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I N T R o D u e e I o N • 

A través de lee diversas etapas del proceso histórico de la h!J. 

msnided se ha tratado en múltiples ocasiones eobre el delito; 

de lee circunetancias que provocan su sparic16n, se! como de 

lee caracter!sticae objetivee y eubjetivee de quien lo ejecute 

Na obetente, es ha olvidado algo, pues en le comisi6n de un i

lícito frecuentemente concurren dos sujetos, uno activa que 

realiza le conducta o hecho, y otro pasivo, el cual resiente 

le ecci6n. Generalmente ee he estudiado el delincuente, en tan 

to que s l~ victima iiE le ne ignorado, e pesar de ser éete le 

que sufre directamente eÍ dsno. 

El impacto producido por el alto Índice de persones victimize

dss por el delito de homicidio en el Distrito Federal durante 

el ano de 1966, refleja que: El fenómeno delictiva ha crecido 

e gran escale desbardando toda prev1e16n. Par tal oitusci6n, 

el objetivo general del presente estudio ea; proponer Ul'lll se

rie .de consideraciones que sirven pare elaborar una ley de pr!!. 

tecc16n y auxilia e lee victimas, ea{ como generar informsc16n 

que permita conocer lea circunstancies y csrecter!aticaa que 

hacen proclive a una persona de eer victime de este 1l!cito, -

para se! coadyuvar e la prevención del miemo. Por la anterior, 
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ee manifieste le peuletine deevelorizeci6n y deemerecimiento 

por parte de loe legieledoree y de la sociedad en general ha

cia el eotudio de esta figura, aai como la ineficaz labor da 

prevenci6n desarrollada, en virtud e que el problema reviste -

ceracterieticee ten empliee y de tal divereided, que no ~e poal 

ble tratarlo mediante eimplee enfoques unileterelea o eequemaa 

rígidos, sino que exige plsnteemientos audaces V ecluclnnes a -

corto plazo, e riesgo de que ei no se actúe con eficacia, loe -

problcmee ee tornen más complejos, propiciando que el proceeo -

de deterioro eociel ee acentúe cada vez máa. 

Se reitera la falta de solidaridad por parte del Eetedo con lee 

victimas de loe ilícitos, no obstante de ester oblig3do a ello, 

ya que ~u eKistencle tiene fidedigna correspondencia con lee e

xigencias que le plantea le realidad social, y porque represen

te un fracaso ente la obligeci6n que tiene de proteger e loe -

miembros de le colectividad. De loe programas de inveetigeci6n

cientifico criminol6gica, ee resalta que ee hen instrumentado -

sin le bÚequede de lee caueee de le vict1mizeci6n, tode vez que 

hen eido con le intenci6n de llegar el conocimiento de lee cau

eae de la delincuencia. 

Ante esta problemática, oreo que el Estado debe aer eoliderio -

con las victimes, puea éstes generalmente no logran que ee lee 

repare del dafto. Por tel eituaci6n, ea indiepenaeble le cree--

c16n de une ley que ee evoque e le protecci6n eociel y jurídica 

de elles. Asimismo, pienso que le planeeoi6n de une politice d~ 
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bidemente inetrumentede mediante progremee de inveetigeci6n vi.E, 

timol6gice que noe lleven el conocimiento de lee csueee de le -

victimizsci6n, tiene le posibilidad de lograr conaideraciones -

tan relevantes en el campo de le prevenci6n victimsl, al infor

mar los caeos en que le pobleci6n puede ser fácilmente victimi

zeda y de lee principales medidas pare evitarlo, toda vez que -

ee más conveniente evitar le reelizeci6n de une conducta il!ci

ta a tener que aancionar o reformar e quien incurri6 en elle. -

Por tal situaci6n, realizamos un análisis victimol6gico del de

lito de homicidio, con le finalidad de coadyuvar a le preven--

ci6n del miemo. No pretendemos hacer con eate estudio une tea--

comúnes en le victimizeci6n, pare encontrar loa remedios máe e

decuadoe. Por lo tente, no hicimos comperecionse con otras enti 

dades, e6lo concentremoe nuestra atenc16n el Distrito Federal. 

El estudio permitirá·obtener un prototipo de victime que fecili 

taré conocer e loe eujetoa que con mayor frecuencia reaulten -

victimizadoe por eete il!cito, sue csrecter!eticee ee her~n re

saltar el igual que lee circunetencies que loe rodeaban el real.!. 

zeree el homicidio, eituac16n que noe conduciré e tomar medidea 

tendientes e le prevenci6n y por consiguiente e la diaminuci6n

de homicidios en el Distrito Federal. Asimiemo, permitiré el C.2, 

nocimianto de loe efectos del delito, que no ee áete en e! el -

que determina les consecuencias, sino la victima misma es quien 

va a determinar loa efectos de !ndole social, econ6mics, pol!ti 
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ce y femilier, que se producen con le reelizeci6n de un homici

dio y le eume de le totelided de loe homicidios coneumedoe. 

Pera llevar a cnbo eete estudio se ueó el .método de inveetige-

ción en msee; e trevée del cusl ee enelizeron todoe loe ceeoe -

de homicidio que llegeron e eer conoc1doe en el trenecureo del

eno de 1986, aientlo le epliceción ueuel le eetedietice victimo

lÓgice, por lo que nueetre 1nveet1geci6n debe coneidereree como 

indirecta. As!, le consulte bibliogréfice y hemerogréfice eobre 

victimolog!e y homicidio, ee relecion6 con loe eepectoe eocie-

lee y jur!dicoe de le victime de este ilícito. Une vez realiza

do el an~lieie se cone1der6 en forme general le problemática de 

prevención, edemée ee epreciú qu~ grsn p~rte de lee medidee pr~ 

ventivee adoptedee no eon lee indicedee pare une func16n eepeci 

fice ten importante como ea le protección e lee víctimas. Sea -

aeta modesta eportec16n un pequefi!eimo elemento más, tanto pere 

el desarrollo de le inveetigeci6n v!ctimol6g1ce, como pare coe~ 

yuver e le prevención del delito. 



C A P I T U L O I 

PERSPECTIVA GENERAL DE LA VICTIHOLOGIA. 

a) Origen v Evoluc16n. 

b) La V1ct1~olcg!a en la Actualidad. 

e) Su ubicaci6n en le Enc1clopedie de lea C1enc1ea 

Penelee. 

d) Concepto v fines de aeta 01ecipl1na. 

a) Coneideracionea Pert1cularaa. 
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PERSPECTIVA GENERAL DE LA VICTIMOLOGIA 

e) ORIGEN V EVOLUCION 

En le época primitiva dada la carencia de un 6rgeno regulador 

y par caneiguiente de uno ejecutar de lee eencionee par v1ale

ci6n e loe preceptos jurídicas, ere reconocida par le general.!, 

dad un derecha en favor de lea v!ctimoa, e quien por el e6lo -

hecha de canaidereraelee coma tal, ee lea otorgaba un poder eg 

~oluto e ilimitado pera hacerse justicie por su propia mena, -

en le extenei6n que deaeaeen sobre loe bienes o le persona del 

victimario, y ante la impoeibiliú~d ~ua é~tee (P.n ceso de muer-

te), e aua familiares más cercanos. Le venganza involucraba 

par lo regular un ceat1go superior al dano recibido, ya que le 

victime determinaba le magnitud de le misma, dende origen e 

nueves coneecuenciea~ Ejemplificando eete época, el Profesor -

Carlos franco Sodi, eefiele: "Primero el hombre reepondi6 e le 

egresión de otro, el defio que otro le ceueaba, con un dono i

gual, mayor o menor, eegón pudiere inferirla. En este época r~ 

mote no ee encuentre 1ntervenc16n alguna del poder póblico, y 

le repreei6n del acto ilícito que hoy llamamos delito, quede -

en manos de loe particulares, surgiendo así el concepto vindi-

estivo particular, venganza privada (vondetta privete)• (1). 

( 1) Franco Sodi, Carlos.- 1l\locionee de Derecho Penal". Edit. Porr6e:2e. 
Edici6n. México. 196?. Pág. ?. 
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En el devenir hiet6rico, dicho derecho ae torn6 menee absoluto 

a coneecuencia del eurgimienta de le LEV DEL TALION, ordene--

mient~ que constituy6 un freno al poder absoluto e ilimitado -

que la venganza privada confcr!e e le victima, por lo que di

cha ley fue instituida con la finalidad de salvaguardar al de

lincuente de los excesos de la victima, ya que se pene6 que no 

podía haber un equilibrio más justo y mejor concebido que al -

balance aritmético "TANTO POR TANTO". La intenci6n de este me

dida era poner énfasis en trae palabras "NO MAS QUE"¡ coneis-

tentea en que la venganza de la victima tenia que eer propor-

cional a la injuria recibida. V. gr., vide por vide, ojo por -

ojo, diente por diente, animal por animal, el castiga no podía 

aer mayar al defta recibido. 

Posteriormente el concepto tali6nico, la segunde diepoaici6n -

instaurada por loa lagialadorea, fue la COMPENSACION o COMPD5l 

~ION, la cual otorgaba a la victima el derecho de evaluar au -

propio dafto y elegir entre tali6n o pago del perjuicio sufrido; 

al determinar que el hechor debería perder el mismo miembro u 

6rgano de au cuerpo que hizo perder a eu víctima, a no aer que 

éata quedara eatiafeche con una adecuada compenaaci6n moneta-

ria. 

Al eatablecerae la funci6n de loa jurados y tribunales dentro 

de un contexto de justicia pública, ae abolieron tanto la ven

ganza privada, la f6rmula tali6nica y loa eiatemaa de compena~ 

ci6n o compoeici6n que habían imperado. 
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En le actualidad can le finalidad de preeerver le seguridad ª.!!. 

ciel y le pez pública, corresponde el Estada a través del Mi

nisterio Pública, el ejercicio de la ecci6n penal. Así provoca 

le actueci6n del 6rgana jurisdiccional conatriftendolo para que 

aplique le pene adecuada e le conducta ilícita enmarcada. 

Pare une mayor comprensión de las diversas diepoeicionee ten

dientes e proteger y resarcir del dafto causado a lee víctimas, 

referiré la expueBta por el prafeaar Israel Drapkin S., el 

cual apunta: "En lee alborea de la civilización humane, la ví,g, 

tima del delito fue siempre el protagonista máximo del drcma -

penal. Lea leyes tali6nicaa y la compenaaci6n, sea mediante d.!. 

n~rü w atr~ cla6a d~ b!cnco, fueron lee mecen!emoA araciee a -

lee cueles el hombre fué progresando lentamente deede el Biet,g, 

me de venganza privada al de justicia pÚbl~ca. Progreeivamen-

te, a medida que el Estado fue haciéndoa2 cargo de la adminie

vraci6n de justicia, el delincuente fué tranformándoae en el -

personaje principal de loe estrados judiciales, relegando a la 

víctima un rol subalterno, hasta llegar a ser casi totalmente 

olvidada. Desde mediados de este aiglo, se ha presenciado un -

renacer en la preocupaci6n par la víctima, y esto desde diver-

aoa puntea de vista. Se han hecho indudables pragreaoa en esta 

materia, pera aún queda mucho por realizar pera alcanzar el --

justo equilibrio entre lea garantías del delincuente y el der,g, 

cha de aue víctimas• (2). . 
t2)Drepkin s., Israel. "EL Derecho de lea Victimas". Revista Mexica-

na de Ciencias Penales. Afta III. Núm. 3. Julio 1979 - Junio 1960.Pág. 
115. 
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Efectivamente, "e partir del siglo diecinueve, florece un gran 

interés por el estudio de le víctima desde el punto de viste -

científico. En el ámbito jurídico ea pionero el trebejo docu--

mental eobre "Crímepee Remarcablee" del juDiete alemán Aleem -

feuerbech (1846). En dicho estudio el autor manifieste una cl.!!. 

re convicción de que le víctima ea el origen del cr!men• (3). 

Loe primeros estudios de importancia en materia victimol6gice, 

aparecen publicados después de le segunde Guerra Mundial y aon 

realizados por criminol6goe y eetudiosoe de la Sociología Cri

~inal que fijen eu etenci6n en le víctima del delito. 

Respecta a la creación de le victimolagía •cabe hecer notar --

que ~utoree como: P. Cornil (1959), H. ~~njer~ (1954) v H. Shi!. 

lert (1965), atribuyen au origen a Benjam!n Mendelaahn, proba-

blemente porque este autor fue el primera en definir en forme 

eietemátice eu campa de estudio" (4) 

En nuestro paie, el Dr. Luis Radr!guez Manzanera (5) en su B.!: 

tíuulo. "La Victimologie•, comente que el primer estudio eiete

metizedo sobre victimes ae debe el profeeor Benjamín Mendel--

eohn, quien ee ocupó del teme desde 1937, siendo eue primeree-

publicecionee (Giuetizie Panela, Roma), sobre v1aleci6n¡ eper!!_ 

(3) V&zquez de f., Angele.- "La Victimal !e como Db eta de le Crimi
~·. Publicado en Criminalog e¡ textos pare eu estudio. Instituto 
ife-formaci6n Profesional. Procuraduria General de Jueticie del D.F. Mé 
~ico. 1981. Pág. 3. -

(4) Ibídem. Pág. 5. 

(5) Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. - "La Victimolog!e". Reviste Jur.!, 
dice Meaaie. Segunde Epoca. Vol. I. México. 1973. P6g. 15 y ea. 
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ciando en 1940. En 1946, realiza su "New blopelchosoclal hori

zonte¡ Vlctimology• v la "Victimolog!a•, publicada por vez pr.!. 

mera en le Reviue Internetlonale de Crimlnologie et pollea 

technique, en 1956". 

APORTACIONES DE LOS PRIMEROS TRATADISTAS 

BENJAMIN MENOELSOHN.- Fundamentándonos en las diversas opinio

nes que sobre la creación de la v1ctimolog1a ee han aportado, 

podemos manifestar que ee considere e Benjem!n Mendeleohn como 

~l creador de le victimología, por aer el primer autor que re!!. 

liza un eetudio sietemetizsdo de ella, llegando al grado deqU,!!_ 

rerle comprender en la cetegorle de ciencia autónoma, eep1re-

ci6n que permlt16 el progreso de le actual victimologle, nom-

bre que ~l mismo le asignó al af 1rmar: "El problema de le cri-

minelidad deba ear estudiado en otra perspectiva, bajo el ea-

pecto de le pereonal~dad de le victima, desde el punto de vis

ta curativo, biol6g1co, peicol6glco v soclol6gicc. Dicha nueve 

ciencia constituirá lo que nosotroe nombraremos por vez prime

ra, la v1ct1molog!e• (6). 

De le defln1c16n que de de victimolog!e el profesor Benjsm!n -

Mendeleohn, obaervamoa que quiso darle autonom!a a eete disci

plina, y en eu prop6aito por lograrlo .argumentó que le v1ct1m,!. 

(6} Mandelechn, Benjamín.- "Una Nueve Reme de le Ciencia 81cpaicoaa
c1el: La Victimologla•. Aavue Intarnationale de Cl'iminologie it the -
palice technique. NG11ero 11, Francia. 1956. Pég. 95. 



10 

logia era una ciencia paralela a la criminología, que si la -

criminología se ocupaba de estudiar al criminal, la victimol~ 

g!a estudiaris e la victime como une realidad viviente, pose

edora de uno personalidad intereaante a la par con la del de

lincuente, influida por factorea b1ol6gicoa, paicol6gicos y -

sociales caracteríaticos, asimismo, abarcaría el aspecto de -

prevenci6n y curaci6n de la victima. 

En sua estudios Mendelaohn, fija como finalidad primordial de 

la victimología el análisis dE la personalidad de la víctima

en su conjunto, estudiándola desde el punto de vista biol6gi

co, ps1ccl6gicc y social, con el bajete de llegar a una profl 

lsxis y una terapéutica victimal. 

Msnifieata que lea términos "Victimal y Victimidad", .sen neo

logiamoa que emplea en cposici6n e •Criminal y Criminal!--

~xpreas le falta de interés hacia el estudio de la víctima 

por parte de loa legieladcres y de la sociedad en general, d~ 

bido e que es inofenaive, mientras que el criminal ea objeto 

de toda stenc16n e cause del peligro que representa. 

En el mismo sentido el Dr. Luis Rodríguez Manzanera considere 

que: •El olvido inexplicable de la victime del delito he sido 

muy notorio y perjudicial en el desarrollo de les ciencias p~ 

nalea y cr1minol6gicas, generalmente se he puesto atenc16n el 

criminal, el que ae estudia, castiga, protege, reglamenta, 

clasifica, en tanto que a la víctima ee le ignora de la forme 
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más absoluta, pues son loa grandes criminales los que pesan -

e le historie; de lee victimas ni quien ae acuerde" (?). 

"El olvido de le víctima puede deberse a varios motivos: qui

zá nos identificamos con el criminal v no con la victima, 

pues el criminal es un sujeto que realiza conduct~a que naso-

trae desearíamos ejecutar, pero que no nos atrevemos, con la 

victime nadie se identifica, nadie desea ser robarlo, lesiona

do, violado, torturado" (8). 

"Quizá le atención al criminal ea el Lemcr que le tenemos, lo 

consideramos dsnoeo, peligroso, injusto, cruel. La victime 

por el centrarlo es innccua, inofensiva, pasiva lQuián puede 

temer a una victima?" (9). 

Por otre parte, ae~ela Mendelechn lB ~~16t;~c!e d~ una propen 

si6n o predlapoe1ci6n para llegar a ser victime paralelamente 

a le estudiada y reconocida en el ámbito delicuenc1al, afirm~ 

~i6n que juatif 1ce argumentando que nunca loa tratadistas se 

habían inclinado al estudio da loa elementos que presentan d~ 

terminados sujetos propensos a convertirse en victimas, a ca~ 

ea da poseer una capacidad reducida o nula de resistencia de-

bida e factores bic-peico-socialea. 

Realizando un estudio del número de accidentes eutomovil!eti-

(7) Rodríguez Manzanera, Luis. "Criminología•. Edit. Porrúa. 3a. f. 
dlc16n. México. 1982. Pág. 72. 

(8) Ibídem. Pág. 73. 

(9) Ibídem. 
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tices y de trebejo que ocurren en condiciones máximas de eeg.!:!. 

rided, concluye que entre el tipo normalmente equilibrado y 

el definitivamente meeoquiete, ee encuentre une jerarquía in

termedie de personas qua pueden eer victimizedea con fecili-

dad. 

Fundamente eu teoría en loa conceptos de "Pareja Penal y Po

tencial de Receptividad": 

Respecto e le pareja penal (couple pénel), indice que está -

formada por el delincuente y eu victime, ea une pareja contr~ 

pueete y comprende doe aspectos distintos: 

1) Antes de que le víctima sufre le infrecci6n¡ aquí, deli.!J. 

cuente y victime ee atraen en eue relaciones eocielee o 

ee eon indiferentes. 

2) Deepüée de que le ipfrecci6n ee he ejecutado¡ aquí, de

lincuente y víctima ee repelen debido e que eue intere-

eee se manifiesten opuestamente. 

Pera Mendeleohn la treecendentel es poner en clero con el ca!!. 

capto de pareja penal, que ninguno de loe dos elementos que 

participen en el delito "delincuente-victima•, puede ser eot.!:!. 

diado realmente ei se aiele uno del otro desconociendo lae C,!l 

rrelecionee biopeicoeocielee y lee ceuees pe!quicee máe inte!. 

nea que existen entre ellos y que loe avecinen. 

De igual modo el Dr. Luis Rodríguez Manzanera (10) declare --

(10) ~b!dem. Pág. 72. 
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que: "El fen6meno criminal y la criminalidad difícilmente pU.!!, 

den explicarse sin el snélieie de le victime: el mismo crimi

nal es incomprensible en le meyor!e de loe caeos si no es en 

relación e su victime•. 

En concordancia con el segundo de loe aspectos primordiales -

de su teoría, considere que potencial de receptividad victi-

msl (Potelitiel de réceptivité victimele), ea el grado de spti-

tud individual pera poseer de une menare eubconciente el eat,!!_ 

do de víctima, aptitud determinada en bese a lee condicionea

~io-peico-eocielee, mismas que constituyen le prediepoe1ci6n

e une1.pereone de ser victimizade. 

Finalmente, establece une diet1nci6n entre potencial de receE. 

do que el primero ea superior el segundo, por lo que conetit.!! 

ye un riesgo pare quien lo posee y pare le sociedad en gene-

rel, de eh! que debe· prevenirse llevando e cebo métodos educ_!! 

tivoe que protejan tanto e le víctima como e le sociedad. 

Atendiendo e lo expuesto; le victimolog!e como ciencia eut6ns. 

me según Benjamín Mendeleohn, estudiaré: 

1) Dos jererqu!ee distintas de victimes: 

e) Lee victimes de loe delincuentes. 

b) Lee víctimas quienes lo son por e! mismas, donde 

no interviene un tercero, aquellos que son v!ct.!. 

mee de sus propias inclinaciones. 

2) Determinaré loe factores comúnes de lee diferentes 
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veriededee de victimes, descubriendo le etiología -

de su comportamiento pera ea! poder contrarrestar -

eu inclineci6n victime!, y 

3) Procurará reducir el potencial de receptividad vic

tima! en equellee personas que lo tangen muy eleva

da, aplicando de una manera preventiva y curativa -

un tratamiento adecuado. 

HANS VDN HENTING.- Si bien ea cierto que ee he reconocida a -

Bendam1n Mendeleahn, coma el primer autor que estudie eietem! 

ticamente e le victimalagia llegando el greda de quererla CD!!!. 

prend~r en la categoría de ciencia eut6nome, ea innegable que 

e Hene Ven Henting, se le reconoce coma el precurea» de le C,!l. 

rriente que estudie e le victime cama csuee a factor determi

nante de le delincuencia. 

En aua eatudioe Van Henting, publica siempre datos eated!eti

cae sabre le victima y su condición a circunetencie en loe dJ. 

ferentee tipos delictivas. 

Declare que le víctima ente le ley ea un blanco fija el que

el victimario dirige eue dieperae; existiendo víctimea ceuea

lae, a lea que el azar pone en contocto can el autor, favore

ciendo o perjudicando unes veces al victimaria y atrae a le -

víctima, por la que ea indispensable tomarlo en coneidereci6n 

el momento de determinar el grado de reepaneebilided de le -

víctima en le comiei6n del delito; ye que no en todas loe ca-
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eoe, se encuentre en relec16n con el sujeto activo. 

Aceres de le culpeb111ded informe que e pesar de que le v!ct.!. 

me se coloque en une eitueci6n de peligro, no le afecte, ye -

que s6lo ea trascendente eu contr1buci6n en le spl1ceci6n de 

le pene. 

Diferencie e unce delitoe como pobree y e otros como ricoe en 

victimes; y seca e luz que existen delincuentes monovictims

rios y plur1v1ctimerios, refiriendo econtec1m1entos de suje

tos que pueden oer coneideredos como multivictimerios. 

En une de eus conclueionea coincide con Benjamín Mendeleohn, 

el afirmar que de todoe loe fectoree exGgenoe de le criminal.!. 

dad el más desatendido por los inveetigedoree ea le v1cttme. 

LUIS JIMENEZ DE ASUA.- Este autor se opone e le eutonom!e de 

le victimolog!e ye que piensa que loe estudios que éste com

prende constituyen uh campo parcial de le inveet1geci6n crim.!. 

nol6gice, por lo que eetime pret~nciooc dP.ncminer e este dis

cipline bajo el título de victimolog!e. Cree exagerado el he

cho de querer cetelogerloe bajo el rubro de ciencia indepen-

diente, sobre teda de le criminolcg!a. 

Subraye que ei la victimolog!e reconoce en ciertos ceses que 

le victime ea un factor determinante en le ree11zsci6n del d~ 

lito pudiéndosele considerar como une cause ex6gene de le cr.!. 

minalidad, ea 16g1co que su eetudic configure un capitulo m~e 

de le criminologie. 
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Exprese que su objetivo no consiste en crear une ciencia nue

va, sino poner varias e cantribuci6n pera aclarar el papel -

deeempeftado par le victima. 

Por otra parte, considera que ca necesario consagrar un estu

dio que no se limite el análisis de le victime únicamente, el, 

no que abarque también las relaciones de ésta con el autor 

del delito. 

OTROS AUTORES.- Además de Benjemin Mendelsohn, Hans Von Hen-

ting y Luis Jiménez de Aaúe, diversos tratadistas contribuyen 

el desarrollo de le victimolog!a, entre los cueles a guisa de 

ejemplo vale la pene hacer menci6n de: "Exner (1949), Ellem-

berg (1954), Drapkin (1960), Fattsh (1971), entre otroa, con

cuerdan en el sentido que la criminología ha estudiado unila

teralmente le conducta delictiva, esto ea, a trovée del autor 

y. que ha vblcrodc merg inolmente lo inf luencis de la perscnsli 

dad de le víctima en la génesis de lo criminalidad y en le -

ccntribuci6n a su propia victimizeci6n• (11) 

Hasta nuestros d!ss se han celebrado cinco Simposios Interne

cioneles sobre victimclogis: 

El primero de ellos rué convocado por la Sociedad Internacio

nal de Criminología, la Facultad de Derecho de le Universidad 

Hebrea de Jerusalén y el Gobierno de Israelí, celebrándose en 

~ealén Israel, del 2 al 6 de Septiembre de 1973; en el me!!. 

(11) Vázquez de F., Angela.- Db. Cit. Pág. 1. 
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cionedo acontecimiento ee trataron loe problemas de le victl

molog!e dentro del cuadro general de le crimlnolog!e, y eien

te les bases principales pare el estudio del campo victimol6-

gico. 

En 1976, en le Ciudad de Boeton, Meseschueette, Estados Uni-

doe de Norteamérica, ee efectu6 el segundo de ellos, siendo -

el teme principal: El campo de acción de le victimolog!e en -

el futuro. 

El tercero ee llev6 e cabo del 2 el 8 de septiembre de 1979,

~n le ciuoed de Mueneter, Westphelie, Alemania; el citado eu

ceeo centr6 su stenci6n principalmente en el desarrollo de le 

teor!e victimol6gice, la investigaci6n comparada en el trata

miento de le víctima y en el proceso de reintegración ú~ ~sta 

e le sociedad. 

•una de las csrecterizecionee de este congreeo fué que Doneld 

Cressey, seftel6 el ~iesgo que represente le facultad con le -

que se he eMedido el "legos• el nombre de víctima, dando es! 

une imagen de ciencia e un conjunto de estudios que no poseen 

autonomía científica• (12). 

Recientemente se reeliz6 el quinto de ellos, del 18 el 23 de 

agosto de 1985, en le ciudad de Zegreb, Vugoeslevie y rué or

ganizado por la Sociedad Mundial de Victimolog!s. 

