro --

médico siempre que esto fuere posible y no siendo peligrosa la dem~ 

ra 11 • 
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C O N C L U S I O N E S ~ 

1.- La denominación que debe adoptarse respecto al delito a estu

dio es .la de homicidio Emocional •. 

2.- Para nuestro estudio no tiene relevancia la distinci6n entra 

pasión y emoción$ 

3.- Entendemos por emoción la per.turbación del ánimo que produce 

una alteración en al sujeto. 

4·- Es necesario que la emoción de la cual se encuentra preso el 

sujeto activo seq calificada'de violenta, y dicha .califica--

ción debe ser hecha por el juzgador. 

<Wi• 

5·- Las circunstancias en las cuales se comete el hecho ilícito -

deben ser de tal manera graves que hagan excusable la emoción 

violenta y no así el homicidio. 

6.- Consideramos que la norma no debe limitar la conducta a motivos 

éticos, dado que pueden existir motivos de orden social o ju-

rídico que produzcan la emoción violenta y se realice el homi

cidio. 

1·- La pena que regule la norma del homicidio emocional considera

mos que debe ser en cuanto al mínimo que marca ia ley, de tres 

días y el maximo de diez años. 

8.- Debe dejarse al libre arbitrio del juzgador el determinar el -

estado emocional violento de que fue víctima el sujeto activo 

atento a las circunstancias en las cuales se cometió el ilíci

to. 
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Para esto debe el juzgador conocer de todas y cada una de las 

circunstancias por las que el sujeto activo llegó a ese estado 

emocional, deba requerirse peritaje medico pzicol6gico como -

prueba de que no es persona violenta o agresiva en las damas -

acciones de su vida. 

9.- No es conveniente crear un tipo aut6nomo para el homicidio em2 

cional, sino que sea una figura atenuante del homicidio• 

10.- Es de proponerse la e: -'lción de la atenuante del homicidio emo 

cional en todos los Estados de la República ya que es ~~a norma 

que tiene gran contenido de justicia, y presenta las siguiant~s 

ventajas : 

a) Permite que el juzgador imponga una pena benigna a determi 

nadas personas que si bien es cierto que realizaron una -

conducta ilícita, lo .hicieron motivadas por las circunstau 

cias. 

b). Porque admite la posibilidad de que en caso de faltar algún 

requisito de los enumerados en las demás figuras atenuantes, 

se aplique la norma atenuante del homicidio emocional ateu 

to a las circunstancias en las cuales se encontraba el su

jeto activo y a la emoción violenta que sufrió. 

11.- Norma propuesta! 

Se impondrá la pena de tres días a diez años de prisión y 

y multa de cinco a diez mil pesos al homicidio cometido en 

estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren 

excusables. 
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De es.ta manera se da tl1l margen bastante amplio al j•~zgador pa

ra que pueda individualizar l2. sanción, y se eliminan los moti 

vos que puedan inducir al sujeto activo a cometer el hecho tí

pico ya que como se dijo estos pu~den ser de cualquier Índole 

moral, social o jurídica - y éstos serán excusables siempre 

y cuando las circunstancias así lo determinen, dejand0 al juzg~ 

dor, a su libre apreciación dichas circunstancias, y el poder 

califícar de violenta la emoción. 
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