En nuestro peía, el Dr. Luis Rodríguez Manzanera e raíz del -

(12) Ibídem. Pág. 12. 
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primer Simposio Internacional publica en 1973, un ensayo en -

el cual plantea lea principales prernieae del tema como aan: -

La pareja penal, el aeguro de víctimas, y la necesidad de una 

reforma legialativa, entre atrae. 

b) LA VICTimLOGIA EN LA ACTUALIDAD 

El interés por loa conocimientos victirnol6gicoa ea cada vez 

mayor y la inveatigaci6n cada día rnáe abundante. 

Actualmente, la victimología es coneiderada corno un capitulo 

J~ la cr!m!nclcg!e~ S\t ~etudio no se circunscribe e la vícti-

me jurídicamente determinada, sino que también ee avoca al e.!!. 

tudio de atrae personas que resultan perjudicadas con la corn! 

ai6n del delito y a otros ámbitos no delictivos como el de a_s 

cidentee. (13). El problema victimel es enfocado en una for-

me mée extensa, ampliando au concepci6n bidimensional, a una 

viai6n multidimenaional, para poder estudiar de eata manera a 

atrae paraonae que participan en el proceso victimal, tal ea 

el caao del espectador. Si bien ea cierto que au indiferencia 

ea jurídicamente intrascendente, deade el punto de viste vic

timol6gico es reprochable, sin embargo, ea necesario tomar en 

E.2.!!.!!.ideraci6n que pera no aer indiferente en la comiei6n del 

( 13) Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis.- "La victimoloyta, Estado 
Actual". Revista Criminalia~ Organo de la ~cBdemla MSx cana 'cle--• 
'CiiiñEíaa Penales. AMo XL. Numeroa 3 y 4. Marza-Abril. 1974. México 
Pág. 231 y ea. 
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delito ea indispensable garantizarle inmunidad por eu actitud, 

ea! como una campeneaci6n cuando haya sufrido un dana o per

juicio como coneecuencie de eu intervenci6n por tratar de ev.!, 

ter la coneumeci6n del delito. (14). 

Se han hecho indudables progreeoo en el terreno da lee conei

derec ianee referentes a quien puede devenir en víctima, lle

g~ndoee a eeteblecer que na únicamente puede serlo el sujeta 

individualmente, sino también cualquier grupo, neci6n o eoci,g, 

dad. (15). A este respecto, le acción de loa tratadistas se 

refleja e travée de la eleboraci6n de une tipología victimal, 

que comprende tres tipas de v1ctim1zec16n: Le primaria o 1nd.!, 

vidual, la secundaria o de grupo específico y la terciaria¡ 

que correaponder!e a cualquier comunidad a sociedad, esto, t,g, 

niendo en cuente que teda sociedad ea victlmü el nerlo cual-

quiera de sus ~lambroe, ye sea en forme individual, colectiva 

o también al stecaree en forme directa. 

AÍ deeerrollaree las investigaciones en el terreno v1ctimol6-

gica se he llegada a conclueianee eorprendentee, tales como: 

1) La pred1spae1c16n que tienen algunee pereanae pare -

ser victimizedee. Cueeti6n de gran importancia en el terreno 

.!!.!Ll.a prevenc16n, ya que si ee logra detectar a estoe eujetoe 

!.11tl Ibídem. 

(15) Cfr. Reviste Mexicana de Prevención y Reedeptac16n Social. Núm. 3. 
abril-f!Eyo-junio. Vol. II. 1974. Dirscci6n General de Servicios -
C:.:iordinadoe de Prevención y Readaptac16n Social. Secretaría de Go
bernac16n. Pág. 145 y se. 
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antes de eer victimizedos, se podrán aplicar medidas prevent.!. 

vea que loe protejan de eee desfavorable cualidad. 

2) La participación de la víctima en le comisión del de

lito. En este sentido, se ha mencionado que le víctima gene-

ralmente tiene relación directa con su victimario, pero en 

realidad, dependeré de ceda caso en particular el deducir ei 

existe alguna relación, y si se! fue ee podrá hablar quizá de 

reeponeabilided penal de la víctima. 

3) La convere16n uel victimario en victima y de le v1ct.!. 

ma en victimario. Se den ceaoe en que le víctima previamente 

victimizó a eu victimario, ea decir, antes de ser victima fué 

victimario de su victimizador. En otras ocasiones, el victim.!!. 

ria es une peraona que con enterioridHti ru~ vl0Lli11lz~da, in

tentando de este manera desquitarse. Entre lea principales --, 

caueee que ocasionen le conversión, ea preciso eefielar: 

a) El hecho de que en ocasiones la justicia ea excesiva-

mente severa puede hacer víctima el antiguo victimedor como 

consecuencia de la excesiva pena que le lleguen a imponer. 

b) Guando loe Órgenoe encargados de le ejecución de le -

sentencia victiwizan al sentenciado debido a la falta de ine

ti tucionea adecuadas o de personal preparado, para tal fin. 

c) El sentimiento que priva en algunos individuos de que 

han sido castigados indebidamente en exceso. 

Gen el conocimiento de la victimologla y un mejor conocimien

to del papel que deaempefia la victima, se ha llegado e mejo--
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rer el procedimiento penal, incluyendo la sentencia miame, 

con la finalidad de reducir le reincidencia y el grado de vi~ 

tim1zec16n, ye que un procesa y une sentencia jueta disminui

rá el sentimiento de ven~anza del victimaria, y el estudiarse 

e la victima cama lo propone la victimalog!a podrá indicárse

le cuelee son las circunstancies y ceracter!stices que le ha

cen proclive de eer victimizedo, determinando heete qué punta 

la condujeran a convertirse en victima, eitueci6n que conducl 

ré a tomar medidea tendientes a la prevención y par canaiguie.n. 

te a la diem1nuci6n de delitos. 

Se he hecha indispensable establecer cueles san lee neceeida

dee y derechos tanto de le víctima cama de su victimaria, con 

el objete de d~rl~ µro~ccc!6r. d lH primera y evitarle un au

frimienta el segunda, convirtiéndola a eu vez en victima. 

Un tipa de victimizaci6n percibida recientemente, ea la prDVB. 

ceda par algunas gabi~rnae u argenizecianee estotalee en con

tra de grupas vulnerables, loe cueles en un momento dedo pue

den reaccionar violentamente tratando de librarse de au vict.!. 

maria. (16). 

Cuando ee hable de lee victimes del Estado, generalmente ae -

piense en lee v!ctimae de los regímenes políticas entide~ocr! 

ticoe, que hoy constituyen le regle, sin embarga también pue

den coneidereree como teles, e lee pereanee que recienten di

.!f.E.iamente lea conaecuencias de une deciai6n equívoca o inev.!_ 

(16) Cfr. Ibídem. 
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table de su gobierno V. gr., la crisis econ6mica mexicana por 

falta de destreza en el manejo de las politices econ6micae, -

lo cual mengua el poder adquisitivo de loe gobernadas par la 

impericia de loa gobernantes, quienes constituyen loe 6rganoa 

del Estado responsable de teles perjuicios. 

Se ha previsto que loe gobiernas deben aer euxilidados par -

inati tucionea privadas, sal coma can ln ayude de loe perticu

lerea en su tares de asistencia a las victimas del delito, 

siendo éste de carácter médico, psiquiátrico, psical6gica y 

de trabajo social, además de prestarla en forma gratuita. 

(17). 

Finalmente, se hace apremiante que las gobiernas estudien la 

poeibillrlArl rlP establecer sistemas adecuadas pare compensar e 

lea victimas resultantes de un illcito. Un ejempla de esta y 

par consiguiente de las aplicaciones prácticas de la victima-

1agle, lo encontramos en algunas palees que han creada el se

gura de responsabilidad civil obligatorio, atrae entre las -

cualea figura Eatadoa Unidos de Norteamérica, han fundada ce~ 

trae de auxilia e lea victimas que han sufrida una vialaci6n 

aexual. Eataa centras son de gran ayude por la que debe prom~ 

verae y alenteraa au creaci6n, en virtud e que le mujer que -

ea violada es doblemente victimizade, primera por el violador 

y después por lee actitudes de la saciedad, en Jep6n, existe 

.!!!l.-!.netituto de Inveetigscionee Victimal6gicae, en Francia, -

(17) Ibídem. 
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existe un organismo que goza de personalidad civil eut6nome -

del Estado, denominada "Fand de gerentie•, el cual ee encarga 

da indemnizar e láa victimee de eccidentee de tráneita, a e 

aue ceueehabientee, cuando el reeponeable ea deeconocido, o -

ea insolvente. Eeta inatituci6n he comenzado e funcionar en 

atrae paises, entre loa que figure Bélgica, en nuestro Paía,

exiete une gran preocupaci6n por eete elemento del delito, un 

ejemplo clero lo encontremos en le Ley sobre auxilio a lea 

víctimas del delito, aunque s6lo ee aplique en uno de aue Es

tados (Estado de México). 

c) SU UBICACIDN EN LA ENCICLOPEDIA DE LAS 

CIENCIAS PENALES. 

La enciclopedia de l~e cienciee penales, ea la eequematiza--

c16n de lee ciencias que ec oncorgon del eatudio de lee con-

ductee conaidaradee antieocielea, pereeocielee y eeocielee¡ -

ea! como de loe individuos que incurren en ellee y lee normas 

penales que lee rigen. 

Le denominación otorgada e este conjunto de ciencias ha sido 

objeto de polémi¿e, toda vez qua ae han diepueeto diversas y 

divergentes danominecionee, entre lee que figuren: Ciencias -

Penales, Enciclopedia Penal, Enciclopedia Cr1minol6gice, Cien, 

cie General de la Criminalidad, Ciencia General del Derecho -
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Penal, Ciencia Penal en General y Cienciae del Crimen entre ~ 

trae. 

El concepto "Cienciae Penales", ha sida criticado, en el een

t1do de que Al común denominador de eatas ciencias no estudia 

la reacci6n social jurídicamente organizada llamada "pene", -

sino que ae refiere el fen6meno humana y social que de manera 

general ee le conoce cama •crimen". 

En el presente estudia, no pretendemos hacer une confrantac1ái 

de ceda una de eetee denomin~c1oneo, sino ubicar a le victim~ 

logia en el &mbito de conocimiento en el que ae desarrolla, -

para delimitar eu campo de estudie y poder dar un concepta de 

ella. 

Este conjunto de cienciaa ha .. 1cto a::qucrnetl7.ado por varioa ª.!:!. 

torea de une manera distinta, lo que trae como resultado que 

existan diveraoe eequemaa como autores. 

~ara una mayor comprenai6n didáctica de la ubicaci6n de la -

victimalog!a en el contexto de lee ciencias penales, expone-

mee el eaqueme del maestro Luis Rodríguez Manzanera, (16) el 

cual consideremos conveniente pare loe finea del presente es

tudio. 

CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS PENALES 

1 CIENCIAS CRIMINOLOGICAS: 

1. Antropolag!e Criminal6gica. 

(16) Rodríguez Manzanera, Luis.- Op. Cit. Pág. 62. 



2. Peicolog!a Criminol6gica. 
3. Biología Criminol6gica. 
4. Sociología Criminol6gica. 
5. Criminal!atica. 
6. VICTIMOLOúIA 
?. Penolog!a. 

II CIENCIAS HISTORICAS V FlLOSOFlCAS: 

1. Historia de lae Ciencias Penales. 
2. Cienciee Penales Comparadas. 
3. Filosofía de lea Ciencias Penales. 

III CIENCIAS JURIDICO-PENALES: 

1. Derecho Penal-Dogmática Penal. 
2. Derecho Procesal Penal. 
3. Derecho Ejecutivo Penal. 
4. Derecho de Policía. 

IV CIENCIAS MEDICAS: 

1. Medicine Forense. 
2. Paiquietr!a Forense. 

V CIENCIAS 8ASICAS, ESENCIALES O FUNDAMENTALES: 

1. Metodología. 
2. Política Criminol6gica. 

25 

En lo particular eatamoa de acuerdo con la eaquematizac16n an

terior, pues creemos que dentro de ella ae engloban lea méa ifil 

portantes diaciplinae encergadea de eatudiar lea ccnductaa ca~ 

aideradaa antiaccialea, pareaocialea y aaccialea; ea! como a 

loa sujetos que lea cometen y las normas penales que lea ri---
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gen. 

Por lo consiguiente, el Dr. Lula Rodríguez Manzanera divide e 

lee Clenclee Penelee en cinco grupoe: Criminologle; donde in

cluyo e le vlctlmologla, conaiderandola como una discipline -

dependienta de elle, Historie y Filoaofla, Ciencias Jurldicee, 

Ciencias Médicas y Cienclse Básicas, llamadas también esencl!!_ 

lea o fundamentales. 

Hucho se he discutido al le vlctimologla es realmente una dl.J!!. 

ciplina independiente, o si bien puede conoidereree como par-

te de la criminología. 

Nosotros paneemoa que la victimologle forma parte de le crimJ:. 

nolog!e, yo que ambas tienen como finelided le "prevenci6n•,-

la Criminología de lo criminalidad y l~ VictimolcQ!a de lea 

victimes, que viene a ser finalmente le prevenc16n de le cri

minalidad, pues el no existir crimen tampoco habrá vlctlmea,

por tal sltueci6n, su ubicación será dentro del merco crlmlnE 

lógico. 

Etimol6gicemente Crlmlnologle deriva del latln Crlmlnle-crl-

men y del logoa, tratado. 

Pare el meeetro Hene G6pplnger le "crlmlnologla ea une cien-

ele empírica e 1nterdieclplinerle, -que- se ocupe de lee cir-

cunstanciaa de la esfera humana y social relacionadas con el 

surgimiento, la comla16n v evitación del crimen, sal como del 

!!.!!,!amiento de los violadores de le ley•. (19). 

(19) G6ppinger, Hena.- "Criminología•, Edlt.Reua,Madrid.Eapa
~e. 1975. Pág. 1. 
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Mientraa que la victimología e6la constituye une área dentro 

del campo de eatudio de la criminología. 

En el miema sentida que el profesor Hene GHppinger, el Dr. -

Luia Rodríguez Manzanera conoidero que "la victimolog!a viene 

a llenar un hueco notable en le criminología tradicional, y 

tiene un futuro prometedor, pues poco e poco va rebasando sus 

límitea originelea pare convertirse en une verdadera e!nteeia 

de eepectoe biapaicoaocielee del fen6meno victimal, además de 

abrir un campo notable: el de le prevenci6n victimel, pues na 

beata buscar que lee pereonee no cometen delitos, -eino que-

ea necesario eneeMer e loe miembros de le co1ectivided e no 

ser víctimea, y a impedir en este forme le comiai6n de muchos 

crimenee" (20) 

De igual modo que loe autores anteriores, el tratadista GDn-

ther Kaiser estime que el estudio de la víctima del delito es 

parcialmente valioso dentro del campo criminol6gico, el men-

cioner: "La victimologíe (del latín víctima) se propone anal.!.. 

zar lee relecianee entre delincuente y víctima. En parte ea -

interprete -e- le victimalog!e como discipline eut6nome, como 

teoría científica paralele e le criminología, y que ea ocupe 

exclusivamente de lee victimes de crimenea o cccidentee. (Me.!l 

deleohn, 1956). Según este opini6n, le funci6n de la victimo

lag!e conaiete en estudiar le personalidad de la víctima bajo 

aspectos biol6gicoe, peicol6gicoe y eocial6gicoa (Mendelaohn, 

(20) Rodríguez Manzanera Luis.- Dp. Cit. Pág. 73. 
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1956. 97). Ademáe ee pretende construir un sistema de medidas 

preventivee y terapéuticas, pare evitar le potencial conver--

ei6n en víctima. (Mendeleohn, 1968, 622). A esto corresponde-

el desarrollo de un eepeciel •pronáetico de víctima" (Eiaen--

berg, 1971. 169). Finalmente, según Amelunxen (1970. 34 y ea) 

le victimologíe ea interese por "el origen, personalidad, ca~ 

rácter, sexo, edad, situación de conciencie, cualidades eepi

rltuales y carecter!etices corporales de la víctima, y por --

eue relaciones femilicrea, profeeionelee y sociales. Se prDp.!J. 

ne en particular dejar en clara el papel de le víctima en le 

eitueci6n precriminal y su contribución a la géneeia del cri-

men•. Pero todos estos aspectos, por muy importantes que sean 

en pert!cul:r, n61c subrayan parc1~1rn~r1te la importancia cri-

minol6gice de le víctima• (21). 

Juan Pablo de Tavira Nariega y Jdrge L6pez Vergera, den eu -

idea de criminologli expreeendo: "Pare nosotras le Criminola-

gía e~ la ciencia que ee encarga del estudia del delito como 

conducta humane y aoaiel, de inveetigar lee causas de la de-

lincuencia, de le prevenci6n del delito y del tratamiento del 

delincuente• (22). 

~ deecripci6n abarca tres áreas dentro de eu campo de eet.!!, 

(21) Kaiser, GOnther. "Criminología•. Edit. Eepeaa-Celpe, Madrid. E.!!. 
palla. 197j. Pég. 93 

(22) De Tevira Nariege, Juan Pablo y L6pez Vargara Jargm.
"Diez Temes Crim!nal6gicae Actuales•. Instituto de Formaci6n Profe
sional de le Procuredur!e General de Justicia del Distrito Federal, 
l'éxico. 1979. Pág. 12. 
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dio: Le primera referente al estudia del delito cama conducta 

humane y social, de le cu~l manifiesten las autores que no es 

posible mirar e6la el hecho delictivo, eino que ea necesario 

ver lo que envuelve al mismo, tente en lo relacionado con la 

persone que lo cometi6 como en len circunstancies en que fuá 

ejecutado. Este punto englobe e le victimolog!e dentro del -

merco criminol6gico, considerándole como une discipline depen 

diente de elle, ya que pera poder estudiar el delito como con 

dueto humeno y aaciel, ca indinpcnooble enfocarlo desde el --

punto de viste de le pareja penal (delincuente-victime), deb.!. 

do e que ninguno de eatoe elementos puede ser estudiado vsrd~ 

deramente si se aisle uno del otro. 

Monu~l L6p~:-R~y v Arrojo, 2n 6U concapci6n de cr1m1nolog1a -

senale cuatro variedades de elle a Beber: Científica, Aplica

da, Académica y Analítica, mismas que se diferencien en cuan

to a contenido y funci6n. 

Reepec·to e le Criminología Científica opine que es el •conJun 

to de conocimientos, .teorías, resultados y métodos que ee re-

fieren e le criminalidad como fen6meno individual y eociel, -

el delincuente, e le víctima, e le sociedad en parte y en 

cierta medida, el sistema penal" (23). 

Como podemos ver, este concepto treta de explicar le conducta 

entieociel conocida como "crimen", e la persone que la sufre 

llamada •víctima", el conjunto de delitos denominado •crimin.!!. 

(23) L6pez-Rey y Arrojo, Manuel. 11Cr1minglgg1e•. Edit. Aguiler. Ma-
drid. EepeMe. 1973. Pág. 3. 
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lided" y e le reecci6n eociel que éstos provocan. 

Finalmente, nosotros consideremos e le criminologie como le 

ciencia que se encerge del estudio de les conductee coneider.!!. 

des entieocielee, con el prop6sito de conocer los fectoree Q.!!. 

neredoree de lee miemee, pare aei poder prevenirle~. 

d) CONCEPTO V FINES 

La problemática de conceptuar una discipline siempre ha exis

tido cuenda ee reciente, porque no ee he profundizado bastan

te, o no ea suficientemente conocida. 

El concepta de ~!cti~nlogía aún en le actualidad ee un probl,!!. 

me e discutir, toda vez que ee han dispuesto diversas y dive.!: 

gentes concepciones. 

Procurando unificar criterios sobre el campo de acción de es

te discipline, el afio de 19?3 se reunió un grupo de cr1min61,!!; 

gas en Jerusalén, Iereel. 

Este reunión fue convoceds por le Sociedad Ihternecional de -

Criminolog!a, le Facultad de Derecho de le Univereided Hebrea 

de Jerusalén y el Gobierno Israel! pare tratar loe problemee 

de la v1ct1molog!a, a1endo por demás fructífera, ya que ee e.!!. 

teblecieron 1mportentse ecuerdoe en lo referente el Concepto, 

e lae Ceueee de Inmoleci6n, e le Prevención, Tratamiento y -

Compeneac16n de lee victimes. 
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La cancluai6n a la qua ae llag6 en el mencionada ecantecimie.!!. 

ta sabre el concepta, es le siguiente: 

"En términos muy amplias le victimclcgie puede ser definida -

come el estudie de is victima en general" (24). 

Naturalmente que al admitir este ccncepci6n, que ve a le vic

timclogie como una disciplina dependiente de la criminología, 

loe participantes en el simposio subrayaron sencillamente une 

cr1enteci6n, un camino que eaguir. 

Pare dar une idee más amplie, y tomando en cuente qua ne hay 

un acuerde definitivo eobre el concepto, e guise de ejemple -

mencicnerámos algunas de elloe: 

Para el Profesar Benjamín Mendelachn, une de lee más imparte~ 

tüe Lrataciietes "el problema de la criminalidad debe ser eat~ 

diado en otra perspectiva, baje el aspecto de la peraanelidad 

de le víctima, desde el punte de vista curativo, b1ol6gico, -

peicol6g1cc y eocioÍ6gicc. Dicha nueve ciencia constituirá lo 

que n~aotroe nombraremos par voz primara, la victimolcg!e• 

(25) 

De le def inici6n que de de victimología el profesor Mendel--

eohn, abeervemce que quiso darle autonomía, y en su prap6sito 

i!.!!!:...lograrlo ergument6 que era une ciencia paralela a le cri

c 24) Reviste Mexicana de Prevenci6n y Rsedepteci6n Social. Número J a-
bril-mayo-junio. Vol. II. 1974. Direcci6n General de Servicios 
Coordinedoe de Prevanci6n y Readepteci6n Social. Secretaría de G.!!, 
berneci6n. Pág. 145. 

(25) Mendelaohn, Benjamín.- Db. Cit. Pág. 95. 



minalag!a, que ai le criminalag!a ae ocupaba de estudiar al -

cri•inal, le victimalogía estudiaría e la víctima cama una --

realidad viviente, poseedora de une personalidad intereaante

a la par can le del delincuente, influido por factores bial6-

gicoa, peicol6gicoe y aacieles características, asimismo, a-

bercer!a el aepecto de prevenci6n y cureci6n de la víctima. -

Ea decir, tiene par objeto el estudia de le victime desde el 

punta de vista biológica, psicol6gico y social. 

Sutherland dice que "el público en general es, pe definici6n, 

siempre la víctima del crimen. El público en general sufre --

pérdidas tanta directamente cama par mal uso, robo o deetruc-

ci6n de la propiedad pública, a indirectamente en la forme de 

geetae de mantenimiento de le policía y de las juzgados y en 

la forme de intranquilidad y quizás terror por le permanencia 

del crimen. En este sentido cede individua dentro del Estado 

ee una victimo del crimen, En sume, algunos individuos son -

victimes del crimen en un eentida más específico. Les v!cti--

mes del crimen, pueden perder cualquier cose valiosa. Vide y 

dinero san quizás los velares básicos, porque ellas contribu

yen e le aetisfecci6n de nuestros deseca• (26). 

Este autor en su concepci6n más que aportar une def inici6n de 

elle, proporcione datos que otros autores empleen pera defi--

.!!.!.tl, B • 

(26) Sutherlend, Edwin.- "Principias de Criminología•. Lippincott 5,2. 
cialagy Texts. Hayd N. Hause. Edit. Chicego. 1939. Pág. 24-25. 
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Al referirse el Dr. Luis Rodríguez Menzanere el concepto, le 

describe como ªel estudio científico de lee v!ctimee•(27). 

Según este autor, le victimologie no se circunscribe el estu

dio del sujeto pasivo del delito, sino que también se evoca -

el estudio da otree persones que resulten perjudicedee con al 

delito y e otros émbitoe no delictivos como el de accidentes. 

Noeotroe pensemos que le defin1ci6n mée apropiede pare loe fi 

nee del presente estudio es le propuesto por H. J. Scheider,-

el cuel considere e le victimolog!a coma le discipline crimi

nol6gica que ee encarga del estudio da lee •relaciones entre

el ofensor y su victima, en lo referente a le etiología del 

crimen. De loe procesos de vict1m1zeci6n (como ee llega o eer 

victima) -v au prever1cl~n- ~ de lao connecuenc1AR sociales --

que sufre le victima" (28). 

Hemos optado por este deecripci6n por congregar une aerie de 

e lementoe que c oneideramoe corree toe, aunque desde luego, 

perfectibles, miemos que enelizeremoe detalladamente. 

Considerando le definici6n e le que nos adherimos, podemos ª.!!. 

teblecer que le victimologie tiene coma f 1nel1ried el análisis 

de: 

I) La personalidad de le victime en releci6n con su 

victimario. 

(27) Rodríguez Manzanera, Luis.- "Criminalog!e11 , Db. Cit.Pég. 71. 

(28) Schne ider, H. J.- "Victimology the Science Concerning Crirre Vic
.ll!!!!!." • Dete:cich. Richtéré. 19/9. Pi~g. 198. 
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Loe procesos de vict1m1zac1án v su prevención. 

Lee conoecuenciee eocialee que eufre la victima. 

e) cnNSIDERACIONES PARTICULARES 

El deseo de perfeccionar lee coeae que realiza el hombre, su 

af6n inagotable de investigar loe distintos campos del conoc! 

miento en que incursiona v su vehemencia por lograr que le -

justicie no sólo sea un espectro con apariencia, han permiti

do ampliar loe horizontes de lee inveatigacion~e sobre el de

lito, llegando de esta manera ·B hacerse evidente lo que este

be oculto. 

Si enelizemoe cualquier delito, encontremos que ee imprescin

dible pare su realización le intervención de dos sujetos, uno 

~ctivo qu~ realiza la conducta o hecho, v otro pasivo, el 

cual reciente le acción. Generalmente se había estudiado el -

delincuente, en tanto que e le victime se le hab!e ignorado -

de le forme m6s absoluta, sin embargo v como ere de esperarse 

dado el eep!rit~ inquieto del hombre v debido a le agudeza -

de unes mentes 6gilee, surge la idea que pare descubrir le 

verdadera cause del crimen, ea necesario estudiar tanto el d,! 

lincuente como a su victime v no centrar toda le atención úni 

cemente en el delincuente, va que ea! como existen persones -

prediapueetee e cometer un crimen, también les hay con gran--
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des probabilidades e ser victimizedaa, y porque la víctima e.n 

ciertas ocasiones ea un factor determinante en la realizaci6n 

del delito. 

Desde mediados de este siglo se he presenciado un gran inte-

r~a por al estudio de la víctima, y esto desde diversos puntos 

de viota. Se han hecho indudables progresos en eeta materia, 

pero aún quede mucho por reolizer pera alcanzar el jueto equ! 

librio entre les garantías del delincuente y el derecho de -

eue v!ctimco. 



C A P I T U L O I I 

DE LA VICTIMA EN LO PARTICULAR 

a) Diveraided do Conceptos. 

b) Cleeif1cec16n Doctrinal. 

c) Le Relec16n V!ctime-victimerio. 

e) Coneiderscionee Perticuleree. 
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DE LA VICTIMA EN LO PARTICULAR 

a) DIVERSIDAD DE CONCEPTOS 

El concepto "victima~, ea otra tema fundamental en el deaarr_g, 

llo del presente eetud1o. 

Debido a la amplitud del término, na existe un acuerda definl, 

tivo sobre el concepto. 

Pare dar una idea m~a amplia v camprar.der au eignif icada~. ci

ta~é algunas definiciones que sabre victimA ae han aportado. 

Según el diccionario Larouase, victima puede eer la "Persona 

a animal sacrificada. Pe~aana que ae exponea a un grave ries

go. Persona que padece por cuelpa ajena" (29). 

Analizando el primer punto, esta definici6n considera v!cti-

ma• a lee psrscncc y enimelee eecrificadoa en o~renda a un 

ser divine e par une divereided de mctivaa. 

El segundo, plantee el papel que en determinadas ocasiones -

deeempena le victima dentro del fen6meno delictiva, partic1-

pandc en la ccmisi6n del delito de manera voluntaria o incon

ciente, y coma consecuencia au greda de responsabilidad de -

gran relevancia en le aplicaci6n de le pene. 

(29) Diccionario Pequeno Larouaae Ilustrado. Editorial Lerou

~ee. Ed. 1982. México, D.F. Pég. 1062. 
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Finalmente, ee refiere e le culpe como causal vict1mol6g1co. 

Pera Israel Orepkin (30) el término víctima tiene doble eign.!, 

ficeot6n: Por une parte hace referencia el eer vivo (hombre o 

animal) eecrif icedo e une deidad en cumplimiento de un rito -

religicec o dedicado como ofrnnde e un poder sobieneturel. Ltt 

otra interpreteci6n es le generalmente utilizada en criminol,2_ 

g!e y disciplines afines, misma que ee relacione con le persa 

ne que es leaionede por otra que actúe motivada por une vari.!l_ 

dad de motivos o circunatenciea. 

En nuestra coneideraci6n a6lo les persones son objeto de eat~ 

dio de le victimolog!e y no loe animales ni lee coses, ye que 

el ser perjudicados éetoE, se toman en cuente Únicamente en -

relec!6n el patrimonio de eue propietarios, es decir, e6lo 

constituyen el objeto material sobre el cual recae el acto o 

hecho. 

El Profesor Fernando Ceetellenoe Tena, establece une dietin-

ci6n entre ofendido y sujeto pasivo del delito, eludiendo que. 

"El sujeto pasivo del delito ea el titular del derecho viola

do y jurídicamente protegido por le norme.-Mientree que- el 

ofendido es le persone que reciente el deMo ceueedo por le iU 

fracción penal. Generalmente hay coincidencia entre el sujeto 

pasivo y el ofendido, pero e veces se treta de persones dife

rentes¡ tal ocurre en el delito de homicidio en donde el euj,!l. 

~aeivo o víctima ea el individuo e quien se he privado de 

(30) Cfr. Drapkin, Israel.- Ob. Cit. Pág. 111. 
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le vida, mientree los ofendidos son loa femilieree del occi--

ea• (31). 

John P. J. Dueeich (32), el hablar de lec implicaciones ceue.!!_ 

dee e les victimes, diferenc!R e lee victimas directas de lee 

indirectas, señalando que son victimes directas aquellas que 

reciben el acto criminal y por ende recienten el daño inmedi,!!. 

tamente ye eee monetario, fieico o emocional. Mientras que -

lee victimes indirectas, eon aquellas que éufren por el reeuJ. 

teda del daño ceueado e lee victimas directas, recienten el -

daño pero posteriormente al hecho. 

Luia Jiménez de Aeúa (33), de su idea expresando que el térm.!, 

no victime, designa a le persone que sucumbe, que sufre lee 

consecuencias de un acto, hecho o accidenLu. 

El Dr. Luie Rodríguez Manzanera le conceptúe como "la persona 

que aufre un mal por culpe ajena o propia" (34). 

1-!ene Van Henting ofrece eu concepc16n manifestando, victime -

ee "le persone leeionede objetivamente en un bien jurídico -

protegido y que eiente subjetivamente este leei6n con diegue-

(31) r:eetellenos Tena, Fernando.- "Lineamientos Elementales de De 
recho Penal". Editorial Porrúe. México. D.f. 1975. p¿g. 151 

(32) [;fr. Duaaich, John P. J.- "El Defensor de V!ctimaa•. Revista 
de Ciencias Sociales Núm. 4 Vol. IX. facultad de r:1enciae Socielee 
de le Univereided de Puerto Rico. Diciemtire. 1975. Pág. 460. 

(33) Jiménez de Aaúe, Luie.- "Le Llamada Victitnolog!e". Editorial 
Omeba. Buenos Airea. Argentina. 1961. P&g. 

(34) Rodríguez Manzanera, Luis.- "Criminologia". Db. r:it. Pág. 72 
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te e doler• (35). 

Finalmente fundementéndcncs en les anteriores opiniones, tre-

taremos de proyectar un concepto que no nade mée eetiefege en 

lo personal sino que puede apertar algún dato que nos lleve e 

comprender mejer qué ea le victime. 

Aei consideremos que el término, designe tente e la persone -

que sufre directamente en eu integridad e patrimonio el deno 

de un acto e hecho, come e lee terceree y e le sociedad en ge 

nerel, en rez6n Je las consecuencias eccn6mices, morales y e-

~actives que se lee lleguen e ocasionar. 

Analizando este deecr1pc16n podemoe establecer que abarca 

tres puntos dentro de su campe: 

~) Fl primPro, referente el estudio de lee cerecnee cue sufren 

el cual comprende lee causas que originero:i le vict1mizeci6n -

de le persone, loa perjuicios que se le ccoeicnen y lee conse

cuencias que de dicha víctima se producen, por ello victime,

es le persone que eufre un dano directamente, as! como loe -

tercerea y le sociedad en general, debido e que también reeieu 

ten el denc posteriormente el seto e hecho. 

b) En cuente el segundo, relativo el estudio del daMo de un -

.!!.E.!,g, conaidoremoa come acto, la menifeeteci6n de la voluntad 

humana con el fin de crear, transmitir, modificar e extinguir 

~tes de derecho, por lo que e6lo el hombre puede ser el -

(35) Ven Henting, Hene.- "El Delito". Volúmen II. Editorial Espese 
Celpe. Madrid, Eapane. 1972. P6g. 540. 
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causante de un acto, y cuando une persone sufre e cause de é!!, 

te, necesariamente es ajeno. 

c) Finalmente, ae refiere el deno de un hecho, el cual consi

deremos como todo acontecimiento, ya en trote de un fenómeno 

de le naturaleza o de un hecho del hombre. Loe hechos produ-

cen efectos jurídicos independientemente de le voluntad de 

sus autores, existe le voluntad pera producir le conducta, pe 

ro no loe raeultsdoa. Aei, el hecho por el cual sufre une pe.!:_ 

sena puede ser ajeno o propio a elle, tratándose de un hecho 

~jeno; éste puede ser ocasionado por el hombre, por un animal, 

por un objeto o por le naturaleza. 

b) CLASIFICACION DOCTRINAL 

Pera estudiar e la ~ictims de una manera eietemétice, ea in

d!epenssble une claeificac16n, debido a que puede tener cier

ta perticipsc16n culposa en le comiei6n del acto o hecho que 

la perjudicó. 

La participaci6n debe tomarse en conaideraci6n por los encar

gados de impartir justicie, pues eei podrán determinar la re!!. 

poneabilided de la pareja penal (delincuente-victime) y hacer 

que lee bentenciee sean más justas, de ah! la existencia de.!! 

gravantes, atenuantes, sujetos pasivos especiales e incluso -

de la reparaci6n del dsno. 



"1 
Actualmente, "existen diveroee cleeií1cac1onee de victimas. -

Unas ponen etenc16n en le culpabilidad, otras en le forme de 

participar o propiciar el hecho delictivo v atrae solamente -

tienden e descubrir les pasibles victimes debido e lee cir--

cunetancias" (36). 

Respecto e la culpabilidad, el Profesor Benjem!n Mendeleohn -

(37), propone une cleeif1ceci6n sistemática de elles, aporte~ 

do con le mieme\Rase pare determinar el grado de culpabilidad 

de le victime y el de responsabilidad del delincuente en le -

comisión del delito. 

ClA5IFICAClON PROPUESTA POR MENDEL50HN 

VICTIMA ENTERAMENTE INOCENTE O IDEAL 

5a la que nade he aportado pare dar origen al hecho delictivo, 

ea totalmente ajena e la actividad del delincuente, está imp.!l 

eibiliteda pare repP.ler el ataque que ve a sufrir. La victime 

ea absolutamente inocente, juega un papel pasivo en le reali

zación del delito, no provoca ni propieie le comie16n del 11.!, 

cito. V. gr., le que resulte del delito de infanticidio. 

(36) L6pez Verge¡e, Jorge.- "Actualidad de le Victiiroloq!a•. Revl!!, 
te Caroinel Numero 32. Agosto. Feculted de Derecho. U.N.A.M. México 
1982. Pág. 25. 

(37) Cfr. Reviste Cardinal Número 32. Pág. 25. Número 33 Pág. 
27-28. Facultad de Derecho. U.N.A.M. México. 1982. 
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II VICTIMA DE CULPABILIDAD MENOR O POR IGNORANCIA 

Ea le que B través de un acto irreflexico facilita o provoca

eu propia victimizeci6n, ein le voluntad de hacerlo, pero eí 

con culpa. La víctima ee realete al hecho delictivo, pero de 

alguna manera lo provoca, incita al infractor e cometer el d,!l. 

lito. V. gr., le pareja de enamorados, que ee propician cari

cias exceaivaa provocando que alguno delos espectadores ee e.2!, 

cite y tal vez busque satisfacer auo inetintoe sexuales por -

medios violentos, oceeionendo muchas veces el homicidio del -

hombre, le violaci6n y el homicidio de le mujer. 

III VICTIMA TAN CULPABLE COMO EL IIJFR/ICTOR O VOLUNTARIA 

Ea le que desee y solicite eer victimizede, en esta categoría 

víctima y victimario son igualmente culpables de le comiui6n

del delito, a6lo puede heblurae de un grado de veriaci6n de -

culpabilidad eotudiando el ceso concreto. Como ejemplo de es

te tipo de víctimas Mendeleohn mencione: 

1) el enfermo deeehuciedo por loe médicos que pide ee le pri

ve de le vida, a cause de eue múltiples dolores (eutenaeie). 

2) e le persone que ee suicide poniendo en juego el factor a

zar (lee que resulten del juego conocido como ruleta ruee). 

3) e le pareja suicide, donde embae deciden privarse de le v.!. 

da e cause de un pecto. 

IV VICTIMA MAS CULPABLE QUE EL INFRACTOR 
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Dentro de eete cetegorie tenemos doa tipos de victima¡ le v!~ 

time por imprudencia v le provocadora. 

e) Victime por imprudencia: ea le que mediante ectoe irrefle

xivos oceeione un accidente del cual resulte victimizade. V. 

gr., el peatón que cruza le calle ein preceuci6n y ea leoion,!!. 

do o privado de le vide. Cebe eeneler que en algunos caaoa·el 

autor del !licito penal obre voluntariamente con dolo aprove

chándose de le imprudencia de le victime. 

b) Victima provocadora: ea le qua incita o provoca el inrrec

~or e cometer el delito. v. gr., el ceso de une persona que -

por juego asusta a otra quien no ee de cuente de que lo que .!!. 

contece ea une brome v conteetendo la prob9ble egresión, le -

cause un áeílu. Cn 1gue1 ceso se encuentra el individuo que r.!!. 

aulte leeionedo o muerto en une rine que él mismo inic16. 

Da lo anterior, peneemoe que pare conaiderer e le victime prB, 

vocedore más culpable que al infractor, se requiere de una -

proporc16n entra le provocación de lo victime y le reacción -

del victimario, por lo que no siempre le victime provocadora 

eer6 más culpable que el victimario. 

V VICTIMA MAS CULPABLE O UNICAMENTE CULPABLE 

En este cetegor!e en el fondo no existe une victime, pues no 

se de le 1nfrecci6n. Aqu! encontremos tres cleeea diferentes: 

e) Víctima egresare: ee le que sufre un deno el ser repelida 

su egresión por el sujeto al que ha denado o ha intentado pe,!. 
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judicar. V. gr., un caso de legitima defensa v el del defrau

dador que creyendo haber obtenido un beneficio, resulte perJ.!:!. 

d1c11do. 

b) Victime simuladora: ea le que ee presenta ente loe tribuna 

lee con le cetegaris de victime ein serlo, pretendiendo enge

nsr el juzgedor, can le finalidad de perjudicar el sujeta que 

acusa. v. gr., el ceso de une persone que argumente haber si

da leeianede o bien, ee raege eue rapes afirmando que atra le 

egredi6 o intent6 violarla. 

c) Victime imaginaria: es le peroone con enfermedad mentel -

grave, que cree eer victime de un delito. V. gr., el enfermo 

mental de tipo paranoide, quien siente ser perseguido v cree 

necesitar pratecci6n ente pasibles egreeianee. 

finalmente, el prareeor Ben;ie;r,!n M::mdel2ohn clasifica este t.!, 

pologie victimel desde el punto de viste represiva, de le ei

g,uientc manera: 

Primer grupa: Victime inocente. 

En este ceso le eer6 aplicada el infractor le pene intHgral, 

sin ninguna dieminuc:i6n can releci6n el papel de le victime. 

Segundo grupa: Victime por ignorancia. 

Victime voluntaria. 

Victime por imprudencia. 

Victima pravacsdors. 

Eetee victimes colaboren en le ecci6n nocivo v existiendo cu,!. 
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peb1l1ded de embae partes, le pene pare el infractor ser6 me
nor. 

Tercer grupo: Víctima agresora. 

Víctima simuladora. 

Víctima imsginsrie. 

En estos caeos les victimes cometen le ecci6n nociva y el in

culpado debe ser excluido de toda pena. 

CONCEPTOS DE HANS VON HENTING 

Hans Van Henting, en sus eetudioe, analiza y publica datos e.!!. 

t=c!et1co8 ~nbre les diferentes categorías de victimes, de a

cuerdo el tipo delictivo. 

A pesar de no clasificar este autor de una manera esquem~tica 

loa diversos tipos de victimas, fundamentándonos en loe con-

ceptoe expuestos en su obre "El Delito Vol. rr•, (36) trete

remoe de elaborar une clae1ficec16n a1n6ptice de la siguiente 

manera: 

I ATENDIENDO A LAS DISTINTAS SITUACIONES EN QUE SE ENCUENlRA LA VICTI

MA: 

(e) Victima por alelamiento: ea la que ae aparte volunterie--

(,9) Cfr. Van Henting, Hans.- Ob. Cit. Pág. 499 y ea. 
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mente de lee demée miembroa de la colectividad, o ea separada 

de ésta, colocéndoae ae! en une aituaci6n favorable a aer vi.E. 

timizede. V. gr., el anciano deaconfiado y sin familia que P.!!. 

aee objetos de gran valor, algunaa viudas, los enfermoe muti

ladoa, loe ind!genae y le gente de provincia en une grBn urbe 

como el Dietrito Federal, que eon persones menoaprecledee, d,!!. 

freudedee, saeltedsn o privadas de la vida. 

b) Victime por excesiva proximidad: ea la que a ceuae de nu -

conatente contacto con el victimario, ya sea por proximidad -

expecial, familiar o profesional, ea victimizeda. V.gr., La -

peraona que consiente el acceao de eirvienteo y smiatsdee e -

lugares de eu hogar donde guarde objetos de valor, ocasionan

do ccn éoto 2er uf ctime del delito de robo o abueo de conf iB.!!. 

za. La mujer que resulta vlctima del delito de incesto debido 

e le exceaive proximidad de le vide familiar que en ocaaionea 

ea promiecue y loe pacientee que reaulten victimae por al eb~ 

so de un médico. 

II ATENDIENDO A LOS IMPULSOS DE LA VICTIMA: 

e) Victime por lucro: ee le que por el deeeo de enriqueceree 

con facilidad e peear de toda prudencia o eoapeche de que ve 

e resultar perjudicada, ee arroje a ser victime ye eea en eua 

bienes o su persone. v. gr., el sujeto que le proponen nego-

cioe con eltoe rendimientos y éete por eu impulao de lucre---
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ci6n resulta victime de un fraude o estafa. 

b) Victima por ansias de vivir: ea la que a cause de au •modue 

vivendi", o forme de aer, ee ha privado de conocer lea expe-

rienciee que le meyor!e ha vivido, lanzándose e la aventura -

ein importar!~ au eeguridAd, 

"Por eneiae de vivir, no debe entenderse únicamente loe cemi

noe tortuoeoe de loe impuleoe a loe que ee de el nombre de a

mor. Comprende también otros impulaoe de importancia vital; -

el de emigrar, en ansia de libertad, la bÚequeda de aventuras 

y peligros, de nueves impresiones y vivencias, le paai6n del 

juego, le exc1taci6n y el cambio de escena, e incluso el de--

rroche y el plBcer de r~ydlar" (39). 

Como ejemplo de eete tipo de victimes Van Henting, menciona e 

le mujer eolterona que siempre he deseado contraer matrimonio 

y cuando ee le presente la oportunidad, lo hace, sin importa~ 

le ser víctima de un estafador matrimonial. 

e) Víctima a9reaive1 ea le quG propicie eu propia victimiza-

ci6n el atacar previamente a au agresor ya eea de obra o pal~ 

bra. V. gr., el sujeto que frecuentemente martiriza a eu fam! 

lia, llegándole e fastidiar el grado que deciden privarlo de 

le vide. 

l!l...}\TENDIENDO A LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LA VICTIMA 

(39) Ibídem. Pág. 493. 
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e) Victime por transiciones orgénicea: es le que e cause de -

loe cambios profundos que ae generan en su cuerpo (menatrua-

c i6n, embarazo, climaterio, vejez, entre otros), esté propen

ae e eer victimizede. v. gr., lee mujeres emberazadee, loaª.!:!. 

cienos. 

b) Victime bebedora: es le que a cause de su estado de embri.!! 

guéz, no se encuentre en condiciones de repeler una egreai6n, 

siendo fácilmente victimlzeda. V. gr., en el robo con violen

cia, le victime en estado de embriaguéz, no eotó en condic16n 

de rechazar la egreei6n de que ee objeto, siendo victimizede

con gran facilidad. 

c) Victime voluntaria: es la que conaiente ae cometa el deli

to~ En este tipo de victimes le m~a inL~ressnt~ e= le del d~

lito de violeci6n, puesto que =uchaa ae presentan e denunciar 

un delito que no exieti6. En el fondo eeta clase quede excluí 

da de le liste de victimes; empero lo son porque pare ser con 

aiderades como tal jurídicamente, no es necesario que lo sean 

~oralmente. 

IV ATENDIENDO A SU PROPENSION PARA SERLO 

a) Victima indefensa: ea la que e causa de au debilidad f!ei

ca o mental esté propensa e ser victimizeda. V. gr., loa ni-

nos, loe enfermos mentales. 

b) Victime false: ea le que ea eutovictimize can la finalidad 
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de obtener un beneficio. V. gr., el trabejedor que intencio-

nelmente ee cauee une leei6n, con el fin de obtener une inca

pacidad o cobrar una indemnización, o el del gerente de un -

benco que contrato ladronee pare que lo roben y de eete mene-

re o~ultar deefelcoe. 

c) Victime hereditaria: respecto e éete Hene Von Hen Henting, 

m~ncione que le herencia el trenemitir ciertos rasgos de ca

rácter que aparecen en le victime como factor crimin6geno pu~ 

de eumlniatrer victimes. Ael ee frecuente ver que padreo e --

hijos en una familia eon propensos e un mismo tipo de eccide!!, 

tea, o ee encuentren entecedentee femilieree de suicidio en -

pereonee que ee eutodeetruyen. 

d) Víctima reincidente: es le que ha oufrido reµ~t1darncnto --

una egreei6n, e vecee del mismo tipo e inclueo de parte del -

miemo delincuente. En materia de reincidencia tanto de victi-

mee como de autores, rigen leyes peicol6gicee paraleles. Se -

pueden encontrar incorregible~ en emboe caeos. Siendo la úni

ca víctima que no reincide la del delito de homicidio, pero -

no así la de tentativa. 

CLAS!FlCACION PROPUESTA POR LUIS JIMENEZ DE ASUA 

Lula Jiménez de Aaúe (40), propone une tipología victimel ba
"{7;¡j] Citado por 5oae Checin, Jorge.- "La Victimologíe y el Derecho Penal" 

Anuario del Instituto de Ciencias Penales y CriminolÓgicaa. Numero 2 
li11vereided Central de Venezuela. 1968. Pág. 191 y ee. 
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eéndoae en el sexo, le edad, le ocupac16n o bien en bese e le 

determineci6n y el papel que desarrollen en el hecho crimi--

nel. 

Mencione que existen dos grandes grupos o saber: el de lee -

víctimas indiferentes y el de lee determinadas: 

I VICTIMAS INDIFERENTES 

Respecto a esta cetegor!e ee~le que son aquellas persones que 

el factor azar pone en manco del delincuante y las describe a 

~revés del sujeto que eele a le cella con la f inalided de e

eelter el primer individuo que ee atraviese en su camino. Pa

re este sujeto le víctima ea indiferente, uebido e que no le 

interese su sexo, flOmbrc o cor.dici6n Rnciel, lo único que le 

importe ee apoderarse de loe bienea que traiga consigo. 

A nuestro real entender aeta deecripc16n sufre algunas ralles 

en el sentido de que no siempre le victime ea escogida indif~ 

rentemente, pues de acuerdo con el ejemplo mencionado, si le 

primare persone que se atreviese en el camino del aeeltanta -

ea un pordiosero, posiblemente no intente eaelterlo, pues ca

recería de le cualidad de víctima, por tel eituac16n, le 1ndi1"en!n

c1e, pueda darse e6lo en ciertas carecteríeticee como: Sexo o 

nombre, pero nunca en le condici6n, ye que ea mée propensa e 

ser víctima de un asalto la pereone que por eu apariencia fí

sica despierte en el asaltante la esperanza de obtener un ma

yor beneficio aunque el momento de consumarse el asalto le --
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realidad aee diferente. 

La enterior observaci6n aplicada el tema de mi teeie: ºPERFIL 

VICTIMOLOGICO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN EL DISTRITO FEDERAL" 

me hccc percatar de que no ea ten indiferente le v!ctime como 

podrie suponerse en el.delito de homicidio, en el cual apere~ 

temente y se! se llega e pensar, eon intrnecendentee cuestio

nes teles como: sexo, edad, estado civil, eecolerided, ocupe

ci6n. 

II VICTIMAS DETERMINADAS 

Tocante e éetee mencione que son nquellee personee escogidee

por el vlctimeric, son victimes especÍfices ~1 fin que per91-

gue el delincuente, lee describe e través del individuo que -

prive de le vida e au eepoea cuando le sorprende en el seto -· 

Qarnel con otro. Pare eate individuo no ee lo miemo privar de 

le vide a su espose que e cualquier otra mujer, de hi que la 

victime ees determinada. 

Continós su expoeici6n, manifestando que dentro de eete cete

gorie ea encuentran lee victimes reeietentee y coedyuventee: 

e) Victimes reeietentee: eon aquellas que repelen le egreei6n 

de su victimario oponiendo resistencia e le comiei6n del del.!, 

to. Co~o ejemplo de éstes refiere e le persone que el ser et.2_ 

cede ee defiende de tal manera que llega a ceuesr un dano al 

sujeto que la he perjudicado o he intentado perjudicar (leg!-
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time defensa). En eete ceso, le resistencia es evidente, pero 

en otros, éste se presume debido e que el delincuente emplee 

intimideci6n, mena o eetucie pare lograr su objetivo, tel se

rie el ceso de privar de la vide a una persona por envenena-

miento o arrebatarle eu boleo tomándola por eorpreea u cbli-

gándcla e que lo entregue mediante intimidaci6n. 

b) Victimes ccedyuvantee: ecn aquellas que de alguna manera -

auxilien e eu victimario e cometer el delito o cuando menee -

den su consentimiento e ser victimizedes. 

~n relaci6n e este clase de victimes, inicie su 1nveetigaci6n 

con el homicidio, eeMalendc que loe de mayor ccnsiderec16n -

ecn: loe peeicnelee, loe consentidos (eutenes1e), loe eu1ci-

ciica, loe cometidos en riña o duela y lea leaionee y muertea

ocaaicnadae por culpa, siendo éetaa lee más importantes; a su 

vez, dentro de este cstegoris. Prosigue con le víctima de de

litos sexuales finaliza con le de delitoe centre le propie

dad manifestando que el más cerscter!et1ca de loe delitos en 

que le victime es coadyuvante, pertenece a este cetegar!e. 

Comente que en el robo ee puede encontrar une ecci6n coopera

dora de le víctima debida e que el sujeto pasivo contribuye -

en algunas aceeicnee e suscitar el deseo de cometer este tipo 

de delitos u ccesicns que le ejecuci6n aes más fácil. Pone C.2, 

me ejempla el eutamcviliste que e ceuee de su imprudencia de

je lee lleves en el contacta de su eutcm6vil, descuida cerrar 

la portezuela a les ventanillas, propiciando can esta actitud 
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ser victimizsdo. 

De lo anterior, obeervemoe que al clssificer el tretadiate -

Luis Jiménez de Asúe a lea victimes determinadas en reaiaten

tec y coadyuvantes, encuadre excluaivemente e lea víctimas de 

lea delitos que aon ejecutados con violencia, ya que sólo en 

éatoe se perecia el grado de resistencia e defensa de la víc

tima. Por otro lado, ae olvida de lea víctimas indefensas, -

que e causa de eate circunstancia no oponen resistencia a aer 

victimizedea, pero tampoco son coadyuvantes. 

CLASIFICACION PROPUESTA POR JORGE SOSA CHACIN 

Coneideremoa que le claaif icación máa apropiada pare loa fi

nes del presente eatudio, ea la del Profesor Jorge Sosa Cha-

~in (41) el cual, le propone de le siguiente manera: 

VICTIMA INOCENTE 

Es la persone que nada aporta pera dar origen al hecho delic

tivo y ea totalmente ajena a le actividad del delincuente, -

juega un papel pasivo en la consumación del delito y está lm

poaibili teda pare repeler el ataque que ve e sufrir. V. gr., 

el homicidio del extrano por dinero (asalto), loe transeúntes 

(41) Cfr. Ibídem. Pág. 191 y ea. 
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que son victimes de un accidente eutomovil!etico que ee reell, 

ze e eu alrededor. 

11 VICTIMA TOTALMENTE RESPONSABLE 

Ee le que lleve e cebo une conducta volunterie enceminede e -

le producci6n del delito. Como ejemplos de este tipo de vict.!, 

mee tenemoe el menejedor imprudente que edemée de ceueer un -

accidente eutomovil!etico (choque) eufre él mismo lee conee-

cuenciee de eue ectoe. Otro ceso es el del peet6n que cruza -

le celle, evenide o celzede sin le debide preceuci6n y resul

te privado de le vide. Cebe eefteler que en algunos caeos el -

eutor del ilícito penel, obre voluntariamente con dolo eprov!!.. 

chéndoee de le imprudencia de le víctima. Lo m1emo ee puede -

decir de aquel individuo que resulte muerto deepuée de heber

egredido e eu agresor. Es el ceso de legitime defensa, donde 

le victime de elguna manera provoc6 o incit6 el infractor e -

cometer el delito. Ea importante hacer notar que pare coneid~ 

rer e le victime provocadora mée culpable que el infractor, -

ee requiere de une proporci6n entre le provoceci6n de le vic

time y le reecc16n del victimario, por lo que no siempre le -

victime provocedore es mée culpable que el victimario. 

III VICTIMA IGUALMENTE RESPONSABLE 
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Ee aquella que interviene en le ecci6n nociva con un grado de 

participeci6n igual el del victimario. En este cetegor{e vic

time y victimario son igualmente responsables de la com1ei6n 

del il{cito, e6lo podr{e hablarse de un grado de verieci6n de 

culpabilidad estudiando el ceso conc~oto. V. gr, lee que re

sultan de un accidente automovil{etico (choque) donde embaa -

manejadores circulaban imprudentemente. Lo mismo ea puede de

cir del individuo que resulta muerto en une rine que él mismo 

inici6. 

IV VICTIMA PARCIALMENTE RESPONSABLE 

Es le que participa voluntariamente, ain intenci6n y sin lee 

debidas precauciones en le comiei6n del delito. v. gr., le P!!. 

reja de enamorados que se propicie caricias exceeivee prevo-

cando que alguno de loa eapectedores de sus prácticas emoro-

eae se excite, y busque eetiefecer sus inetintoe eexuelee por 

medica violentos ocasionando muchee veces el homicidio del -

hombre, le violeci6n y el homicidio de le mujer. 

c) LA RELACION VICTIMA-VICTIMARIO 

El estudio de le relec16n victime-victimario, es importante -

pare determinar la responeebilidad de la pareja penal. De eh{ 
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que eee contemplada por el Derecho Panel en ciertas perticul.!!. 

ridedee como: Agravantes, atenuantes, sujetos peaivoe eepec1.!!. 

lee y reparec16n del deno. 

Se he mencionado que le victime generalmente tiene relaci6n -

directa con eu victimario. Pero en realidad creemos que depe~ 

derá de cada ceso en particular el deducir ei existe alguna -

releci6n, v ei ea! rué, ae podrá hablar quiz~ de reapcnaebili 

dad penal de le victime. 

Le relec16n victime-victimario, se presente por le interec--

.ci6n entre loseujetoe de le p¡ueja penal en la produce 16n del 

ilícito. 

En e1tuec1ones normales, víctima y victimario no coinciden en 

le voluntad de que ee produzca El é~!ito, por lo que se pre-

senten dos circunetenciae opuestas: 

1) Lee existentes· anteriormente e le ofensa; aquí v!ctime

Y victimario pueden atraeree en sus relecicnee aocielee o ee 

son indiferentes. 

Algunas relaciones que implican e le victime con eu victime-

ria eon: Peranteaco, amistad, vecindad. Cuenda eetee relacio

nes carecen de lae cond1c1onee pare desarrollarse con armonía 

ya sea por haber existido alguna agreai6n anteriormente el h,!!. 

cho por alguno de loa participantes o como consecuencia de 

lea particularidades en que están envueltee, le victime de -

alguna manera provoca el delito. Un ejemplo de eete tipo de -
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relaciones son los delitoe peeionales, donde el rencor y la 

furia son caracter!aticos. En eete ceso hay une releci6n di

recta entra la acci6n criminal del victimario y eu víctima. 

2) Lee que ee producen a cauae de le of~nea, en astes circun.!!. 

tanciae víctima y victimario se repelen debido e que sus int~ 

reses son opuestos y manifeotados objetivamente. Pero en alg,!!. 

nos caeos, impulsen a la victime o proceder con cierta psrti-

c1pac16n, con la intenci6n de librarse con bien del mo~ento -

deaegradsble que eatá viviendo. 

Acerca de eetae relaciones el tratadista Middendorf Wolf, me!!. 

clone que •nacen con motivo de le or~nsa y pueden llegar e --

ser duraderas o bien -a- crear complicidad" (42). 

"La 1nf luenc1a del delincuente sobre eu víctima suele ser CD!!. 

eiderable aunque s6lo hayan estado juntos poco tiempo• (43). 

Comenta el acontecimiento del robo e un banco en Estocolmo, -

donde loe rehenes permanecieron con loe ladronea en la caja -

de seguridad del banco durante cinco dias, e pesar del riesgo, 

(42) Middendorf, Wolf.- "Victimoloq!e del Secuestro•. Capitu
lo Criminológico Núm. 3, Centro de Investigaciones Crim.!. 
nológicas, Facultad de Derecho, Universidad de Zulle, M~ 
racaibo, Venezuela. 1975. Pág. 102. 

(43) Ib!dern. Pág. 104 
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relecionea son los delitos pasionales, donde el rencor y la 

furia son característicos. En este caso hay una relaci6n di-

recta entre la acci6n criminal del victimerio y su víctima. 

2) Lea que ee producen a causa de le ofensa, en estas circun.!!. 

tenciea víctima y victimario se repelen debido e que sus int,!! 

rases son opuestos y manifestados objetivamente. Pero en elg.!:!. 

nos casos, impulocn e le victime s proceder con cierta perti

cipaci6n, con la intención de llurerse con bien del momento -

desagradable que esté viviendo. 

Acerca de estas relaciones el tretediste Middendorf Wolf, me!!. 

cione que "nacen con motivo de le ofensa y pueden llegar e --

ser duraderas o bien -a- creer compliclú~d" (42). 

"Le influencia del delincuente sobre su victime suele ser CD!!. 

eidereble aunque s6lo hayan estado juntos poco tiempo• (43). 

Comenta el acontecimiento del robo a un banco en Eatocolmo, -

donde loe rehenes permanecieron con loe ladronee en le ceja -

de seguridad del banco durante cinco d!aa, a pesar del riesgo, 

(42) Middendorf, Wolf.- "Victimología del Secuestro•. Capítu
lo Criminol6gico N6m. 3, Centro de Inveetigacionea Crim.!. 
nol6gicas, Facultad de Derecho, Universidad de Zuila, M,!! 
racsibo, Venezuela. 1975. Pág. 102. 

(43) Ibídem. Pág. 104 
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[ea malee condiciones h1gi~nicee que imperaban y desafiando -

toda deecripci6n, las mujeres el ser liberadas imploraron pi~ 

dad pera eue eecueetredoree. De igual manera hace referencia

al ceso de una anciana que fué secuestrada, no obstante del -

miedo y peligro de perder le vide el aer descubierto el eecu~ 

tredor, le mujer no dej6 le case, eino que permaneci6 dentro

de elle tratando de que eu eecueatredor saliera con elle, por 

temor a que pudiera suicidsree. 

Actualmente, existen diversos y divergentes puntee de viste -

~obre la relaci6n victime-victimario; pare una mejor compren

si6n del teme, referir~ algunoe de ellos: 

Benjamín Mendeleohn, distingue entre prediepoeici6n e conver

tirse en víctima y le releci6n víctima-victimario, pues como 

ye mencion~ anteriormente, claelflce e lee víctimas de acuer

do a su eitueci6n moral y jurídica ae1 como paicoeociel, refl 

riér.do primerarnPnte, a le víctima enteramente inocente o -

ideal, a les que colaboran en le acci6n nociva (víctima por -

imprudencia, provocadora, voluntaria y por ignorancia), y loe 

casos en que cometen ellee miemae le ecci6n nociva (víctima ~ 

greeore, eimulente e imaginaria). 

Deede el punto de viste peicoeociel establece une diferencie 

entre le victime que puede ser el m6vil del delito, le excuse 

pare su realizeci6n, el resultado de un convenio o el produc

to de une coincidencia. 

De lo anterior, el tratadista Jeen Pinetel manifieste: "Debe-
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moa a Mendeleohn una tentativa de análisis de los mecaniemoa-

eituacionelea, tanto en el plano moral y jurídica cama psico-

aaciel" (44). 

Par otra parte, al hablar Pinatel de las mecaniamoa que inte.!:. 

vienen en la relaci6n, explica, que además de loa mecanismos 

aituacionales, existen maceniemae reaccionsles que influyen -

en la relaci6n y a su vez en la praducci6n del delito, miamos 

que san debidas a lazos familiares a de amistad, entre ellas 

distingue: Le relaci6n neur6t1ca, la psical6gica y la gnebia-

16gica. 

En cuanta a la releci6n neurótica, menciona el parricida en -

su relaci6n de dependencib hac!n el pudre odiado y autorite--

ria, influyendo ésta en la comisión del delito. 

Sabre la relaci6n paical6gica, indice que surge debido a la ~ 

tracc16n de tipos camplementariaa, como el casa de la praati-

tute proxeneta. 

Finalmente, en la referente a la genebial6gica, comenta queee 

presenta entre las descendientes de vagabundea y ladrones que 

se atraen entre a!, independientemente de su nivel de vida y 

su aituaci6n ecan6mica. 

Respecto a las modalidades de la relación víctima-victimaria 

expresa que se presentan par las diversas situacianea en que 

(44) Bauzat, Pierre y Pinatel, Jean.-"Tratado de Derecha Pe
nal v Criminología•. T. III. Segunde Edici6n. Facultad 
de Derecha, Universidad Central de Venezuela. Caracas 
19?4. Pág. 498. 
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pueden encontreree victime y victimerio, existiendo tres cla

ses e eeber: Lee eepec!fices, no espec!fices e int~rmediee: 

Anelizendo lee primeras, declere que "lee situaciones especí

ficas o peligrooee, son equellee en lee que la oceei6n eetá 

implacablemente presente. El presunto delincuente no necesita 

sueciterls o provocerle" (45). Como ejemplo de éetee tenemos 

e le persone que incita e prcvoce al infrector e cometer el -

delito, tel ee el ceeo del individue que inicie une riñe, en 

le cuel reeulte leeionedo o muerte. En eeteo eituecionee le -

victime ee encuentre en peligro ya que va provocendo au pro-

pie victimizaci6n. 

Por lo que toce e lee no eepec!Fices, explica que "la oceei6n 

ea propiciada por el delincuente quien se divierte el ver loe 

eufrimientoe que pese eu victime" (46). Como ejemplo de éstas 

considere lee que se presenten en el chenteje donde el victi

mario ee eproveche y divierte de su victime. 

Aoerce de lee intermedias, eeñele que son equellee que ee pr.§. 

eentan entre lee situecionee eepecificee y lee no eepecificee. 

V. gr., lee que se originan de le explotación del delincuente 

por pereonee encergedee de impertir justicie (que eetán en r.§_ 

gle con le ley). 

(45) Ib!dem. Pág. 495. 

(46) Ibídem. Pág. 499. 
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Por otra parte, hace ver que existen factores de tipo biol6g! 

ca y social que influyen en le releci6n, miamae que pueden -

eer considersdee como causes de victimizeci6n. 

Como factores biol6gicoe observe la eoed, el sexo y los eeta

doa pe1copetoi6gicos y petol6gicos: 

En cuento e le edad, apunte que les persones en las diferen-

tes etapas de su vide pueden ser victimes de diversos deli--

toa. Asi al momento de nacer estén expuestas a ser victimas -

del infanticidio; durante le infancia e loe melca tratos y e 

.la exploteci6n; en le adolescencia a lea perversiones y deli

tos sexuales y por le vejez el despojo, robo u homicidio. 

Tocante al eexo, subraye que es utilizado en la comisi6n de -

ilícitos, tal se el ceso del mszoquiemo en les prostitutas y 

de loa viudos que son víctimas de las mujeres de le vide ge-

lente. 

Finalmente, al referirse a loe ectodoc pBicopetol6gicos y ps

tol6gicos, "considera que los débiles mentales están expues-

tos a ser explotsdoe, seducidos. Lo mismo eucede con el alco.!J. 

6fico, que con frecuencia está sujeto a dejarse arrastrar, -

mientras que el paranoico es explotado B causa de sue persec.!:!. 

cienes imaginarias, ee une víctima real, bien aenslada, a la 

cual no se creerá cuando venga e quejarse" (47) 

(47) Ibídem. Pág. 49?. 
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Al rererirae e loe fectoree de tipo eociel manifieste que: 

"el oficio implica peligros diFerentea, eeg6n le profeei6n. 

Roeener eetudi6 aeted!eticemente el peligro que corren loe es 
mercientee eeteblecidoa por au cuente, loe negocientee, loe 

empresarios de transporte, loe hoteleros, de ser aeeeinedoe" 

(48) 

Hsne Goppinger, da eu idee acerca de le releci6n v!ctime-vic

timerio eludiendo que "le ciencia del derecho afirme deede ha 

ce tiempo la exietencie de determinedae relecionee entre de

lincuente y víctima, el bien éetee, en le configuración nor

mativa del derecho penal, e6lo queden reflejadas en algunas -

situaciones, consideradas como particularmente epropiadee" -

(49). 

En lo anterior, Goppinaer hace ver que el derPchn renal deede 

hace tiempo conoce le relec16n víctima- victimario, si bien -

s6lo en determinadas clrcunatanciaa da tipo particular¡ de 

ah! la exiatencie de agravantes, atenuantes, aujetoa paaivoa

eepecielee y reparación del dano. 

Por otra parte, ostente una eituec16n que puede darae en le -

relación, misma que influiré pare que alguno de loa sujetos -

de le pareja panel resulte víctima y otro victimario después-

(48) Ibídem. Pág. 506 

(49) GOppinger, Hene.- Dp. Cit. Pág. 364. 
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de le com1si6n del ilícito¡ pues msnifieets que "En muchas C.,!!. 

eos, tanta delincuente como víctima realizan eccionee eimile

ree en un determinado delito, y pare poder determinar le cal.!. 

dad de víctima y autor, ea necesario saber de le mayor forta

leza psíquica o física de cada uno de ellos" (50). 

Jorge Sosa Chacin ofrece eu opini6n, pronunciando: "En verdad 

la releci6n criminal-víctima na puede eer caneidersds cama 

parte de la pereanelided objetiva. Le releci6n es producto 

del encuentro de doe personalidades, y se configura en bese 

a todos loe elementos que conrorman la personalidad global -

del criminal y de le víctima. El rechazo a la atracci6n entre 

das personas ea sitúa fuera de lss persanslidadee de smbss, y 

raz6n de loa elementos personales de csds sujeto, a la 6pt1ca 

de cada uno de ellas y s ls manera de ceptsci6n de una hacia 

el otro y viceversa. La relaci6n eeté en base e le personali

dad, pera na ee parte de elle, y mucho menee de la personali

dad objetive solamente, pues le relaci6n se establece baja el 

flujo fundamental de le personalidad subjetiva de cada una de 

loe individuoe" (51). 

D,e acuerdo e la expuesta por Jorge Soee Checin¡ le relec16n -

(50) Ibídem. Pág. 373. 

(51) Bouzet, Pierre y Pinetel, Jeen.- Ob. Cit. Pág. 202. 
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victima-victimario reviste un tipo de modalidad dependiendo -

de la personalidad subjetiva de loe aujstoa de la pareja pe

nal, pero no llega a Qer parte de la personalidad objetiva de 

ellos, debido a que la relsci6n ex!stente ea influenciada re

c!procsmsnte par embae persanalidsdse eubjstivements y e6lo -

puede conaiderares le releci6n come eepec!fics e la eitusci6n 

que es provees ~n el fen6meno criminal y no como a!ntcms inha 

rente a su personalidad. De ah! que la relaci6n muestre una -

visi6n más clara del fen6meno criminal, al exhibirlo con toda 

.la dinámica que reviate. 

Por au parte GOnther Kaiser, manifiesta la relevancia de la -

relsci6n v[ctima-victimsrio en el estudio criminol6gico pare 

delimitar le reeponeabilidsd de los sujetos de le paraje pe

nal diciendo: "La relsci6n victima-victimario ea en opini6n -

actual tan importante pera comprender la culpe y pera el con

trol del delito, que no ea posible renunciar a ella en el en! 

lisie criminológico" (52.) 

d) LA VICTIMA EN RELACION AL DERECHO PENITENCIARIO. 

Tratar de definir al Derecho en forma eficaz y absoluta, re--

(52) Kaiser, Günther. Ob. Cit. Pág. 92. 
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eulte muy complejo, debido a lee diferentes acepciones que ae 

le pueden dar, sin embargo, para el desarrollo del presente -

estudio, fundamentándonos en lo expuesto por el tratadista R,!!. 

dolfo Stemmler, (53) podemos sustentar que está conetitu!do -

por el conjunto de normas jur!dlcaa que rigen le vide en co

mún de un pueblo o neci6n. Por consiguiente, el Derecho regu-

la tanto lee relaciones existentes entre loe individuos, como 

entre éstos y el Estado. 

Une vez ubicados respecto o lo que ea debe entender por Dere-

cho, procedemos o conceptuar el Derecho Penitenciario como -

el •conjunto de normee jur!dicea que regulan le ejecuci6n de 

loa penas privativas de libertad" (54). 

Conforme e tel conc~µLo, el Dcr~cho Ppnitencisrio constituye 

una de las ramas del Derecho Público, toda vez que es el sis

tema de normas jurídicas que regule les relaciones existentes 

entre el Estado y loa individuos condenados a priei6n; por en 

de es un derecho especifico, ye que ae encuentra encaminado -

primordialmente e le protecci6n y tutela de loe derechos y -

prerrogativas de loa priaioneroe coneegradoe por raz6n conatJ:. 

tucional, legal y reglamentaria, que por el simple hecho de -

(53) Citado por Gerc!e Maynez, Eduardo.- "Introducci6n el Es
tudio del Derecho".- Editorial Porrúe. 33a. Edición. Mé
xico. D.F. 1982. Pág. 29. 

(54) Gercia Ram!rez, Sergio.- "La Prisi6n•. Editorial F.C.E., 
U.N.A.M. México, D.F. 1975. P~g. 33. 
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serlo, no pierden su condici6n v dignidad humanas frente a 

le actitud del Estado y mucho manos frente a la de loa 6rga--

noa de repreai6n y ejecuci6n. 

Atendiendo a Jo expuesta; el objeta del Derecho renltenciario 

está conatituído por el conjunto de derechos y demás prerrog~ 

tivas que tienden a proteger en favor de la seguridad jurídi

ca de los reos y demás personas sujetan por disposici6n judi

cial a la recluai6n de sus cuerpos. Siendo su finalidad; la -

Readaptaci6n Social del Delincuente. 

Dichos derechos y prerrogativeD encuentren eu fundamento en -

loe primeros veintinueve artículos de le Constituci6n Políti-

ce de loe Estados Unidos Mexicanos, primordialmente en el Ar

tículo 18, del cusl se deduce lo legielaci6n secundaria; trá

tese de la Ley que establece lee Normas Mínimas sobre Reedep-

teci6n Social de Sentenciados vigente en le eecsle Federal y 

en el Distrito Federal, de lee Leyes Locales equivelentPB (Ci 

digo Penal, C6digo de Procedimientos Penales), así como de -

loe reglamentos carcelarios, generales o particulares, además 

de otros instrumentos que coinciden en le preocupeci6n ejecu

tiva y que poseen rengo subalterno y por Último lee decinio-

nea administrativas. 

A continueci6n reproduciré el texto íntegro del Artículo 16 

de nuestra Carta Magna, el cual establece: 

"5610 por delito que merezca pene corporal hA 
brá lugar e priei6n preventiva. El sitio de 
éste será distinto del que se destinare pare 
le extinci6n cie les penes y estarán completa
mente separados. 



Los gobiernos de le Federsci6n y de los Estados 
orgsnizsr&n el eietems penal, en eue reapecti-
vse jurisdicciones, sobre la base del trsbajo,
la cspscitsc16n paro el mismo y la educaci6n C.5!, 
mo •edios pare le resdsptsci6n del delincuente. 
Las mujeree compur~sr&n eue pansa en lugares ª.!!. 
psrsdoe de loe deetinedoe e loe hombrea pera 
tal efecto. 

Loe gobernadores de loa Eatadoa, eujet,ndoáe a 
lo que establezcan lee leyee loceles reopacti-
vss, podr&n celebrar con le Federsc16n convs--
nios de csr6cter general psrs que loa reos ssn
tenciedoe por delitos del orden común extingen
eu condene en eeteblecimientoe dependientee del 
Ejecutivo Federal. 

Le Federsci6n y loo gobiernos de los Eatados B.!!. 
tsblecer&n instituciones eepecielee pera el tr.!!. 
tsmiento de menores inf~ectorea. 

Loe reua de necionelided mexicana qua as ancua.!!. 
tran compurgando panea en pe!ees extranjeros, -
podr&n ser traelededoe e le Rapúblice pare que 
cumplen eua ccr1d~naG con boo~ :n loe e!Rtmmas -
de reedepteci6n eociel previatos En sata ert!cu 
lo,· y loe reo e de .nec ionelidad extrenjare sen-':: 
tenciadoa por dalitoe dal orden Fadaral en teda 
lo República, o del fuero común en al Diatrito 
Fadaral, podr6n aer treelededoe al pe!e de su E. 
rigan o residencie, eujet6ndoee e los Tratado& 
Internecionclce que se heyen celebrado para aae 
efecto. Loa gabernedoree de loe Eatedoa podr6n 
eoliciter el Ejecutivo Fedarel, con apoyo en -
les leyee locelee respectivee, le inclua16n de 
reoe del orden común en dichoe Tratados. El trB.!!, 
ledo de los reoe a6lo podr6 efectueree con eu -
consentimiento expreso. 

6V 

Como podr& epre cieree, dicho precepto da nueetre Lay Fundsm•.!!. 

tel, establece lee facultades de loa gobiernos de le Federe--

ci6n y de loo Estados para organizar el aiateme panel dentro -

de eue reepectivse jurisdicciones y el prop6eito de regenerar 

o r~sdspter socialmente el delincuente sobre le beae dal treb.! 
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jo, la capacitación para el mismo y de la educación. Pero pr~ 

ponderantemente, &c~re la baee del respeto y protecci6n de--· 

aua garant!as 1nd1v1dualea. 

Vieto lo anterior, 8E pcdrfA pensar que el Cerecha Penitenci~ 

ria en nueatro pa!s se encarga e~cluaivamente por la protac-

ci6n de las derschoa del delincuente, sin embargo le Ley que 

establece lea Narmaa M!nimee Sabre Readepteci6n Social de Se!!_ 

tenciadoe, publicada en el Diario Oficial de le Federación el 

día 19 de Hayo de 1971, hace referencia a loo normas legales 

.penitenciarias encaminadaa a proteger las intereeea jur!dicoa 

de la victima. Siendo el Articulo 10, el que contiene la pro

tección referida, en tan~o que senals: 

"Loa reoa pegarán su sostenimiento en el recluso
rio con cargo e le percepción que en éste tengan 
coma resultado del trabajo que deeempenan. Dicho 
pago se establecerá a bese de descuentos corres
pondientes e una proporción adecuada de la remu
neración, proporción que deber& eer uniforme pa
ra todos loa internos de un mismo establec1mian
to. El reato del producto del trebejo se diafru
tará del modo siguiente: TREINTA POR CiENTD PARA 
EL PAGO DE LA REPARAClDN DEL DAN0 1 treinta por 
ciento para el aoatenimiento de loe dependientes 
económicos del reo, treinta por ciento pera la -
constitución del fondo de ahorro de éste, y diez 
por ciento para loe gastos menorea del reo. Si -
no hubiese condena a reparación del dano o éate 
ya hubiera sido cubierto, o si loe dependientes
del reo no están necesitedoa, lee cuotas respec
tivas ee aplicarán por partea iguales a loe f i
nee senaledoa, con excepción del indicado en Úl
timo término 11

• 

Del anterior precepto observamos que existe una tutela frente 

a la victima, pero de tal forma, que cuando ésta necesite el 
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auxilio o ayude económica, ee le brinde pero después de cierto 

tiempo y cumpliendo con determinados requisitos. ror tal ai-

tusción, es necesario que este apoyo sea práctico y dinámico, 

para que as! las víctimas tanto del ofendldo como del ofensor 

reciban la ayuda requerida en el preciso momento en que la ng, 

ceaiten. 

Por otro lado el Nuevo Reglamento del Patronato de Aa1etenc1e 

pera le Heincorporeción Social, publicado en el Diario Dfi--

ciel de la Federación el día J1 de Agoeto de 1982, implanta -

la atención e lea victimas del delito dependientes tanto del 

ofendido como del ofensor. Siendo loa artículos Jo. Fracción 

lll, 5o. y 60 1 iu~ que cor.ti~nen le protección referida, en -

tanto que establecen: 

"Art. Jo.- Loa sujetos de atención del Patronato -
aer~n: 

III Lea v1ctimea del delito, por quienes tembién
ae entenderá e los que han quedado en real ineol-
venc ia o grave deeempero, como consecuencia de un 
delito, el eer dependientes econ6micoe del ofendi
do o del infractor. 

Art. 5o.- Le aeiatencia que ee preste treneitorie
mente a lee víctimas del delito, ee regulará de m~ 
nere prudente, previo estudio, en cada ceso, de -
lee neceeidedee inmedietee y urgentes del benef1-
cierio y de le capacidad que para tal propóeito 
tenga el patronato. 

Dicha eeietencie eólo podrá preeteree cuando le -
víctima del delito carezca de medios pera le aati~ 
facción de eue necee1dedee por ei mismo o por me
dio de eue deudores elimentarioe o familiares, o e 
través de inetitucionee póblicae o privedee". 



En tel ceso se orientará e les victimes delito, e 
efecto de que pueden obtener medies de vide que 
subsanen sus mús apremiantes neceeidadee. 

Art. 60.- Le aeietencie que el patronato brinde 
consistiré en: 

Ayudar a le cbtenci6n de empleo e través de -
le Bolea de Trebejo. 

Il Capacitar y adiestrar pera el trabaje en lee 
inetitucicnea dependientes del Patronato o en otras 
públicas o privadas. 

III Ofrecer esietencie jurldica. 

IV Prestar servicios médicos, por sí o a través 
de instituclonee eepecielizedee. 

V Proporcionar esietencie econ6mice ilimitada -
y treneitorie, cuenda el ceso le amerite e juicic
del patronato. 

VI Apoyar moralmente el sujeto de la eeiatencia
V e sus familiares y preaterles le orienteci6n dE 
conducta social que juzgue edecuede, eeí coruo le -
protecci6n necesaria, con le participaci611 de lea 
centres de convivencia social. 

VII Adoptar lee demás medidas que estime pertine~ 
tea. 
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A peeer de la política seguida por la Secretaría de Goberna--

ci6n, en rezón e le preocupación y compromiso del Patronato, 

e pesar de la asistencia a lee victimes, sean culpables o no, 

aún falte más precisi6n pera que ésto se lleve e cebo como --

merca dicho reglamento, en rez6n e que se carece de personal 

id6neo y necesario pera dicha etenci6n. 

Atendiendo a lo expuesto¡ creemos que le protecci6n social y 

jurídica de la víctima por el Derecho Penitenciario ea muy ll 

mitade, en virtud e que la Ley que establece las Normas M!ni-
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mee Sobre Readeptaci6n Social de Sentenciadoo dedica s6lo en 

un párrafo de sus preceptos, la protección referida. Acentu~~ 

doee aún más lo casi nula protecci6n en tanto que únicamente

prctcge a la victima resultante de slgÓn delito patrimonlbl, 

ea decir, solamente la auxilia cuando se demuestra que sufrió 

una afectación material econ6micamente cuantificable, y por 

tanto, al responsable de dicha afectaci6n se le condena a re

sarcir el dano patrimonial causado en perjuicio del ofendido. 

Por otro lado la frecuente insolvencia del delincuente y loa 

complicados procedimientos judiciales paro obtener dicho re-

sarcimiento, hacen ilusoria la reparaci6n. 

Fn cuanto al Reolamento del ratronsto de Asistencia para la -

Reinccrporaci6n Social, la asistencia a le victima se da con 

limitaciones. Ante tales circunstancies, sentimos que no exi.!!. 

te tal tutele, en virtud a que todavía las autoridades, fun-

cionarioa y demás personas que influyen para loo fines que se 

persiguen, tienen puesta su atención en el delincuente. Por -

tal s1tuac16n, creemos que seria conveniente se dé un margen 

mayor para le ayuda de las victimas, si es posible a la par -

con la del delincuente, siendo éste de carácter médico, pei-

quiétrico, paicol6gico y de trabajo social, además de preetaL 

le en forma gratu~ta, con le finalidad de que sean readapta-

dos e la sociedad en relec16n al da~o moral de que fué objeto, 

logrando con esto que en lo futuro no vaya a delinquir. 
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e) CONSIDERACIONES PARTICULARES 

A través del estudio victlmol6glco, ee han llegado a estable

cer loe principelee tipoe de v!ctimee, le perticipeci6n de é.!!. 

tea en lee divereoe delitos, y por consiguiente se he podida 

determinar eu grado de culpebilided en le camiei6n de loe mi.!!. 

moa eetableciéndaee hasta qué punto san reepanables del hecho¡ 

llegando por último, s dessrrollar coneidsrsciones ten rele-

ventee como le necesidad de prevenc16n, campeneaci6n y trata

miento vlctimel. Sin embargo, hoy en día, todev!e no ee logre 

un grado de perrecci6n en eu estudio, pues falta mucho por iE 

veotiger, principalmente desde el punto de vista biológico y 

profundizar en el aspecto peicol6gico y social. 

En otro sentido, ec nccccario estudiar na solamente e le víc

tima, aino también a loe sujetos victimizablee o victimes en 

potencie, edemée de lee zonas urbanas con mayor indice o gra

do de propensi6n a determinedoa delitos, ye que ea! como exi.!!. 

ten personas predispueates s cometer un crimen, también lee -

hay con grandes probabilidades e ser victimizedee y porque -

existen sitios donde loe individuos son más fécilmente victi

mizedoe, es decir, áreaa victimol6gicee que se den de acuerdo 

a les circunstanciae del lugar, o parque eh! se concentre un 

mayor número de sujetos propensos e ser victimes, o de indiv.!, 
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duce que presentan ciertaa ceracter!aticae para romper con 

lea valeres ocnaagredoa en sociedad, cueati6n de gran impor-

tencie en el terreno de la prevenci6n, ya que si se legre de

tectar a estos sujetos antes de ser v!ctimizados, se pcdr~n -

aplicar medidas preventivas que loa protejan de esa deafavor.!!, 

ble cualidad. 



C A P I T U L O I I I 

DEL HOMICIDIO EN LO GENERAL 

e) Penoreme Hiet6rico de eete Il!cito. 

b) El Homicidio según el Derecho Penal. 

c) Treecendencie y Significedo del Homicidio. 

d) Le Repereci6n del Deno en le Relaci6n e eete 

Eatudio. 

e) Cone1derec1onea Pert1culeree. 
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DEL HOMICIDIO EN LO GENERAL 

e) PANORAMA HISTOR!CO DE ESTE !LICITO. 

Se he mencionado, que le historia del homicidio es, en el fou 

do, le misma historie del Derecho Panel, ye que en todo tiem-

po, lugar y civilizeci6n, eei como en lea distintas legisla--

~iones, la vida humana ha sido el primer bien juridicamente -

tutelado. 

En efecto, ya en el C6digo de Hamurabi, ae destinaron varios

artículoe referentes al homicidio (del 192 al 214); ee contem 

pl6 el uxorlcidio por adulterio y ee distinguieron las vf~Ll

mae según eu oficio. 

De igual manera lea leyes de Menú considerallan le caatfl del -

matador, según fuere brahman (sacerdote o aabio), chal.ria tgu_!l. 

rrero o magiatrado), vas1a (mercader, labriego o artesano), -

eudre (criado) o patria. Aa1miamo, eataa leyes contemplaban ~ 

le premeditaci6n y diatinguian entre homicidio voluntario e -

involuntario, como el de la mujer y el ni~o. 

En Egipto, ae diferenci6 el parricidio y el filicidio del ho

Jlli.l¡j.dio aimpla. (55) 
(55) Enciclopedia Jurídica Dmeba. Tomo XIV. Ed1t.B1bliográfi

ca Argentina, Buenos Airea. Argentina. 1976. Páy. 401-
464. 
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Entre las hebreas, se eetebleci6 une diferencie entre hamicl

dia voluntaria e involuntaria. Le senci6n ere le misma, fuese 

le victime ciudadana o extranjera, libre o esclavo. Cuenda ee 

trataba de un homicidi~ voluntario ea impanie le pene de mue~ 

te, sin que cupiese compeneeci6n a eeilo, y el pariente més -

cercano del muerta podis privar de le vide el homicida (vcng.!!, 

dor de sangre)¡ 51 le muerte ere involuntaria y el acusado i

nocente, pod!e encontrar refugia en cualquiera de lee eeie 

ciudades de oollo que existían, tres en Censen v tres en el -

Jordén, donde quedaban elli hasta le muerte del sumo sacerdo

te, sin que loe perientee del muerto pudiesen privarlo de le 

vide. Cuando no ee conaegule descubrir el eutar, loe ancianos 

y ju~ces de la c!ud:d rnés ir.~~di~t.~ el lugar del delito de-

b!an inmolar, en un valle eecebraeo y pedregoso, que nunca h~ 

biere sido lebrada ni sembrado, une ternera que no hubiese el 

do eomatide al yugo ni erado le tierra, lavéndoee lee menos y 

protestando de inocencia, dicho acontecimiento ere conocido -

cama •expiaci6n religiosa•. 

En Grecia se caneiderebe igual el homicidio voluntaria, fuere 

de hambre libre a esclava. Se preveis la tentativa de este d.s_ 

lita¡ loe c6mplicea tenían la misma pena que el autor princi

pal. Na se castigaba le muerte cometida en defensa propia. El 

infanticidio era sancionada como cualquier homicidio, pero en 

parte ea le permitía en Esparte, donde el padre podle elimi-

nar el hija de f{eico pobre. rl parricidio podle ser pereegul 
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do por cualquier ciudadano, mientras que el autor de un homici 

dio simple a6lo podía ser ecuaedo por loe parientes pr6ximoe -

de le victime. El envenenamiento también ee preveis especial-

mente. 

En Roma, desde le época de Nume, hubo leyes que ceet~geben al 

homicidio, que un periodo ee conoci6 como perricidium, pelebre 

que posteriormente tom6 su actual significado. Conforme e lo -

diepueeto en le ley de lee Doce Tablee, ere licito privar de -

le vide e loe hijos deformes, ea! como también el ledr6n noc-

~urno. Le "lex Cornelie de eiceriie et de venericiieª del ano 

617, bajo el imperio de Lucio Cornelio Sile, caetigebe eepe--

cialmente el homicidio por precio v a loe envenenadores v he-

ch1ceroa, así como a loo que pTepereben veneno. Por otra parte 

ea dietingui6 el homicidio doloso del oulpoeo y ceueel. 

Le ley Pompeye de parricidio, del ano 701, limit6 el concepto 

de este Último v le 1ey julie de adulterio permiti6 que el pa

dre de le adultere le privare de le vide inmediatamente en ce

so que no lo hiciere el marido. 

Se discute ai ee incriminaba le tentativa: se preveis el homi

cidio culposo, le pert1cipeci6n v el homicidio en rine. Por -

tal eitueci6n, el Derecho Romano contemplaba con preciei6n lee 

circunstancies de egreveci6n v etenuec16n de la pene. 

El Derecho Germénico, eplic6 el homicidio el eieteme de le com 

poaic16n pecuniaria, consistente en une cantidad de dinero que 

veriebe según la condici6n social de le victima, y de la que -
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une parte, el •Fredum" (Friedenageld, dinero de la paz), co-

rreapondie al Eatado, y la otra, el •Wehrgeld", a le familia 

del muer.to. El homicidio cometido en secreto, echando el cad! 

ver el eoun u ocult6ndolo entre melezee, ee castigaba con ve

riee vecee el wehrgeld eenelado pera el cometido en campo a

bierto. En loa primeros tiempos exiet!e, edemée de le compoe! 

ci6n pecuniaria, le venganza privada (feide), que ee fué lim! 

tendo y regulando, hasta el punto de que en algunos pueblos -

e6lo ee permitió pare ciertos caeos. 

Por otra perta, el Derecho germánico, dietinguie el homicidio 

temerario del provocado, o eee, el cometido en leg!time defe.!!. 

ea y el inrenticidio. 

Cn Inglaterra, en un prin~iµlü ac impon!A une multe el homic! 

de, con le finalidad de indemnizar a le femllle del muerto, -

aieteme que ea mantuvo durante loo reinados de Eulllermo el -

Conquistador y Enrique I, pero bajo eete Último ee dletingu!en 

algunos homicidios por eu mayor castigo, eepecielmente el del 

aenor e menee del vaeello, llamado petty treneon, que ten!a -

pene de muerte agravada por tormentos, lo mismo que le del m,!!_ 

rido e menos de eu mujer y le del obiepo por un inferior o un 

seglar. 

En el Derecho Canónico ee preve{e el homicidio preterintenci.2. 

nel como leei6n grave, pero ee le ceetigebe como homicidio, v 

también hable une t!mide referencia e le conceuee, deede que 

ee disponía que en ceeo de dude sobre el el golpe ere mortal 
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y el ofendido mor!a por une cauee extrena, le correepand!e d~ 

cidir al juez. 

El delito era calificado par el parentesco, el envenenemi~nto 

se consideraba une especie de magia; ee dietingu!a el homici

dio voluntario del caueel, no ee tomaba en cuenta lo cond1--

ci6n de la victime, ni ee castigaba el cometido en legitime -

defensa o le muerte de un ledr6n nocturno. 

En el Derecho Eepenol, el Fuero Juzga del siglo VII (Libar J.!!, 

diciorum), dedica el título V del libro VI e lee ªMuertes de 

loe Hominee" y distingue entre homicidio proveniente de ectoe 

il!citoe y el voluntario. En el primer ceso no ee ceetigebe -

como homicidio cuando no se heb!e cometido por odio o malque

rencia, ~omo ocur~e cnn el maestro, padre o aefior que caatig~ 

be e eue eubordinedoe. Si ee ceueebo e lo víctima une pequene 

herida y morie, ae castigaba como homicidio. También preveía 

el hecho del que mataba empujando, por juego o en rine. 

El Fuero viejo de Geet1lle del eiglo XIII, eencionebe el hom.!, 

cidio en el Título I del Libro Segundo. 

El Fuero Real, de 1225, en la Ley Primera, Titulo, XVII, Li

bro IV, consideraba el hecho cometido en legitime defenee, 

cuando le victime fuere aorprendide yaciendo con le mujer, 

hija o hermane del metedor, al ee tratare de ledr6n nocturno, 

o ae metere por oceei6n o eocorriendo e eu eenor. 

Distingue el homicidio alevoso, el preterintencionel, el com~ 

tido por ocaei6n o por juego. 
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Lee pertidee de Alfonso el Sabio, de 1256, (Septime Partida, 

titulo VIII), definen el homeciello coma casa que "jeeen loe 

homes á los vegedae e tuerto et• s les veces a derecho y como 

formas del mismo preveé el injusto, con derecha y ú~ ococi6n. 

Na ee eancione el homicidio cometida en defensa del honor o -

en legitime defenes, ni en le persono del lsdr6n nocturno por 

defender a eu eeftar, tampoco al laca, desmemoriado o menor de 

diez enoe y media de edad. Eeteblecen une dietinc16n según el 

homicida aea cabellera a hidalgo; a loa primeros ee impone 

destierra perpetuo en une isla y confiscación de bienes, y a 

los villanos sufrir la pene ds ~uerte, ésta ea aplicable ein 

dietinci6n de claa~& cucndn Pl homicidio tuvo lugar e trai--

ci6n; y en nlngún caeo e~ hace diferencia de que el muerto 

sea libre o siervo (Ley Primera, y XV, Titula III, Partida VI 

I). 

fije la sanción del que con csstigoe priva de le vida al hijo 

siervo o diec!pulo. 

El ordenamiento de Alcalá de 1340, dedica el título XXII s -

loe omecilloe, y e la Nov!eima Recopliaci6n de 1805, contem-

ple el homicidio simple, el justificado, el alevoso, el come

tido en le Corte o por medio de incendio o en ocee16n del ro

bo. 

En lee Indias ee epliceben lee mencionadas leyes, en el orden 

preestablecido por el ordenamiento de Alcalá, Leyes del Toro 

y Nueve Recopilación de Leyes de Cestilla, por lo que le Rec.5!_ 
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pileci6n de Indias de 1680 prácticamente no contiene diapoei-

cienes referentes al derecho de fondo, en este caso, el penal 

no obstante que en Libro VII Titulo VlII, se refiere e algunos 

de ellos, pero no el homicidio¡ podemos ten e6lo citar une --

ley de le misma que ordene e loe jueces no ecepter le compoa.!_ 

ci6n de loe delitos, salvo que no hubiese de par medio 11n in-

terée general. 

b) F.L HOMICIDIO SEGUN EL DERECHO PENAL 

En el C6digo Penal Vigente pera el Distrito Federal en Mate--

ria del ruero Co~~n ~ pür~ LuJ~ l~ R~pGLlice en Materia del -

Fuero Federal del die 1a. de Octubre de 1931, están tipifica

dos los siguientes tipos de daílo contr~ le vide: Homicidio, 

(Art. 302); inducciBn o auxilia el suicidio, (Art. 312); Pe-

rricidio, (Art. 323); Infanticidio, (Art. 325) y eborto (Art. 

329). 

Loe delitos entes mencionados, encuadran dentro de la clesif.!. 

ceci6n propuesta por el tretediete Mariano .Jiménez Huerta (56) 

de delitos de "Tipos de Deno•. 

Todos loe tipos de deílo tutelen el primero y más preciado de 

loe bienes jur!dicos, que ea la vide, dependiendo de loa ma-

(56) .Jiménez de Huerta, Mariano.- "Derecho Penal Mexicano•. Toma 
Il. Editorial Porrúe. Se. Edici6n. México. 1981. P~g.23-215. 



81 

dos circunetenciee, situaciones subjetivas y objetivas, pera -

determinar loe distintos tipos penales. 

El tipo penal de homicidio ea: Privar de le vide e un eer hum.!!. 

no. Pare que une conducta puede ser ~ncuedrede dentro de le e~ 

preaede figure, ea preciso que constituye une verdadera ecci6n 

lesiva del bien jurídico. 

CONCEPTO V ELEMENTOS UUE LO INTEGRAN 

E:timol6gicemente homicidio derive del latín "Homicidium", mue!: 

te ceueede e une persone por otra, por lo común ejecutede ile-

gítimemente y con violencia. 

Según eu r~rRnnRl criterio, elgunoe autores han elaborado di-

versos conceptos sobre este ilícito: 

Pare Giueeppe Meggiare es "le deetrucci6n de le vide humane" 

(57) 

Frencieco Antol1ee1 ofrece eu concepción menifeetendo que: "Ea 

le muerte de un hombre ocasionada por otro hombre con un com--

portemiento doloso a culposo y ein el concurso de causes de --

justif 1ceci6n" (58) 

Frencieca Pev6n Veeconcelos da su idee expresando: "Homicidio 

.!!.!!.J,.e muerte violente e injusta de un hombre atribuible en un 

(57) Meggiore, Giueeppe.- "Derecha Penal". Tomo I. Edit. Temie. 4a. 
Edici6n. Bogotá. 1954. Pág. 274. 

(58) Antolieei, Frencieco.- "Manuel de Derecho Penal". parte eere-
ciel. Mileno. 1955. Pág. 35. 



82 

.._xo de ceueelided, e le conducta doloee o culposa de otro" -

(59). 

Al referirse frencieco González de la Vega al concepto, lo 

describe como: "L& priveci6n antijur!dica de le vida de un 

eer hun1ana, cualquiera quo ces au eded, sexo 1 rAza o candi---

c16n aoclel" (60). 

r~ueetro C6digo Penal en el te, e través del Artículo 302, eet.!!. 

blece que el delito de homicidio consiste en priver de le vi

de e otro. Eeta defin1c16n ea criticada por el tretediete 

francisco González de la Vega (61), al aludir que tel concep

c16n no contiene la definici6n propie del delito, sino de au 

elemento material, conaietente en la privaci6n de le vide hu-

mena, siendo le vida humana previamente existente, le candi--

c16n indispensable, sin le que le meterielldede de le infrec-

ci6n no puede verterse, es decir, le definici6n a6lo hece r~ 

ferencie e une forma meteri&l y no contiene el elemento moral, 

por lo que le noci6n integre se adquirirá agregando el elemell 

to moral: Que le muerte sea caueeda intencional o imprudente-

mente por otro hombre. 

En consecuencia, pare le integreci6n del delito de homicidio, 

.!!!Ll!.reciee le concurrencia de un supuesto 16gico necesario P.!!. 

(59) Pev6n Vaaconceloe, francisco..- "Lecciones de Derecho Penal". 
Parte Eepeciel. Bdi torial .Tur~dica Mexicana. 1962. p·. 13. 

(60) Gcnzález de le Vega, francisco.- "Derecho Penal Mexicano". -
Editorial Porrúe. 18e, Edici6n. l'iéxico. 1982. Pí!íg. 30. 

(61) Ib!dem. Pág. 30-35. 
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re su existencia y dos elementos conetitutivoe e saber: 

e) Una vide humane previamente existente. Le previa existencia 

de une vice humane no eo elemento material del delito, aina le 

candici6n 16gice, el preeupueeto necesario, sin el que le mat,2_ 

riel1ded de la infracción no puede regietreree. 51 el delito -

consiste en la priveci6n de la vide humane, es forzosamente le 

previa existencia de le mioma. 

Si como presupuesto necesario pera le integreci6n del delito -

se exige le previa existencia de un hambre en el sentido gené

rica de le palabra, ea difícil clasificar jurídicamente el uc

to realizado par une pereono que pretende dar muerte e un di

funto creyéndolo vivo; este homicidio imposible no puede intP.

grer el delito perfecto y consumado, par aueencie de constitu

tiva de muerte. 

b) Elemento material. Supreei6n de une vide como resultado de 

une lee16n inferida.por el sujeto activa a la víctima. Consis

te en le ecci6n de privar de le vida o otra, a aea, aquel dana 

e la integridad corporal caueedor de le pérdida de le existen

cia, motivado por el emplea de medias físicas, de omisiones a 

violencias moralee. 

c) Elemento moral. que le eupreei6n se debe e intenc1onel1dad 

a imprudencia delictivas. Además de le muerte de un ser humano 

consecutiva e una leai6n mortal, es precisa le concurrencia dp 

un elemento moral: Que le ceuea externa del dena eee imputable 

e un hambre par su reelizeci6r intenGianal a imp~udente. 
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·En este sentido cbeervamce que el articulo 8 del C6digo Penal 

en cita, establece que loe delitos pueden ser; en eete caeo el 

homicidio: Intencionales y no intencionales o de imprudencia¡ 

entendiendo por imprudencia toda imprevisión, negligencia, im

pericia, falta de reflex16n o de cuidado que ceuae igual danc 

que un delito intencional. 

5e ccniidera delito intencional, aquél en que el agente reeli

ze vclunterlemente loe hechoB rnate1·ioleo configuradores del t.!. 

pe, cualesquiera que eeen loe prop6eitos eepec!ficoa o le flnA 

11ded perseguida por el autor. Beata que se heye querido el h~ 

cho, cuelq~iera que sea la intenci6n finalista que se tuviere, 

salvo les eximentes de reapona~~ll1da~. no!, el QUP volunte-

riamente priva de la vida a otro, comete delito intencional de 

homicidio, eún cuando su ecci6n persiga piadosamente evitar B)! 

frimientca irremedieblse. 

Hey circunatenciee excluyentes de reeponeebilided penal, ea d~ 

cir, circunstancies de juetificeci6n legal, cuando en el hecho 

cometido existen determinedae causes por lee que el autor se -

vi6 obligado a cometerlo. Estee excluyentes están contenidas 

en el Articulo 15 del C6digc Penal en estudio. 

A diferencie de le intencionelided, la imprudencia canalete en 

que el agente ocasione un dafio que no ha querido, mismo que ee 

efecto de au culposa conducta positiva o negativa, ea decir, -

cuenda le voluntad del sujeto que realiza le ecci6n privativa 

de le vide, no eetá dirigida conscientemente hacia le realiza-
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c16n del hecho t!pico y entijur!dico, cuando actúe con olvido 

de lee precauciones indiepeneeblee exigidas por el Estado pera 

lA vide gregaria; cuando por imprudencia o negligencia se pro

duce un resultado en~ijur!dico. 

Visto lo anterior, procedemos a determinar conceptualmente el 

delito de homicidio, pera lo cual utilizeremua el sistema l6g1' 

ce de tipo enal!tlco que considere el delito como una unidad -

conceptual que está integrado por diferentes elementos que son 

perfectamente entendlbles en rez6n de le existencia de une re

leci6n 16gice entre ellos. Estos elementos aon: Une conducte,

un resultado y un nexo de ceueelided entre le conducta y el r~ 

eultado. 

e) Conducta. Ea muy común encontrar en les obres especiel!zu-

dee que e este elemento ee le denomine scci6n, pero creemoa eé 

más conveniente utilizar el término conducta, ye que éeta Re -

puede menifeater en forma active o en forme de omiei6n, y si -

optemos por el vocablo ecci6n podr!a dar lugar e confusiones. 

Ao! entendemos por conducta, el comportamiento humano volunta

rio, positivo o negativo, encaminado e un prop6sito de scci6n 

u omiai6n. 

Se llamen delitos de acci6n aquellos que violen une norma pe

nal prohibitiva por un acto material o po&itivo, por un movl-

miento corporal del agente. Este hace lo que no debe hacer. v. 
gr., el homicidio (que en au descripcl6n lleva sumergida le e~ 

presi6n de una norma prohibitive de n1etsr) ejecutado por le a,E_ 
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ci6n (movimiento corporal) de dieperer un erma. 

Delitos de omiei6n son aquellos en loe que se viole une norme

preceptive por le conducta inactiva o de abetenci6n del agente; 

en estos caeos el infractor no he hecho lo que debe hacer; V.

gr., el delito de abandono de atropellados (norma preceptiva -

de auxilio) consumado por le omiei6n (inactividad) de le eeie

tencie (Art. 341). 

A eetee cstegor!se le doctrine agrega loe delitos de comiei6n

por omiei6n, en loe que se viole une norma prohibitiva por le 

conducta inactiva del agente. Eetc viole une norma de no hacer 

por un no haciendo de au conducta. V. gr., el homicidio (norma 

prohibitiva de meter) causado por le privación intencional de 

el!mentoa e un infante (inecci6n). 

No deben confundirae loe delitos de om1si6n con loe de impru-

dencie, pues corresponden s distintas cetegor!ee del peneemien 

to jurídico, por m~e que en muchas c&sos pueden coincidir. Aoi, 

lee omisiones de le conducta esperada pueden ser intencionales; 

en cambio, lee imprudencias activas u omisas, necesariamente -

suponen falte de intenci6n dolase. 

b) Resultado. No ea posible que existe un delito sin resultado, 

es necesario que se modifique el mundo exterior pre-exietente

ye eee en forme material o jur!dicarnente. En el delito de hom,!. 

cidio el resultado que se produce es un resultado material: Le 

priveci6n de le vide e une persone. 

c) Nexo de causalidad. rara la configureci6n del homicidio tem 



87 

b16n ee indiepenaeble que ee produzca une releci6n de ceueeli-

ded entre el hecho y su resultado, ea decir, que desde el pun

to de vista neturelíetico ee tiene que establecer une relaci6n 

de cause e efecto entre le menifeateci6n de la voluntad y el -

resultado ~obrevenido. En el delincuente, ese relaci6n de ceu

aa a efecto ae. da cuando el sujeto activo obrando emocicnedo -

por le conculeci6n de eua derechos reacciona privando de la vl 

de a otro. 

Atendiendo e lo expuesto; podemos establecer que comete el de

~ito de homicidio equel que prive de la vida a otro intencio-

nel o imprudentemente, siempre que el hecho no constituye per

rricidio ni infanticidio, e los que el legislador deeprendi6 -

del ~epítulo de homicidio integrando figuree especiales, no -

obstante de aer considerados te6ricemente, el prl™erD come nr

micidio agravado y el segundo como homicidio disminuido. El h.!2, 

micidio, as un delito inetenténeo (ee consuma y agote en e6lo 

inotente), de acci6n pública (le ecci6n penal ee ejercita aún 

sin que la parte ofendida haya pueeto en marcha el 6rgeno ju

risdiccional competente), de deno material (le conducta altera 

el bien jurídicamente protegido y produce el resultado mate--

rial) y ee puede cometer por scci6n u omiei6n (por acci6n cuan 

do el eujeto que realiza la ecci6n privativa de le vide, ejec.!:!. 

ta todos los movimientoe corporales volunterioe, tendientes a 

la coneumeci6n del resultado; y por omiei6n, cuando deja de n~ 

cer loe movimientos corporelee tendientes a evitar le coneerv.!! 
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c16n de le vida). 

Par otra parte, en el delito de homicida concurren tanto un ª.!:!. 

jeta peeiva cama un activo, el primero de ellos puede aer cue.!, 

quier eer humano sin importar ou edad, uexo, cond1ci6n social 

o vitalidad; ni siquiera ea necesario que le victime hubiese -

nacido en condiciones de viabilidad; ye que toda existencia h.!:!. 

mena se encuentre tutelada. As!, puede cometerse homicidio en 

le persone de un recién nacido, un eg6nico o un condenada e 

muerte. En cuento el sujeto activa, necesariamente deberá reu

nir lee condiciones requeridas pare ser sujeto de derecho pe

nal. 

CIRCU!l!STANCIAS MODIFICATIVAS PE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

~n el campo del derecho penal, loa delitos pueden cometerse en 

circunstancies, por medica o persones que den el hecho delict.!. 

va une canfigureci6n normal; debido e que intervienen únicamell 

te loa elementos determinados del acta definida. Pero eeoe mi~ 

moa delitos ee pueden cometer en circunetenciee, por medios o 

persones que agravan le reeponaebilided del autor sin modifi-

cer le figure delictiva, por cuento revelen une mayor peligro

eided, une mayor maldad, o un mayor desprecio de aentimientoa

humanas neturelea. Entre aetas agravantes pueden citarse le -

prem~diteci6n, ventaja, elevoela v trelci6n. En este ceeo el -
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homicidio de simple se convierte en calificado. Por tal· situ,!!_ 

c16n, nuestra legielac16n penal contempla circunstenciaa mod.!, 

r1ca~ivea de le reaponsabilidad del autor en el delito de he-

micidio; bien para atenuarle o agravarlu, Gcgún represente 

una mayor o menor peligrosidad, o la inexistencia de peligro~ 

sidad en el agente. Entre los homicidios atenuados son de ªº.!l 

siderer el cometido en rifle o duela, en caao de adulterio o -

corrupc16n de menores. Dentro de loe homicidios agravados te-

nemea el cometido por asfixie, por contagio venéreo, por me-

dio de venenoe; enervantes o cualquier sustancia nociva a la 

salud, por retr1buci6n dada o prometida, por motivos deprava-

doa o brutal f¡;roció9,¡ y por tormento. 

PENAS 

!:!.....e.ene• en el delito de homic1dio, depende de lee circuneten. 

• Pana. Ea el pago en reatr1cc16n de bienes jur!dicoa establecida por le 
ley e il!lluesta por el 6rgano jur1adicc1onal corrpetente al que ea conside
rado reeponaebla de la comlai6n de un il!cito penal, pare que tome con~
ciancia de au conducta y la responaab111dad en que incurre, con la final! 
dad de que puede retomar e la vida eac1el y ser útil e ella. -

a) Es el pago en restricc16n de bienes jur!dicos, ya que con ello la pena 
ve a castigar, e tratar de hacer conprender al infractor eobre la grave-
dad de au actuaci6n pera le eociedsd en que vive. 

b) Al respanaable da la ccm1ai6n de ilícito penal, ya que eu culpabilidad 
queda sujeta e atrae c1rcunatancia~ v para que le pena pueda ejecutarse -
debe ser el individuo considerado responsable de la com1si6n de un hecho, 
que la ley seflale canD delito. 
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cias que se presenten en su realizaci6n determinando que se e~ 

tenúe o agrave le asnci6n. 

Al autor de un homicidio simple intencional, llamado es! en -

contrsposici6n el agravado de penalidad por alguna cslif icsti

va, ee le aplicar6n de ocho a veinte aftas de prisi6n (art. 307 

C.P.), selva loe caeos especiales de stenusci6n reservados e -

las homicidios en riMa, (de cu~trc e doce años, ert. 306 C.P.) 

duelo (de doe e ocho aftas, srt. 308 C.P.)¡ en cesa de edulte-

rio (de tres d!as a treo anos, srt. 310 C.P.) en caso de co-

~rupc16n de las descendientes (de tres días e tres anos, srt. 

311 C.P.). 

Al responsable de un homicidio en el que obre une a m6s de leE 

calificetivso de premeditsci6n, alevosía, ventaja o traic16n,

aeí como aquellos en que se presume le primera, ~e le imponen

penae que fluctúen entre los veinte y cuarenta eíloe de pr1e16n 

(art. 320 C.P.). 

c) TRASCENDENCIA V SIGNIFICADO DE UN HOMICIDIO 

·cuando una sociedad presente un alto Índice de criminalidad r.!!. 

eulta afectada social, ecan6mica y políticamente. 

c) Pera que tome conciencia, lo que se logre e trav~s de un tratamiento e 
fin de que na vuelve a delinquir y puede vivir en sociedad siendo útil a -
Plla. 
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Partiendo del punto de viete eociel, le comiei6n de un homici-

dio eignifice le ruptura del orden preestablecido y necesario 

pera el desarrollo de une sociedad. Asimismo indice que uno de 

los integrantes del grupo social desconoce o no acepte loe va

loree de le colectividad y que antepone sus intereses e loe de 

le mayoría. Ademée le familia, célula de le sociedad, es fuer

temente efectede, pues el hecho de que en une familia llegue a 

faltar el padre o la madre, trascenderé en le educeci6n de los 

hijos y en el c6nyuge que ee queda con le carga familiar, ori

~inéndoee les coneecuenciaa de une familia incompleta, refle-

j6ndoac directamente en le educeci6n de los hijos. 

El verdadero problema ae preaente con acentuada importancia, -

cuenda la victime fué un padre de familia o cualquier miembro

de laprole, cuya aporteci6n econ6mica influía conslderablemen

ta Ml ~==tcnimi~n~a de 1~ miamR. fn tal caso, el núcleo femi--

liar queda en desamparo, lo que tal vez lleve a eu deeintegre

ci6n o en el mejor de loe casos, sobreviviré, pero ee veré o

bligado e cambiar su forme de vide llevada haete entonces, ai-. 

tueci6n de le que ea desprenden lee siguientes coneecuenciea: 

Cuando eua reaervee eon insignificentee, o carecen de ellas, -

le reecci6n da sua miembros ente la sociedad, el no poder se

guir gozando del nivel de vide del que disfrutaban, cuando és

tos aún no eatén aptos pera desempener un trebejo y por ende -

lograr une eubeistencia, ea le que repercute en contra del Es

tado, como une carga y prohlema pare la sociedad, o aes, le --
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reelizeci6n de conductas il!citae, provocando un problema eco

n6mica familiar y por consiguiente un problema social. 51gu1e!!, 

do un poco más lejos le ileci6n de lee conaecuenciea y debido 

e le multiplicidad de homicidios, (en el Distrito federel3,3eB 

coneumedoe durante 1986), surgen loe problemas e nivel socie

dad, ye que cede familia que constituye un problema seré una -

carga social, convirtiéndose eetee cargas sociales, en lee ba

eee pera le determineci6n de le politice nacional, toda vez -

que el gobierno ejercerá su poder siguiendo une politice ede--

cueda el media social en que gobierne, deberán eetee eetructu-

redes y en eu ceso, readeptedae canrarme e lee neceeidadea de 

eua gobiernae, y encaminadas, e le ealuci6n de eue problemas. 

Po1· ül.I'i::i J...tttI·t1::, ulaH~1·vttmub ~¡ t!~i.tst.io tit:! ttngut:1tie que ee ucasai,E. 

na e loe miembros deeamperedae por le muerte del ser querida, 

ea! cama loe treumee a treetarnae pe!quicae que se originen y 

~l pasible odia hacia el eeeeina, odia que can el tiempo, po

dría convertirse en venganza. Esta independientemente de la i.!!). 

portencie que cama factor crimin6gena pueda tener le femilia,

puee "el hogar peicr:genéticemente ined.ecuada cana ti tuya le pi,!!_ 

dre angular en le canet1tuci6n de rectarse determinantes de le 

personalidad del delincuente" (62), y parque "el procesa de ª.!!. 

cielizeci6n ee inicie en le familia, trenemieore de normas y -

.!!.!!!E.rea eocielee que par la misma debemos concluir que e! ae -

(62) De Tavire Nariege, Juan Pablo y L6pez Vergere, Jorge.- Db 
Cit. Pág. 145. 
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produce une perturbeci6n en le estructure o le funci6n de le -

femilie de procedencia, también ee podr!e producir le perturb!!, 

ci6n en el proceeo de eocielizeci6n y, con ello, un preeupuee-

to de conducta criminal" (63). 

Econ6micemente, le comiei6n de un homicidio acarree le pérdida 

de ingreeoe pera el peie, cree con frecuencia eub-empleoe, Bd.!jt 

más de ceueer e le familia de le víctima y del delincuentP., -

fuertes desequilibrios econ6micoe. 

En le época en que vivimos, el comcteree un homicidio, el pri

mer perjuicio que se reciente es el econ6mico, iniciado por -

loe gestos de inveet1geci6n que ee realizan con la finalidad -

de conocer lee pasibles ceueee del mismo e indicar con preci--

si6n el en verdad ee cor1~Lltuy6 ~~to fi;ur~~ at•nAdoe e eetoe -

tenemos loe geetae de prensa, can el objeto de que no se 11" •· 

conocer, o si ee hece, que no eee en for~e alarmante, seguidab 

por loe gestas funel'Brioe, y se! sucesivamente une serie de e-

rogaciones de importancia secundaria. 

El Dr. Alfonso Quiroz Cuer6n (64), en su estudio titulado: "El 

Costa Social del Delito en México•, analiza lee caneecuencioe 

ecan6micee que emanen de le comisión de un ilícita, coneiderart 

.!!B....1:.oe siguientes fectoree: "Coeta del descansa de le product.!. 

(63) Ibídem. Pág. 48. 

(64) Cfr. Quiroz Guarán, Alfonso.- "El Costo Social del Delito en Má 
~·· Reviste Criminalie. Ana XXXVI. NGmera B. México. 1970. Pfig. 
535-574. 
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vided de la femilie del delincuente. Lo que dejen de producir-

les victimas. Lo que deja de producir el delincuente. Deacenao 

de productividad de la familia de lea victimas. G•stoa de de--

fenaorea y peritos de embaa partea. Pego de la ramilla de le -

victima a intermediarios y empleados de juzgados y Suprema Co.I, 

te. Pago del delincuente o au familia a intermediarios y em-

pleadoe de la penitenciaria. Sueldos y salarios e le policía y 

a le procuredurie. Pagos del delincuente o su familia e le po

lic!e y Minieterio Público. Amortizaci6n, mantenimiento del e

dificio, equipo e inatelecionee de le penitenciaria. Finanzee. 

Sueldos y aalerioa en juzgados, tribunales y Suprema Corte. A

mortizaci6n, mantenimiento del equipo de polic!a y Miniaterio

Público. Sueldos de personal penitenciario. Amortizeci6n, man

tenimiento del edificio de tribunales, juzgados y Suprema Cor

te. Costo intr!neeco del delito (en delitos patrimoniales), C,!. 

f.re negra•. 

Según el mencionado tratediata, el costo aocisl de un delito -

en el ano de 1965 eecendie e 5.613 millones de pesos.• Heb1An~ 

doae cometido 6,124, la eocieded hebie erogado por eee concep-

to le centided de 34,376,648 millonee de peaoe. 

Políticamente, obeervemoe que una naci6n con un alto indice de 

criminalidad, ea une neci6n de fuertes deeigueldedee aocielea, 

econ6micea y politicae, ea un Eatedo de grendea deacontentoa,-

• E• l.rportente hacer notar, que el incremento del costo de le vide del -
el'lo 1965 e nuestros d!es, ha variado considerablemente eatae cifras. 
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injueticiee, puee refleje asimismo, une im6gen de incspscidsd-

pare resolver sus problemas internos. 

d) LA REPARACION DEL DAÑO EN RELACION A ESTE ESTUDIO 

La comiei6n de un delito trae como resultado un ataque al 6r~ 

gano jurídico vigente, alarme a le colectividad y causa un d.!!, 

no público; pero en algunos caeos, sdem6e del defto social, 

produce un dsfto particular. 

Pare poder entender le rseponeebilidad que nace dal delito, -

referiremos lo expuesto por el proceesliete italiano Eugenio 

Florian (65), el cual mencione: "El delito~~ &1amp:~ un~ V1,!!. 

laci6n de la ley penal; violsci6n de un bien o inter&e jur!d! 

co, en el cual participe le sociedad entere, por lo que or1g.!, 

na un dafto de !ndol~ particular y s le colectividad, es decir, 

que del delito surgen doe acciones que se enlazan e dos rela

ciones jur!dicee diferentes "le ecc16n penal y le acci6n el

~: •La primera ea.dirigirla e obtener le epl1caci6n de la -

(65) Florian, Eugenio.- "Elementos de Derecho Proel•. Libnr!a Bll9Ch 
193'+. P6g. 205. 

0 Acc16n penal ee la obl1gac16n constitucional i~ueete en el articulo 21 
el Miniatllrio PÚblico, el que actúe con ceelidad de autoridad y exclue1-
v1ded, parR que conforme e loe requerimientos indicados en lee layea re
glsmenteriae; proceaandolo técnicamente, reflriendoee e loe hechoe. 119! 
provoca la actuac16n del 6rgeno juriediccionel conetriftendolo pera QJB a 
pliqua la pena mfecuade e la conducta 111cite enmarcada. La -=ci6n panmT 
debe ser el requiei t.o y le forma de poner en marche la relac16n jur!dica 
-penal por el 6rgeno co~etente; con su ejercicio y con su especial din! 
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ley penal, (aquí el delito es coneideredo como público)¡ la e~ 

gunde, trate de conseguir el resarcimiento del dano que al de

lito caue6 a algún sujeto, (equ! el delito es considerado como 

mal privado). Ee decir, que en el objeto del proceso y de modo 

accesorio, puede introducirse le relaci6n jurídica del resarc! 

miento del deno, si bien s6lo por el lee1onedo que, de tel ---

euerte ee convierte en parte o actor civil". 

Por otra parte, manifieste que: "El delito es condici6n necee.!!. 

rie pera el nacimiento de la ecci6n civil, puee además del de

lito hace falte que éste produzca el dano civil. Esto no ea e~ 

lo un poatuledo de le razón, sino también un principio adopta

do en loe c6digos modernos, que distinguen ofensa y deno, ye -

que ll~van 6ii con=ccucnc!e le 8\.~\Ón de resarcimiento como eu!!_ 

aidierie de que cuenda la relación principal deeeperecs por -

cualquier motivo le de reeercimiento del deno quede euetreida-

al conocimiento del juez penal, aún en el ceso de que le juri.!!. 

dicci6n de éete perdure para loe efectos de lo adopci6n de una 

medida de eegurided" (66). 

mica provoca, hace actuar y limite le jurisdicción reclamada¡ pare hacer 
factible le declaración del derecho. 

La acción civil eatá e cargo de la parte lesionada y se ejercita median
te le correspondiente denende ente loe jueces de eee juriedicc16n, a e
fectos de reclamar el derecho que el eccinente ee cree asistido. 

(66) Cfr. Ibídem. Pág. 205. 
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Efectivamente, de le com1ei6n de un delito, surgen doe eccio-

nea: Le penal y le civil, mismas que deben eer deducidas en un. 

e6lo procedimiento, pues eu aeperec16n en dos procedimientos -

conduce e loe encargados de juzgar y dictar ocntencias a le p~ 

eibliided de que 6etae eeen contradictorias. 

Le ecci6n penal compete el Ministerio Público, quien tiene le 

obligeci6n de exigir de oficio le repereci6n del deno, cuando 

6ete eee exigible el delincuetite;: pues ea! lo estatuye el ar

ticulo 21 Constitucional, el articulo 34 del C6digo Penal pera 

el Distrito federal y el artículo 1o. de la Ley Org~nice cte le 

Procuraduría General de Justicie del Distrito federal. De eete 

~=nere, P-l reDreeentente social ejercite le ecci6n penal, ve -

qwe el resarcimiento de loe denos en eaee condicionee ee pene 

pública•, según lo estipulado por el artículo 29 del C6digo P,!! 

nel vigente en el Distrito federal. 

L& ecci6n civil ee ejercita por el ofendido, interponiendo un 

juicio ordinario civil pare lograr el resarcimiento de loe de

nos y perjuicios, obligando el delincuente e hacer efectivo d_!. 

cho resarcimiento, ea decir, recurre el procedimiento civil º.!: 

dinerio invocando como fundamento loe preceptos 1830 1 1919, -

1913, 1915, 191?, 1918, 1934, 2108, 2109, todos del C6digo Ci-

vil vigente pare el Distrito federal. 

Pene Pública. Sufrimiento in~ueeto por el Estado, en ejercicio de une 
sentencia el culpable de une infrecci6n penal. 
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LA SANCION PECUNIARIA 

Nueetro Código Panel Vigente pera el Distrito Federal en Met!l. 

ria del Fuero Camón y pare tode l~ Repóbllce en Meterla del -

Fuero Federal del die 1o. de Octubre de 1931, a través del C,!!. 

p!tulo V, correspondiente el Título Segundo, Libro Primero, -

instaure concretamente lo referente e le senci6n pecuniaria. 

En eete eentido el articulo 29 eeteblece: 

"Le eenci6n pecuniaria comprende le multe v le 
repereci6n del deno. 

Cuando el condenado no pudiere pegar le multe 
que se le hubiere impueeto como senci6n, o eo
lemente pudiere pegar porte de elle, el juez 
fijará en eub~tituci6n da elle, loe d!ee de -
priel6n que correapond~n, aeg6n la= cnnd!ci~
nes econ6micee del reo, no excediendo de cua
tro meeee•. 

Como lo indice au denomineci6n, la senci6n pecuniaria coneie

te en une dieminuci6n del patrimonio del sentenciado, por el 

pego de une sume de dinero en beneficio del Eetado (multe) o 

de loe ofendidoe (repereci6n del dafio). 

De lo anterior, Francieco Carrera expreea: •se llame pene pe

cuniaria cualquier dieminuci6n de nueetrea riquezee sancione-

dee por le ley como castigo de un delito. Le índole de esta 

pene coneiete en dejarle el Eetado le parte del patrimonio 

que se le quite al culpable: sino fuere sel, tenor{emas más 

bien une indemnizaci6n en lugar de un caetigo. No ee inmoral 
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que el Estado destine e obrae pías el producto de lee multes, 

le ley, como ceetigo del delito puede quitarle el delincuente 

todo su patrimonio, y entonces se llamo multe, ye que se le -

considere como pene de loe delitos y de les contravenciones" 

(67). 

LA REPARAC10N DEL DAÑO EN NUESTRA LlGISLAC10N 

Nuestro Derecho Penal Vigente, e través de nuestro C6digo Pe-

nal que venimos cementando, implante lee normas pare lograr -

la reparaci6n del daMo resultante del delito, comprendiendo -

del articulo 29 el 39. 

El citado ordenamiento penal, en ~l artículo 29 establece 

que: 

"La repsraci6n del deMo que deba ser hecha por el 
delincuente, tiene el carácter de pena pública, -
pero cuando la misma reperaci6n debe exigirse a -
terceros, tendr& el carácter de reeponeebilided -
civil y se tramitaré en forme de incidente en loe 
términos que fije el C6digo de Procedimientoe Pe
nales". 

En este sentido le ~urieprudencia Definida establece: 

"REPARACION DEL DA~O. Por la estructura del C6di
go Penal Vigente en el Distrito Federal, le repa
raci6n del dano debe conaideraree como una pene -

_____pública, con carácter general y no de excepci6n". 
(67). Cerrare, Francaaco.- "PrWema del Curso de Derecho Criminal". 

Parta General. Volumen 11. Ed torle! Tem!S. 3a. Edici6n. 
Bogotá. 19?3. Pág. 129. 



Tomo XXXII, Pág. 2106. Tomo XLIII, Pág. 2197. Tomo 
XLIV, Pág. 2849. Tomo LV, Pág. 1157. Tomo LXVII, 
Pág. 611. 

JREPARACION DEL DA~O EXIGIBLE A TERCERQS. Le repe
reci6n del deno e cargo directo del delincuente -
conetituye pene pública e~bre le que el Juez debe 
reeolver precieemente en le eentencie definitive
del proceso, pero le que es exigible e terceroetie 
ne el c11rácter de reeponeebilided civil y debe tre- -
miteree en forme de incidente ente el propio juez 
de lo penal, o en juicic especial ante loe tribun.!! 
lee del orden civil si se promueve deepu6e de fa
llado el proceso•. Sexta Epoca, Segunde Parte; Vol 
XIX, Pág. 17. A.O. ~545/59. Vol. XXXII, Pág. 89. A 
D. 3789/59. Vol. XXXII, Pág. 93. A.O. 3641/55. Vol 
XLIII, Pág. 84. A.O. 4016/60. 
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Pera Franco Sodi, le repereci6n del dano "vive en el ámbito-

del derecho penal y por tanto, no puede eoimilarea el deno 

que derive de un contrato, de donde se sigue que ei le repar.!! 

ci611 óe aquol óai'lo es consecuencia jurídica del acto delictu,!!. 

eo que lo oceeion6, semejante consecuencia tiene que ser for

zosamente une pene• (68). 

P.or eu parte, Eugenio Florien declare: •A pesar de que le ec

ci6n del leeionedo encontraría eu fuero natural en el Tribu--

nel Civil, vemos que le misma puede ejercitsree en el proceso 

penal. Nuestro legislador, aún siguiendo el criterio tredici,!!. 

nel de considerar le ecci6n civil como privada, he querido 

con esto dar una aoluc16n más fácil y rápida el resarcimiento 

y evitar une discrepancia de aalucionea sobre el mioma punto 

.!!.!!.!!:ª el juez penal y el juez civil. Donde el elemento públi-

(68) Franco Sodi, Carlas.- Ob. Cit. Pág. 130. 
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co ee manifieete claramente.• (69). 

Como podrá eprecieree, nueetro Derecho Penal Vigente y conCr,!!!. 

temente nueetro C6digo Penal, conaidere e le repereci6n del -

dano como pene pública. Por tal eituac16n, una vez det9rm1ne

da le evsriguec16n previa del hecho delictuoao y radicado el 

proceso en el juzgado competente, el Miniater1o PúLlico den-

tro de le fase acueatorie deberé formular conclusiones ecuas-

toriea, exigiendo de oficio la reparec16n del dafto en benefi

cio del ofendido y en ejercicio de la acc16n penal, d1epoe1-

~i6n qua corrobore el articulo 34 del referido ordenamiento -

penal, que e la letra dice: 

"La repereci6n del defto proveniente de delito ae 
exigir~ de oficio por el Ministerio Público, en 
los caeos en que proceda•. 

Por lo anterior, le repar6ci6n del defto no ee a6lo de intar'n 

público, sino de orden público, su exigib1lided y el procedi-

miento son ojenes e 4e voluntad de loa ofendidos, debe ser e-

x1g1de por el Minieterio Público de oficio, loe ofendidos PU,!!. 

den poner e su diepoe1ci6n, loe datos que eot1men convenien--

tea pare acreditar le responsabilidad del acusado y e eu vez 

justificar el deno a reparar, eituaci6n que loe constituye C,9. 

ma coadyuvantes¡ diepoe1c16n que juetificen loe ert!culoe 9o. 

y 141 del C6digo de Procedimtentoe Penales en cite, el indi--

car: 

(69) Florien, Eugenio.- Ob. Cit. Pág. 208. 



"Articulo 9o.- Le persone ofendida por un delito, 
podr6 poner a diepoeici6n del Ministerio Público 
y del juez instructor todos los datos que conduz~ 
can e establecer le culpabilidad del acusado y a 
justificar le reperaci6n del daho•. 

Artículo 141.- "Le persone ofendida por un delito 
no ea parte en el procedimiento penal¡ pero podrá 
proporcionar el Ministerio Público, por si o por 
apoderado, todos loe datos que tenga y que condu~ 
can e comprobar la existencia del delito, la re.!!. 
poneebilided del inculpado y le procedencia y man 
to de la reperaci6n del c!afto, pare que, si lo estI 
me pertinente, en el ejercicio de le ecci6n penal 
loe suministre a loa tribunales. 
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Por otra parte el C6digo de Procedimientos Penales, indice en 

su articulo 1o. 

•corresponde e loa tribunales del Distrito Fede-
ral: 

III.- Pedir la repareci6n del dafto en loa términos 
aapecificados en el C6digo Penal". 

El Ministerio Público al formular sus conclusiones acuseto---

risa, exig1r6 al juez ea condene al delincuente el pago de --

une cantidad especifica de dinero pare cubrir el dono causado 

e le victima. En tal ceso, le reperaci6n del deffo alcanza le 

cetegorie de pene pública. De esta manera nl Ministerio PÚbl.!. 

co ejercite le ecci6n penal. Por su parte el juez el dictar -

sentencie declera le cantidad que el delincuente está obliga

do e liquidar e la victima con motive del deftc que le han ce.!:!. 

aedo y como parte de la sanci6n penal. Sin embargo cuando el 

Ministerio Público el formular sus conclusiones acueatoriea -

no especifica el monto de dicho resarcimiento, debido e que -

el interesado no le prcporcion6 los elementos inherentea o la 
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coedyuvencie (conetenciee de gestos v erogaciones), oe concr.J! 

ter& e expresar que hsbr6 lugar a le repereci6n del deno, por 

lo q11e el juez en loe puntos resolutivos de le sentencie deje 

loe derechos e salvo pera que loe ejercite el intereeedo en -

ln v!e correspondiente. En eote ceso le victime recurrir& e -

le v!e civil interponiendo un juicio ordinario pera lograr el 

resarcimiento del deno causado por el delito, con fundamento 

en loe erticuloe 1830, 1910, 1913, 1915, 1917, 1918, 1934, --

2108, 2109, todos del C6digo Civil Vigente pera el Distrito -

~ederel. 

Cuando la repereci6n del deMo debe exigiree e terceree, el C§. 

digo de Procedimientos Penelee en cita, establece un inciden

te pera lograr dicha reperaci6n, tomando en coneidereci6n le 

relec16n que establece el ~rtfculo 32 d~l reVerido C6diqo Pe

nal, es decir, eeMelendo quienee eon lee tercerea pereonee -

que deben responder ~e loe denos que ceuaen 61 o lee delin--

cuentee. A eu vez eate incidente debe promoveree ente el juez 

o tribunal que conoce ,de le acci6n penal, siempre que no 

heye declarado cerrada le instrucci6n. El incidente se trami

tar& a inetsncie de la parte orendids precisando le cuantíe -

del dsMo, y lee notificaciones ee her&n en los t6rminoe prev.!l. 

nidos en el C6digo de Procedimientos Civiles. Cuando le parte 

ofendida no promoviese el incidente conforme e loe requisitos 

exigidos por loe ert!culoe 532 y 534, del C6digo de Procedi-

mientoe Penales, el interesado podrá exigirla por dernunds 1 n-
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terpueeta en la forma que determina el C6digo de Pracedimien-

too Civiles Vigente en el Distrito Federal. 

LA REPARACION DEL DAÑO MORAL 

De acuerdo e la dispuesto por el artículo 30 del C6digo Penal 

referida, "le reperaci6n del deMo comprende: 

I La reetituci6n de la cosa obtenida por el de 
lito, y ai no fuere posible, el pago del pr~ 
cio de la mioma, y 

II Le indcmnizac16n del daMo material y moral -
causado e le víctima o a su familia•. 

Cama se puede apreciar, la reparaci6n del deMo comprende: El 

dafio material y el dafio moral. El primara afecte exclueivemen. 

te el patrimonio de manera directa o indirecta, mlentree qu~ 

el segundo ee el sufrimiento psíquico provocado por el delito 

en le pereone del ofendido. 

En cuento hace el deMo moral, loe tratedietaa manifiesten que 

no ea posible eu reperec16n rnateri~l, debido e que no ea aua-

ceptible de aprecieci6n pecuniaria. 

Ae! Eusebio G6mez,da eu idea expresando: El daMo moral tam-

bién afecta al patrimonio, impidiéndole que ee siga acrecen--

tanda, o bien, lo disminuye, en virtud de que eún cuando no -

ee posible valorizar petrimonielmente e le víctima del delito 

y medir lee eetiefeccionee y gocee que éete experimentaba en

tes de cometerse el delito y precisamente en eete ceeo podré-
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moa, si no devolver equ~lloa goces y eetiefeccionee, e! inte.!l 

ter que cuente cuando menee con loe recursos neceeerioe pera 

procurar nuevos goces y eetisfeccionee, de eh! que por su im

portencie sea digne de aplaudirse su inclusión en nuaetre le-

g1elec16n (70). 

Pare Eugenio Florian "le cueati6n del reearcim~ento de los d~ 

nea morales he sido objeto de una vieja controversia, compli

cada por lee sutilizas de lee doctrines y de las oecilac1ones 

de la jurisprudencia, que han tendido e negarle. Ni aún en el 

campo derivado del delito, hay rez6n pera la excluei6n en ma

teria tan importante, pues restringiría artificialmente en f~ 

ver del reo y en perjuicio de le víctima le importancia oel -

deno; loe dolores morales, lee aflicciones valen individual--

mente algo en le vide del individuo, tanto máe el se entiende 

el elemento público QU~ de co:éct~~ a i~ oUligación de rasar-

cimiento del deno particular producido por el delito•(71), 

Raúl Cerrencá y Trujillo, refiriéndose e Eugenio Cuello Cel6n 

argumenta: "Loe dance morales comprenden: 

e) El descr~dito que disminuye loe negocios, loe disgustos -

que disminuyen le actividad personal y aminore le capacidad -

de obtener riquezas, ea decir, todo aquello que cause une per 

turbación de carácter económico. La velorecián pecuniaria de 

telee capítulos ea máe o menos pasible. 

(70) Cfr. G6mez, Eusebio.- "Tratado de Derecho Penalª. Tomo I. C!e. 
Argentina de Editores. Buence Airee, Argentina. 1939. Pág. 643. 

(71) Flcrien, Eugenio.- Db. Cit. Pág. 211. 
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b) El dolor, le enguetie, le tristeza que produce el delita;

en une palabra, le pura eflicci6n moral ein repareci6n alguna 

de cer,cter ecan6mico. 

En la posible le pruebe pericial, debe también establecer le 

e:ietr.ncic del dcftc moral y cu voluocién pecuniaria, correa--

pendiendo el tribunal le celificeci6n final dele pericia. 

Seguidamente incluye une Jurieprudencie que implen te: "Loe d.!!, 

noe morelee na pueden velarizeree-en peeo y medida. Su reper

cuei6n econ6mice no ea posible medirle y eu manto a importan

cia pecuniaria no pueden quedar eujetoe e ninguna pruebe. El 

precio de un dolor, de une honre, de une vergOenze, eer!e eb-

eurdo dejarlo en le eprec1ec16n de peritos. Ee e loe juecee e 

quienes corraeponde aeMelar la cuent!e de la indemnizeci6n, -

tomando en cuente, conforme el articulo 31 del C6d1go Penal,-

le capacidad econ6mice del reepaneble, le naturaleza del deMo 

que eee precisa reparar y lea demás conetanciee reletivee qua 

abren en el proceea. (A.J.T. IX P'g 328)" (72). 

Finalmente, el C6digo Panel en cite, establece que: 

Articulo 48.- "El juez podr,, a petic16n y a ca.!!. 
te del ofendido, ordenar le publicac16n de la -
sentencia en entidad diferente o en algún otro -
peri6dico.• 

Articulo 49.- "Le publiceci6n de sentencia ae or 
denará igualmente a titulo de repereci6n y e pe= 
tici6n del interesada, cuando éete fuere ebeuel
to,el hecho imputado no constituyere delito o él 
no hubiere cometido•. 

(72) Cerrenc' y Trujillo, Raúl.- •C6digo Penal Anotado•. Editorial 
Porrúe. Mlixico. 1974. Pág. 120-121. 
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Le publiceci6n especial de sentencie ea une forma de reparación 

de loe daffoe morelee del delito y tiene el carácter de pena Pl!. 

cunierie accesoria. El derecho que ee concede el ofendida de -

pedir y obtener la publiceci6n de sentencia, ei la paga el o-

fendido, da lugar e repetir eu coste contra el ofensor, en cu-

yo caso tembi~n conetituye pena accesoria. En teda caec la pu-

blicsci6n de sentencia carece de naturaleza penal y constituye 

une eatiefacci6n mcrel. 

DISPOSICIONES LEGALES PARA LA FIJACION DEL H!JNTO DE LA REPARACION DEL DAÑO 

Le fijaci6n del monto d~ lü ¡aparac!6n d~l deffo, Pstá reglem~ 

teda en el C6diga Penal en cita, de la manera siguiente: 

Artículo 31.- "La repereci6n será fijada por los 
juecee aegún el daffo que sea preciso reparar, de 
acuerdo ccnlea pruebea abtenidee en el proceso y 
atendiendo también e le capacidad econ6mica del 
cbligedc a pegarle. 

Pera loe casca de repareci6n del deflo causado -
ccn motive de delitoe de imprudencia, el ejecut.!, 
vo de le uni6n reglamentará sin perjuicio de le 
reecluci6n que ee dicte pcr le autoridad judi--
ciel, la forme en que, edminietretivamente deba 
garantizarse mediante eegurc especial dicha repl!. 
raci6n•. 

La primera parte del articule transcrito establece cierto erb.!, 

trio judicial en le f1jec16n de le cantidad líquida de le repl!. 

reci6n¡ el juzgador no e6lo debe de atender e ls valuación --

del deffa mismo¡ sino e la s1tuac16n econ6mice del respcna~ble¡ 
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eete norma tiene por objete remediar en parte lee prcblemee cr1 

ginedce per la ineclvencie de le mayor parte de lee delincuen-

tea, que hace nugetorie su condene ecen6mica. Per tente, na --

siempre han de aer equivclcntee el deno causado y le condene -

de repereci6n, aine que éste puede ccneiatir en eume menor el 

menta de equlil. 

Le Jurieprudencie eeteblece le manera en que debe interpreter

ee el articule transcrito el instituir: 

"REPARACION DEL OA~O, FIJACION DE LA. El articule 
31 del C6dige Penal del Oietritc y Terricterice -
federales, el exigir como requisito indiepeneeble 
le capacidad eccn6mice del inclulpedo, ee refiere 
exclusivamente e loe ceeoe en que ee menester re
parar del dcno moral, dedo que en este rPepecto -
el juzgador ne tiene cire beee pera f ijer eu mon
to que &u prud=ntc ~rb!tr!O¡ Pn donde aparece co
mo indice de gran treacendencie la eitueci6n eco
nómica del acusado; pero no en coece en que le -
condene ee refiere a le repareci6n del deno mate
rial, cuyo monto ee encuentre debidamente eoredi
tedc en autos, tente con el dictamen pericial sa
bre el valor de lae dance ceueedce, come par lee 
ofendidoe con motiva del delito, que hacen prácti 
cemente innecaeerio atender e le capacidad econ6-
mice del obligado, el ee tiene en cuente eebre to 
da que le repereci6n del dena ee pene pública y -: 
que el cendenede e cubrirle puede peeteriormente, 
ei ee inaclvente en el memento de le sentencie, -
obtener bienes o ingresos euf icientee pera tal -
fin•. Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. CXXXII, -
Pág. 34 A.o. 31168_64. Val. LXXIV. Pág. 33. Vel. -
CXVII. Pág. 44 1 Vol. CIII, Pág. 39. Vol. CIX, Pág 
38. 

Articula 33.- "La obl1geci6n de pegar el imparte
de la aanci6n pecuniaria ee preferente y ee cubrJ:. 
r6 primero que cualquier ctre de lee ebligecionee 
perecnelee que ee hubieren contraída con paeteri~ 
rided el delito•. 

Eete artículo establece que la preferencia impide la simule--
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ci6n de deudee o le dieipeci6n patrimonial por el delincuente, 

en burle o fraude de loe ofendidos. El crédito por le repere

ci6n ee preferente, por la que ee cubriré primero que cual---

quier otra de lee obligacicncc pereonelee poetericren el del! 

to. 

Articulo 35.- "El importe de le eenci6n pecunie-
rie ee distribuirá: Entre el Estado y le parte o
fendida; el primero ee aplicará el i~porte de le 
multe, y e le segunde el de le repereci6n. 

5i no se logre hacer ef ectivc todo el importe de 
le eenci6n pecuniaria, ee cubrirá de preferencia 
le repereci6n del deno, y en su cesa, e prorrete
entre los ofendidas. 

51 le parte ofendida ~enunciare e le repereci6n,
el imparte de ésta ee aplicaré el Eetedc. 

Lu& d~p6si~oa qu~ ~ar~nticen l~ lib~rted ceucio-
nel se aplicarán el pago de le eenci6n pecuniaria 
cuando el inculpado ee euetreigs e le scci6n de -
jueticie•. 

Le preferencia ee establece aún en presencia del crédito del 

Estado por le pene de multa. Le repereci6n ee renunciable, --

por el ofendido, pero le renuncie no libera el reeponeeble, -

produc~ el único efecto de que au importe se aplica al Estado. 

Por tal eitueci6n, une vez dictado el auto de formel priei6n, 

cuando hay temor de que el obligado e le repereci6n del dano 

oculte o ensJene loe bienes en que debe hacerse efectiva di

cha repereci6n, beeterá le eclicitud del Ministerio Público o 

del ofendido pare que en forme preGeutorie ee embarguen bie--

nea euficientee, con le finalidad de eeegurer dicha repare---

ci6n. 



Artículo 37.- "El cobro de le reperec16n del defto 
es haré efectivo en le mieme forme que le multe". 
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El procedimiento pare eu cobro, ee administrativo (econ6mico

ectivo). 

Artículo 38.- •s1 no alcanza e cubrirec le reepo!!. 
eebilided pecuniaria con los bienee del reeponee
ble o con el producto de eu trebejo en la prie16n, 
el reo liberado eeguiré eujeto e le obligeci6n de 
pagar la porte que le falte•. 

El legieledor previniendo eetee eituacionee eetableci6 en el 

artículo 79 del C6digo Penal, lo eiguiente: 

."El gobierno organizaré les cércelee, coloniea P.!!. 
nelee, penitencieriee, pree1d1oe y eateblecimien
toe donde deben cumpliree lea detencionea preven
tivas de la libertad, sobre le beee del trebejo •• 

n 

artículo 82 del mismo ordenamiento penal que dice: 

"loe rece pegarán eu vestido y elimenteci6n en el 
reclusorio con cargo e la percepción que tengan -
por el trebejo que deeempeften. El reato del pro-
dueto del trebejo ee distribuiré, por regle gene-
ral, d~l modo siguiente: · 

I Un 30 por ciento pera el pego de ls repere--
ci6n del def'lo; 

II Un 30 por ciento pera el eoetenimiento de 
loe dependientes econ6micoe del reo¡ 

III Un 30 por ciento pare le conetituci6n del -
fondo de ahorro del miemo, y 

IV Un 10 por ciento pera loe gestos menoree del 
reo". 

Complementado todo aeta, finalmente, el artículo 83 instaure: 

ªSi no hubiese condena e reparación del defto o é.!!, 



te, o e1 loe dependientes del reo no estén ne
ceeitedoe, loa porcentajes inaplicados se dis
tribuirán entre loe conceptee que eubeieten, -
en la proporci6n que corresponde, excepto el -
destinado a gaetoe menores del reo, que seré -
inalterable en el por ciento eeMaledo•. 
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De acuerdo e eetoe lineamientos, no existe problema alguno P.!!. 

re lograr el resarcimiento de loa denos provenientes del del.!, 

to, eón siendo insolvente el reo. Sin embargo lea diepoaicio

nee legales mencionadas queden en hip6teeie y teoría, ye que 

le realidad no demuestre que el reo con eu trebejo cubre le -

reperac16n del deno a eu victima¡ toda vez que lo que percibe 

ee ineuriciente pera destinar el 30 por ciento el pego da la 

reperaci6n del dano; tomando en consideración que lo que de--

venga epenea le dé pera aurreger sue goutoe primordiales. 

El pequeno estudio que hemos realizado, noe hace pensar y e -

la vez considerar que cuando le reetituci6n p~oviene de loe 

delitos en contra de lee persones en eu patrimonio, sería ré

cil de reparar. Le problemétice jurídica ee presentaría en --

loe caeos de lesiones y homicidio. Pare llevar a su buen des.!!. 

rrollo este punto, trsnscribirémoe la Jurisprudencia de le S.!:!, 

preme Corte de Justicie de le Naci6n, relecionadacon el deli-

to en estudio: 

"REPARACION DEL DAroo EN CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR su MONTO 
DEBE APLICARSE EL CODIGO CIVIL. (LEGISLACION FEDERAL). El C6-
digo Penal Federal establece que le reparación del deno será 
rijeda eegón el deno que eee preciso reparar y de acuerdo son 
lee pruebes obtenidas en el proceoo, pero es sabido y demoe-
tredo por le experiencia que loe dance que se causen e le fa
milia del ofendido, por le muerte de éste, no pueden eer ver-
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dederemente materia de pruebe en cede ceeo, ye que ea muy di
fícil calcular le edad probable de dicho ofendido, eu estado 
de salud (deepu6e de pesar tiempo de la inhumeci6n), euvolun
tad pera ayudar a la familia y le parte de eue ingresos que 
deetineba para ello, etc., por lo tente, eata dificultad nec.!, 
de de le mia~a naturaleza de lea coeae, siempre ee he suplido 
por une determineci6n emp!rice hecha por el propio legislador 
y ea1 la leg1cleci6n f P-derol mexir.ene del C6d1go Civil fede
ral remite a lee cuotee eetablecidee por la Ley Federal del -
Trebejo y eaimiemo fija la utilidad o aeler1o máximo que ae -
deben calcular pera eatimer el monto del dar.o en loe caeos -
de muerte, tal laguna debe integrarse con lo dispuesto por el 
C6d1go Civil, pues embae leyes provienen del mismo legislador 
federal y deben complementarse, máxime en los caeos como el -
presente en que ae trate Únicamente de une verdadera acci6n -
civil exigida para hacer efectiva une reeponaebilided puremen 
te civil de loe terceree; tal criterio esté acorde con une iñ 
terpretec16n científica y racional del derecho, pues el fin~ 
social de la Ley Penal en eeta materia ea le protecci6n de loo 
bfendidoe por el delito y ai ae deja e cede ofendido, en ceda 
caeo, la casi imposible tarea de determinar cor diversas pru_g_ 
bee el monto del der.o que cause a le familia del ofendido con 
le muerte de ~ate, prácticamente se lee eet6 dejando ein pro
tecci6n, lo que contraríe el fin de la ley y del legislador, 
por le que en lD~ caeos de reeponeabilidad civil exigible e -
terceros, ea 16gico que ae deba estimar el manto ci~l darc, de 
acuerdo con loe c6lculos hechos por el propio legislador par& 
caeos análogos, en loe que ae tiene que reparar e le femilie, 
loe danos ceueedoe por le muerte de le persone que le eoate-
n!e o ayudaba e eu sostenimiento• (73). 

Atendiendo e lo expuesto; podemos establecer que de le comi

ei6n de un delito, surgen dos acciones: le penal y le civil, 

mismas que deben ser deducidas en un e6lo procedimiento, pues 

su eepereci6n en dos procedimientos conduce e loe encargados 

de juzgar y dictar sentencias e le posibilidad de que 6etae 

sean contradictorias. 

Uno de loe problemas e que ee enfrente le víctima deepu~e de 

T73T Amparo Directo 8580/67.- Materiales Triturados, S.A., 1~ 
de Agosto de 1969.- 5 votos.- Ponente: Manuel Rivera Sil 
ve. Informe 1969, Primera Sale. Pág. ~8. -
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le comisi6n del delito, ee presenta, cuando buece se le repa

re del deno que su victimario le he causado, enfrentándose e 

lee trabas procesales que el legieledor he establecido como -

coneecuencie de haberse instituido en el C6digo Penal pera el 

Distrito Federal y Territorios Federales de 1929, que le rep.!!, 

reci6n del deno forme perta ~e le ecci6n penal. 

Nuestro Código Penal Vigente pera el Distrito Federal en Met!_ 

ria del Fuero ComGn y pere toda le RepGblice en Materia del -

Fuero Federal, implante en su articulo 29 1 que le repereci6n 

del daño hecha por el delincuente tiene el carácter de pene -

pGblice el formar parte de le eenci6n pecuniaria, y por lo -

tanto deberé ser exigida por el Ministerio PGblico e través -

de le ecci6n penal pero cuando dicho resarcimiento eee exlgi

ble e terceros, ee tramitará por el ofenóido como reepune~Lí

lided civil, en forme incidental. Situación con le que este-

moa en total desacuerdo, pues creemos que no debe conaiderár

eele bajo el carácter de pene, debido e que éste es personal.!. 

eime y tiene como finalidad readaptar el delincuente, mien--

trae que el resarcimiento ea transmisible e loe herederos y -

tiene por objeto resarcir de un deMo patrimonial o moral, ed!!_ 

más de que le pene ee aplica independientemente de le volun-

ted del ofendido, y en cambio le repereci6n deld ano puede -

eer renunciada por éete. Todavía menos cuando este figure ju

rídica ea exigible e terceree, ye que pierde su carácter de -

pene pGblice, el implantar el Código Penal que deber~ eer ~xJ.. 
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gida por el ofendido como reeponeebilided civil, e trev~e de

un incidente. Por otra parte, coneideremoo inconveniente el -

hecho de que ae le llame pene pública, puee el afirmar tal c~ 

ee, se comete un detiemo, ye que e6lo baste articular el eue

tentivo, ein neceeided de pronunciar el ejecutivo. Por tel &! 

tueci6n, creemos que le reperaci6n del deno tiene el cer&cter 

eecencialmente civil, debido e que se dirige en contra del PA 

trimonio del delincuente y no contra su persone, pues se tra

te de une afecteci6n patrimonial eetablecide a favor del ofen 

dicto, siendo ~ete el principal intereeado en que se cumple. -

Le finalidad del legi~ledor el elevar el raeercimiento del dA 

no el rengo de pene pública, fue lograr hacer efectiva dicho 

repereci6n, lo cual no se t1li coneeguido, ye que en le meyoríe 

de loe caeos, loe tribunales tienen que absolver o loe incul

pados del pego de le reperaci6n, debido e le falte de pruebes 

en que fundarle, adem6e de que el Ministerio Público el ex1-

g1rle de oficio, no tiene ningún inter~e en que ee cumple, y 

por lo tanto, raro ee aquel funcionario que ee preocupe por -

reunir lee pruebee pera lograr hacerle efectiva. Todo eeto e~ 

nado e le ignorancia o decidie del ofendido pare aportar como 

coadyuvante del Ministerio Público lee conetenciee de geetoe 

o erogaciones que heye hecho con motivo del delito, hacen de 

le pene pública letra muerte en el C6digo Fenal. 
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e) CONSIDERACIONES PARTICULARES 

El delito de homicidio ea típicamente afeneiva de le vide huma-~ 

ne. De loe bienee jurídicaa tuteladoa por el Derecha Penal, le -

vida humene ee el de mayor importancia, tode vez oue cuenda ee -

pierte aelen eobrendo loe demée valoree humanos, porque le vida 

es le candici6n necesaria pera disfrutar de loe bienes reeten--

tea. Deda su aignificaci6n, lee leyea en todo tiempo, lugar y cJ:. 

vilizeci6n, hen aplicado lee penea mée gravea el hecho eegeda~ -

de le vide del hombre; así el fin de le tutele penal rebase loa 

interesas de cede sujeto, repercutiendo heate el émbito social, 

habida cuente de que le vida humana ea protegida por al Estado, 

na e6lo en interés de cede individuo, sino también y principal-

mente en interés de la colectividad. 

Pare alcanzar une justa y eficaz tutele de le vide como bien ju

r!dico, se deben tomar en coneidereci6n los diversos modos, cir

cunstancies, situaciones subjetivas y objetives, así coma loe -

medios de ejscuci6n que concurren tanto en el sujeto ceueente d! 

la priveci6n de une vida, como en loe que sufren lee caneecuen-

ciee. Eetos elementos tienen tel trascendencia jurídica, que eon 

loe que ven e determinar le exietencie de una verieded de tipae

peneles eut6nomae y complementados, exietentes en un c6digo, en 

torno el hecho jurídico privativo de le vide. 



C::APITULO IV 

LA VIC::TIMOLOGIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

e) Estudio de le Personalidad de le Víctima en 

Releci6n con el Sujeto Activo. 

b) (;os procesos de Victim1zeci6n y su Prevenci6n. 

e) C::oneecuenciae Sociales. 

d) Le Victimolog!a y le Prevenci6n del Homicidio. 

e) C::oneiderecionee Perticuleree • 
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e) . ESTUOIO DE LA PERSONALIDAD DE LA VICTIMA EN RELAr:ION 

CllN EL SUJETO ACTIVO. 
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Fundamenténdonoe en el concepto de victimolog!e el cual noe adh,!!. 

rimos el inicio de este estudio, procedemos e analizar detallad.!!. 

mente cede uno de eue elementos. 

Coneideremoe que un delito ea el reeultedo de lee tendenciee pr~ 

p1ae de cada individuo, mismas que ee desarrollar. siguiendo lee 

linees de eu personalidad. • 

Creemos que el t~rmino personalidad, simboliza le condici6n hum,!!. 

ne y ee haya eetr~cha~;ntc unido ~ lo bial6qica, peicol6glco y 

eaciel. Por tal aitueci6n, le peraonelided de la victime ee d~

termineré can le sume de tendencias victim6genae que posiblemen

te son producto de ld herencia y que entrenen une predlepoeici6n 

e le persone de eer victimizede, eumedaa e le oceei6n propicie -

que provoca el medio ambiente, toda ello aunado e factores neta-

mente ps1col6gicoe. 

Atendiendo e la expuesto; podemos establecer que pare que ee pr.!!. 

eente une personalidad victlmel, ea necesaria le concurrencia de 

une variedad de clrcunatenclee referentes e loe aspectos biol6gi 

• La peraonelided ea une menifeeteci6n, une proyecc16n del eer en el rr..mdo -
objetivo. 
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ca, pa1cal6gica y aacial: 

El b1al6gica referida e le canatituci6n f!aice a someta orgánica 

del individua. El Paical6gica, relativa a le intericridad mental, 

impulsos y tendencias de carácter, ea! cama el campcrtemiento; -

que comprende reeccicnee, peneamientae y aentimientae. El aacial, 

enmelcedo en lee circunetenciee que previenen del medio embien--

te. Eetae tres eepectce oe encuentren en une interecci6n cent!--

nue y une dinámica ccnetente, y depende de lee cerecter!eticee -

de cede individue eu mayar a menar grado de influencie. 

Pademae ccncluir eete peneemienta, menifeetendc que el hambre c,e. 

me un eer mucha máe ccmplejo no puede eer explicado por un e6lo 

factor, es decir, que eu ccnducte ne ea motivado por une sale 

ceuoe, sino que ea el resultado de une infinidad de ellas que ee 

conjugan en une eóle. Coincidiendo con ecte idee, el Dr. Luie R,e. 

dr!guez Manzanera (74), considere que: •Toda delitc, hecha anti

social o conducta crimin6gena ee ve afectado por factores eacie

lee, ya que el hombre ea un ser que vive en sociedad y el hecha 

antisocial a6lc puede explicarse dentro de un contexto cultural; 

al igual ee necesaria explicar lee factores peicol6gicae de lee 

mencionadas conductas, porque el hombre es une unidad pensante, 

une dualidad 1 cuerpo y alma, y coma tal, el eapectc peiccl6gicc-

(74) Radr!guez Manzanera, Luis. - "Aberraciones Cromaeamáticae y Crimi
nalidad",Revieta Mexicana de Prevencilln y Reedeptacilln Social, Vol. II 
NúmerD 3. Abril-Meya-Junio. 1974. ~xica. P~g. 129. 
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recubre une peculiar importancia; tampoco ee debe olvidar el-

potencial bial6gica que eirve de baee, euetanci&ci6n y medio-

de expree16n del alma, y que ee ei media fieica para poder es

ter en saciedad". 

Por otra parte, existe un laza o vinculo indivisible y no pue

de obtenerse une expl1ceci6n eatiefectorie referida e algún 

factor independiente eino que ne presenten en la naturaleza e~ 

tuendo en forme simultánea y 0610 eetudiándolae por aeperado -

pera e le vez actuando en conjunto ee como ee explicerie une -

p~reanelided victimel; no obstante de que eu fuerza e influen

cie ea diferente. 

No existe un tipo de victime especialmente d~L~rm1nadc, µero -

existen algunas indicadoree que hacen que ea presente una ma-

yor propenei6n o prediepoeici6n pare poseer el eeteda de victl 

me en un momento determinado, como consecuencia de una multipll 

cided de circunetenctee. 

En lo anterior, ee observa le gran importancia que tiene la h.!!, 

rencie en cuenta el estudio de loe factores que ee presenten -

en une personalidad victimel. En este sentida, el Profr. Hene 

Von Henting (75) hace ver que "la herencia el transmitir cier

tos reegaa de carácter que aparecen en le victime como factor 

crimin6geno, puede eum1n1etrer victimes. Ea frecuente ver que 

padree e hijos en une familia ean prapeneoe e un misma tipo de 

(75) Hene Von Henting, Hene.- Db. Cit. Pág. 54Q. 
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accidentes•. En cuando el aspecto f!eico externo, elgunee per 

eones presentan debilidad o fealdad f!eica notoria, cerecter!.!!, 

t!cee que disminuyen sus posibilidades de edeptac16n eociel, -

coloc&ndose es! en une eitueci6n favorable e ser victimizodno. 

Respecto a le manera de reaccionar, sentir y pensar que devie

ne en lo peicol6gico, obedece a lo .. org&nico y eeté determinado 

por el medio eociel. En releci6n al medio ambiente exterior, 

éote influye en forme especial modificando la conducta o ha---

ciendo e la persone más proclive e ser victimizede, sobre todo 

por le influencie de zon~e victimol6gicee que facilitan la u-

ni6n de individuos que presenten ciertas tendencias pera rom--

par ccn loe valoree coneegredoe en eocieded, todo ello aunado 

e le reducida o nulo capacidad de resistencia que poeeen algu

nas persones, cree une eitueci6n favorable e la victimize-

ci6n. 

Se he mencionado que la victima generalmente tiene releci6n dl 

racte con eu victimario. Pero noeotroe creemos que dependeré -

de cede ceso en particular el deducir ei exiete alguno rele--

ci6n, y ei ee! fué, ee podré hablar quizá de reeponeebilided -

penol de le victima. 

En lo que respecta el delito de homicidio, fundamentándonos en 

el enél1e1e vict1mol6gico que realizamos, podemos establecer -

que: En elgunoe homicidioe, le relaci6n entre autor y victime 

puso en contacto doe pereonelidedee, pero en le inmensa meyo-

:!e de ellos, ese contacto y coectuaci6n rué m!nimo o no exie-
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t16, va que la victima no conocía anteriormente a eu victime-~ 

rio. 

En efecto, eee contacto v coactuac16n carecieron de coneieten

cia o ee heyeron auaentee en le ~eyor parte de loe homicid1oe

comet1doa por aealto, ea! como en aquellos en loe que algunos 

treneeGntee fueron v1ctim1zedoe por un accidente automovil!et.!. 

co que ee real1z6 e eu alrededor. Todev!a menos en loe que tu

vieron como antecedente un accidente automovil!etico (choque) 

causado imprudentemente por uno de loe manejadores, y en loa -

comet1doe en peatones que cruzaron lea callee, evenidae o cal

zadas ein la debida precauc16n, al igual que aquellos cometi-

ctos en legitima_defenee, donde lee victimes de alguna manera -

provocel'on o jnci taren al infractor a con.e ter el ul!l1'üc. Temp.2_ 

co en loe homicidios cometidos por eccidentee de tránsito (ch,g_ 

quas), donde embae manejadores circulaban imprudentemente, la 

correlación v!ctime-v!ctimario no ee di6. 

De loe hom1c1dioe de mayor conelderac16n debido al contacto v 
coectuac16n entre embae pereonelidedee (autor-victima), desta

can: Loa cometidos en rtnae, los peeionelee y loe conaentldoe, 

en loe cuales a! exiet16 une relación directa entre le acci6n 

criminal del victimario y eu victima. 

La correlación autor-victime puede clesif iceree, en le mayoría 

de loe homicidios, como relaciones de grupo primario, ea de-

cir, lee que incluyen contactos intimes, eetrechoe y frecuen-

tee. Parentesco, emietad y vecindad constituyen le mayor parte 
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de lee correlacionas conocidas en que participan lee v!ctimea. 

Cuenda eatee relecianee carecen de lee candicianee neceeariee

pere deearrolleree con ermon!e ya sea por haber existido algu

na agreei6n anteriormente el hecho por alguno de loe pertici-

pentee o coma coneecuencie de lee perticuleridedee en que ee

t6n envueltas, le v!ctime de elgune menere provoco el delito.

El homicidio de moda beetsnte coneecuente se produce con m~xi

me frecuencia entre ciertos grupos eocialee y en estos grupos

exiete un estrecho contecta entre delincuente v v!ctime. Lee -

c~recter!stices de loe miembros del grupo y eue eepersdes res

pueatee e ciertae estimules, eue diferencies perceptiveo en le 

veloreci6n de dichas estimuloe y le impartencie limitedo que 

conceden e le vide humene en su escale de velares, perecen LU~ 

duclrles el ueo de le violencie coma método principal para oo

lucioner sus problamee. 

b) LOS PROCESOS DE VICTIMIZACION V SU PREVENCION 

En concordancia can el eegundo de loe elementos primordielee -

de le victimolog!e, hen mencioneda loe tretedietas que lo mee 

importante de lee inveetigecionee sobre loe procesas de victi

mizeci6n, • ea lo referente e le prevenc16n,•• ye que ee •pri~ 

• Vict1m1zeci6n.- Meceniema por el cual une persone llega e convertirse en 
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cipalmente el campo de le prevenci6n victimol6gica donde máe -

frutos aportaré eeta materia a le criminología• (76). 

Noeotroa peneamoe, que la prevenci6n ea la esencia de la vict.!, 

molog!a y concretamente de la criminolog1e, toda vez qua ea -

máa conveniente evitar le realización de une conducta ilícita, 

e tener que aencioner o reformar e quien incurrió en elle. 

Gonaideramoa que le prevención se integre por cualquier eleme.!}_ 

to que en un momento determinado evita o dificulte le ejecu--

ci6n de un ilícita, mismo que puede ser: Intimidación, cancie.!}_ 

t~zaci6n, educación, o cualquier otro. 

La importancia da la prevención redice en evitar que un delito 

ee lleve e cabo, buscando medidas que permiten a le comunidad-

desenvolverse en un ámbito de tranquilidad. 

El concepto de prevención ea muy extenso, pera poder entender

la debemos considerar además de loe elementos tradicionales, ~ 

trae, cuyas finas dir~ctaa na son loa de evitar un delito, pe-

ro sin embarga par su accionar, lleven e cabo una lauur da pr~ 

venci6n del mioma. 

Atendiendo e lo expuesta; pademoa establecer que dentro de le 

sujeta pasivo de un hecha. En le victimizeci6n ee distinguen das prDc,!t 
sea: 
a) Autógena: ea estimulada par le propia v!ctill8. 
b) Heter6geno: el proceao de v1ctilllizeci6n se produce sin que el ofen

dida intervenga ectill8mente. 

•• PreV811ci6n.- Diepaeici6n que se tome pare evitar un hecho entes de ~~e 
ocurra. 

(76) L6pez Vergara, Jarye.-•Aetuelidad da le V1ct1malog1a". Revista Cardi
nal. Núm. 32. Agosto. Facultad de Derecha. U.N.A.M. Méxica.1g52,p~g.2~ 
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pr·avenc16n ee distinguen doe tipos de elle: le Directa y le Ind.!. 

recte: 

PREVENCION DIRECTA 

Ea aquella cuya ecci6n ee dirige única y exclusivamente e le pr.!, 

venc!6n del delito, ea decir, au única finalidad ee le luche con. 

tre le delincuencia. En cuento e lee medidas de prevenci6n di

recta, éetee ee dividen en: Prevenci6n General; dirigida hecie 

toda le pobleci6n y Prevenci6n Especial¡ dirigida hacia quien ye 

he cometido un delito, con le finalidad de evitar le reinciden-

cie. 

1) Prevenci6n General.- Dentro de lee diapcsicionee de preven-

ci6n general tenemos: Le prevención leg1eletive, le inatitucio-

nel oficial y le institucional particular: 

Por cuento hace e le primera, ee considerada como la m6s impar-

tente dentro de este cetegor!e, y es efectuada e través de le i!!. 

timideci6n que provoca une pene, misma que ee aplica ei alguien 

viole el ordenamiento jurídico establecido. En el caso que nea .!!. 

cupe, le referida 1ntimideci6n ea: "Al reeponeeble' de un homici

dio intencional ••• ee le aplicarán da ocho e veinte anoe de pri

ei6n•. (Art. 307 C.P.D.F.). 

Al autor de un homicidio calificado ee le aplicarán de veinte e 

cuarenta eMoe de priei6n" (Art. 320 C.P.D.F.). 

A peeer de eetee dispoeicionee no ee ha podido establecer el ve.!:_ 

dadero valor de le intimidación en le prevención del delito de 
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homicidio, ye que no se hen comprobado diferencies eigniriceti

vee en le reducción de este ilícito,• porque pera tel erecto d.!. 

che intimidación necesiter!s eer forzosamente del conocimiento 

de toda le población. 

En cuento e le segunde medida de prevención general •Le inetit,!!. 

cionel Oficialª, éete ee practicada e través de le labor dese--

rrollede por divereee dependencias gubernementelee como le Pro-

cursdur!e General de Justicie del Distrito Federal y le Direc-

ci6n General de Protecci6n v Vialidad, lee cuelce tienen como -

fin~lided proporcionar une mayor eegurided y protección e loe -

moredoree de eete capitel, a trevée de le estricta vigilancia -

sobre le ciudad y con elle, una labor de prevención de le deli~ 

cuancia. 

Sin dejar de desconocer debidamente le importancia de les ecti-

videdee realizadas por lee dependencias referidas, creemoe qu~ 

le absoluta desorganización, le falte de prepersci6n, le ceren-

cis do medios y el escaso pereonsl en loe diversoe eectores v .!!. 

grupemientos de vigilancia, hicieron que el Índice de homici--

dioe en el Distrito Federal aumentare considerablemente durante 

el ano de 1986, alcanzando cifres jemée registradas, situeción

que deja entrever le inseguridad con que cuente le ciudadanía -

• Loe datos proporcionados por el Deperte111anto de Eeted!etice del Servicio 
Méido Forense del Distrito Federal, indicen en lo rererente el homicidio 
las aiguientee cifres de personas viotimizedee: 1985 (3,264)¡ 1986 
(3,388). 
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en cuesti6n de vigilancia. 

La ciudadan!e requiere de una pclic!a mejer preparada y mejer -

crganizada. Las reepueetee par elle ne pueden eplazeree, sobre 

todo cuando oe cuente con mayores ingreses producto de le ele

veci6n de precios y tarifes de loe servicios públicos, parte -

de loe cueles pueden canalizarse pera brindar mayor eegurided 

e la población. ¿c6mo explicar que pare une ciudad de 10 1 051,4 

63 habitantes tenemos ten e6lo 22,000 policiee?. El reeultadc

de este ca6tica eitueci6n e! puede explicarse: Par cede 456.88 

habitantes ccrreepcnde un polic!e. No es posible que lee recu.!: 

ece de .le pcblac16n, recaudados par lee eutoridedse, ne sean -

deetinedce e este cbligec16n de brindar lee gerent!ee bfieicee

pera le sana convivencie en el Distrito Federal. La ccntrete-

ci6n de un mayor número de efectivoe policiacos y ou mejer y -

máe amplia cepac1tac16n deben ser pricrided de aeta ciudad y -

no eolucionee e mediano plaza. 

Par ctre parte, le impotencia de 1nveetigeci6n y central en -

lee diversas grupas de homicidios de le polic!e judicial del -

Diatritc Federal, hacen que cede 4.51 homicidios, solamente 

uno eee castigado, existiendo un alto indice de inmunidad. 

Finalmente, en lo referente e le prevención institucional par

ticular, ~ate ea realizada por instituciones particulares que 

atecen factores cr1min6ganoe, como ea el ceso de Alcoholices ~ 

n6nimoa, que combate el factor elcoholiemo, de importancia cr! 
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m1n6gena evidente,• o loe Centros de Integreci6n Juvenil, que 

combaten principalmente le drogedicc16n y el elcoholiemo. 

2) Prevenci6n Especial.- Ea aquello que ae dirige e quienes ya 

han cometido un delito con el r1n de evitar le reincidencia, -

ésta e au vez puede dividirse en dos grupas: El tratamiento iJl 

tremuroe y al extramuros: 

El primero, se lleve e cebo en lee prieionee, aunque con reeu.l 

tedas poco eetiafactorioe, porque ea perad6jico que ee intente 

readaptar e a1Qu1cn a une eocieded relegándolo de le misma, -

eielándolo de todo roce social. Le aitueci6n del recluso dentro 

de le priei6n por el eielerniento en que se encuentre, por le -

dure diecipline en que se desenvuelve su vide, ea! como por le 

eitueci6n de violencia latente que prive dentro d:: l!" reclueo-

rice, hacen e este individuo más entieociel de lo que ere en-

tes de ingresar el establecimiento, porque lee cárceles eon -

denlnee, no corrioen; no rehabiliten, no treneormen le pereonA 

lided criminal en algo positivo, máe bien endurecen y provocan 

le repetici6n de conductas ilicitee (77). 

Lo anterior, permite darnos cuente de que le m1ei6n de le pr1-

• SegCm datos recabados, en el Dietr1 to Federal son de trlinei to el 70 por 
ciento de accidentes provocados el 95 por ciento de lee veces por el fBB, 
tor cr1min6geno número uno: el Alcohol, 

(77) Cfr. L6pez Vergare, Jorge.- "Le Derrocretizac16n de le Priei6n•.
Culldernoe Penemelloe de Criminolog!e. N6m. 8. Univereided de Peníllñ&. 
1979. Pág. 47. 



127 

•16n no e& la rehab1litaci6n, eino une venganza de le saciedad 

para quian no cumple can el ordenamiento legal eeteblecida. 

Par cuanto hace al tratamiento extramuros, éste ee de gran im

portancia, toda vez que ccnaideremos que el tratamiento reali

zado dentro de une priei6n, no ea el adecuado pare rehabilitar 

el delincuente, eccetumbrándola e trebejar siempre baja la mi

rada vigilante de le autoridad, no permitiéndole independencia 

alouna, lo que ocseiona que el eelir de prieión y eentiree li

'bre de ese vigilancia, además de volver el ambiente criminóge

no, no tiene posibilidad de reeietiree e eeee influencies. Por 

tal eitueción, pensemos que el recluso que sale de prisión, se 

encuentre desubicado, confuso, por lo que ee le debe ayudar e 

independizeree de la inetituci6n de le que ha salido y apr~nde 

e convivir de nuevo en sociedad. Un punto que coneideremoe de 

vital importancia, ee el hecho de que el ex-recluso ee le eige 

marcando como entieociel e través de un certificado.de antece

dentes penales, que le cierre muchae puertee y le niega le o-

portunided de moetrerle e le sociedad que ee un individuo útil 

peneamoe que ei una pereone cometió un delito y purgó una con

dene, no debería existir el antecedente en loe registro pene-

lee, puse esto le dificulte sobremenere le poeibilided de en-

centrar trabajo dejándole como Único camino pare sobrevivir, -

le mia•e delincuencia, cerrando eu vide en un círculo vicioeo. 

Creemoe que deber!s existir al reepecto un registro conf iden-

ciel sólo pare f inee de llevar une aetad!etice eobre le reine,!. 
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dencis, pero el quedar libre el recluso, debería recibir un -

certificado de no antecedentes penales, puesto que ye no debe 

nade a la sociedad, toda vez que cumpl16 con le pena que le -

ful! impuesta. 

PREVENCION INDIRECTA 

Ea aquella que está constituida por lee ectivldadee encamina-

des e aumentar el nivel de vide de la poblaci6n, dieminuyendo

lea tensiones provocadas por le marginalidad y le 1njuet1c1e e 

influyendo en le d1sm1nuc16n de loe homicidios cometidos por -

necesidad• y concretamente de le criminel1dsd. Este tipo de -

prevenc16n se realiza a travl!e de lea diversas inetitucionee -

que buscan el bien comón, no obatante de que su finalidad no -

ea le de evitar el delito, pero sin embür~c combaten el ~ndlce 

de delitos porque atacan les neceeidadee mée apremiantes de --

lee persones desprot9gidaa, euavieendo lee tenelonee provoca~-

dee por la marginalidad y dando nuevoe caminos e lee csrenciee 

de lee cleeee neceeitedaa. 

A nivel 1nst1tuc1onel, creemos que hecen labor de prevenci6n -

el etecer laa cerenciae de lee cleeee deeprotegidae, el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social, le Secreter!e de Salubridad y 

Asietencia, el Instituto de Seguridad y Servicios 6oc1elee pa

ra loe Trabajadoree del Eatedo y el Sistema pare el Desarrollo 

En el Dietri to Federal durante 1986, el 28.43% de loa homic1d1oe fue·· 
ron provocados por eaelto ~ robo. 
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Integral de le Familia, e través de le protecci6n eociel que -

brinden e eue egremiedoe; le Compan!a Ne~ionel de 5ubeieten---

ciee Populares, el poner el elcence de las cloeee merginedea -

productos de primera necesidad¡ y otras que preveen el crimen, 

porque atecen necesidades que producen fruetrac16n, dcoeepera-

ci6n y violencia. 

A este reepecto, le acci6n del gobierno se refleje e través de 

planee como ea el ceso del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

e través de le Ley de Asentamientos Humanos, que se propone u

bicar e le población en diversos lugeree, creando nuavee ciud,!!. 

deo, pero descentralizar loe recureoe del pe!e, evitando leª.!!. 

brepobleci6n,• y loe problemee de urbenizeci6n y vivienda, 

f:ct~r~~ r.Timin6genoe de gran relevancia. 

Coneideremoe muy positiva le labor de prevención deaarrollade

por el gobierno, sin embargo, ea e6lo el principio de le tarea 

pera reducir loe ebiemoe eocielee v con ellos, le tensión, de

seepereci6n y violencia, reflejos de une sociedad en pugne por 

lograr eu cabal desarrollo. Lee zonas marginadas focos de de-

lincuencie, por lee situaciones en que se vive, llenes de ca

rencias, me necesidad, piden eepeciel atención si ee quiere --

El Distrito Federal tiene le poblscián más grande de le República Mexi
cana y ee he llegado e afirmar, inclusive, que en le actualidad ea le -
ciudad más poblada del nundo. Pero el problema, no sólo ee presenta en 
le ciudad de México, tent.i~n en atrae urbee de nuestro pe!s que no cul!!!. 
ten con loa servicios que neceeitan sus habitantes, ni tienen le capeci 
ded econ6mice pera creer loe eflllleos que se requieren, ni pueden dar ,¡:: 
duceci6n adecuada e los ciudedenoe, por lo tanto México debe llevar 
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llevar a cabo una afectiva labor de prevanci6n de le delincuen. 

c1a, Creemoe que loe esfuerzos realizados no son euficientee,

en virtud e que, el problema reviste cerecter!eticee ten em--

pl1ee y de tal diversidad, que no ee posible tratarlo mediante 

elmplee enfoquee unileterelee o eequemee rígidos, eino que ex,!. 

ge plenteemientoe eudecee y eolucionee e corto plazo, e riesgo 

de que ei no ee actúe con eficacia, loe problemas se tornen -

m&s complejos v dificilee de resolver, propiciando que el pro

ceso de deterioro social se acentúe cede vez m&e. 

F~nelmente, peneemoe que la pleneeci6n de una política debida

mente instrumentada mediante programas de inveatigeci6n victi-

mol6gice que noe lleven al conocimiento de lee caueee de la --

victimizeci6n, tiene le posibilidad de lograr conaidc1·ecl aneE.·· 

ten relevantes en el campo de le prevenci6n victlmel, el info~ 

mar loe ceeoe en que le pobleci6n puede eer flicilmente victi1n_i 

zeda y de lee princi~elea medidas para evitarlo, toda vez qua 

ea m&e conveniente evitar le reelizec16n de une conducta ilic.!. 

ta a tener que eencionar o reformar a quien incurri6 en ella.-

Por tal eitueci6n, reelizemoe un en&lieie victimol6gico rela-

cionado con el delito de homicidio. Aspecto que por eu impor-

tancia dedicamos un estudio a fondo baje el titule de "LA VIC-

TIMOLOGIA V LA PREVENCION DEL HOMICIDIO". 

a cabo una politice demogr&fica urgente, que aee efectiva y de acuerdo 
con loe problemas nacional.es, 
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c) CONSECUENCIAS SOCIALES 

Como ye hemos visto en el desarrollo del presente estudio, lee 

conaecuenciee eocialee que eufre le víctima son mGltiples y en 

algunos caeos irreparables o difíciles de superar. 

Actualmente, existen divereee y divergentea opiniones acerca -

de quien ea al obligado a reparar el dano ceueado e lee vícti

mas, ai el Estado o el ofenaor. Alounaa legieleciones de cier

toe pa!aes disponen que el Estado tiene le obligsci6n de repa-

rer determinedoe denos causados e lea victimes~ Otraa, entre -

lee que figuren lea de México, determinan que el Eatado no ti.!!_ne 

ne obligación alguna, puoa quien debe cubrirlo es el victima-

ria, ~iemo que deberé pegar los perjuicios que oceeion6 con --

sus actea. 

Do lo anterior, surgen doa problemas: El primero relacionado -

con el hecho de que no ae llegue a saber quien fue el ofensor,. 

y el segundo, consistente en qué se haré cuando el ofensor ca

rezca de loa medios económicos suficientes pare reparar el da

no causado a eu victime. Nosotros nos incl:Lnemoe por la idea -

de que aes el Eatado el que cubre ~e manera inmediata loe gee-

• En protección e le víctima, algunos países han creado el seguro de ree
ponsabilided civil obligatorio, en Francia, existe un organismo que go
za de personalidad civil eut6nome del Estado, denominado "Fond de Garan 
tie", el cual se encarga de indeirnizer e lee víctimas de accidentes de' 
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toe de loe denoa cauaadoa por el ofensor, principalmente en el 

delito de homicidio, es! como en todos aquellos delitos donde

lea victimes requieren etenci6n en relec16n el deno moral de -

que fueron objeto. Porque el Catado tiene lo obligoci6n de pr.!l. 

teger e loe miembros de le comunidad, ye que su existencia ti~ 

ne fidedigna correspondencia con lea exigencias que le plantee 

le realidad social, ee decir, que se debe precisar atendiendo

ª lee estructures de le comunidad que lo cre6, pera ea! mante-

ner el equilibrio y eatebilided, y con ello, une convivencia -

armoniosa a fin de no alterar lee relaciones sociales, y además 

porque represente un freceeo ante le obligaci6n que tiene de -

proteger e loa miembros de le comunidad. 

Si bien ea cierto que existen inatitucionee pGblices y prive--

des de eeietencie comunitaria, tembi~n lo ea que éstes no son 

suficientes y tampoco lee indicedee pare une funci6n eepec!f i-

ce ten importante comó ee la protecci6n e lea victimes de loe 

il!citoa. A pesar de le existencia de divereoe ordenamientos -

en loa que ee reglamente le protección acciel y jur!dice e lee 

victimes del delito dependientes tanto del ofendido como del .!l. 

feneor, tráteee de le Ley que eeteblece lee Normas M!nimea So

bre Reedeptac16n Social de Sentenc1edoe vigente en la eecele -

Federal y en el Distrito Federal, de lee leyes locales equiva-

tránsito, o e sus ceueehebientea, cuando el reeponeeble ea desconocido, 
o es insolvente. Este inetituci6n ha comenzado e funcionar en otros pe.!. 
aes, entre loe que figure Bélgica. 
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lentee (Código Penal y C6digo de Procedimientos Penelee), se! 

como del Nuevo Reglemneto del Patronato de Asistencia pera le 

Re1ncorporac16n Social, esta protecc16n ea muy li~itede, en 

virtud a que loe elementos meter1elee y humanos se evocan al -

delincuente. Ante eete problemática, es indiapeneeble dar sol.!:!. 

clones en meterle de compensec16n e lee victimes resultantes -

del delito. Por tal eitusci6n, proponemos el surgimiento de un 

nuevo ordenamiento que es avoque e la protecci6n y auxilio de 

ellee, el cual tendría le siguiente funci6n: 

I Que brinde ayuda, e todoe aquellos que hayan sufrido un -

daMc moral o material resultante de un delito, siempre que ca

rezcan de loe medica econ6m1coe con que subvenir e eue neceei

dedee inmedlatee, sin tomar en ccneiderec16n lo previeto acer

ca de la reparación del daño, y mediante la comprobación en -

forme sumaria de que carecen de recursos. 

II· Que la ayuda moral que se lea brinde, oca de carácter m~

dico, psiquiátrico, peicol6glco y de trebejo eociel, con le f.!, 

nalidad de que eeen reedaptedae e le sociedad, en releci6n el 

deMo moral de que fueron objeto, logrando con esto que en lo -

futuro no veyen e delinquir. 

III Que la fijeci6n del monte de la ayude econ6mica que se -

lee brinde, setiafege eue más apremiantes neceeidedee. 

IV Que le ayude econ6mice ese otorgada con cargo a un Fondo 

de Cerant!a, integrado por lea siguientes percepciones: 

e) Con une partida especial que disponga le Secretaria de Go-
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bern11ci6n. 

b) Con un tanto por ciento de lee utilidades de le producc16n 

de loe telleree de loe reclusorios del Distrito Federal. 

c) Con 111 centided que por concepto de repereci6n del deno d~ 

ban cubrir loe reos eentenc1edoe e tel pene, cuando le perta ~ 

'endide es ebetenge de reclem11rle en tiempo, renuncie e elle, 

o cuando se le adeude ol Estado en calidad de perjudicado, 

siempre que el obligado e pegarle eee solvente. 

d) Con le centided que el Estado acumule por concepto de ceu

e~onee que ee hegen efectivee en loe ceeoe de incumplimiento -

de obligaciones inherentee e le libertad provieionel bajo ceu

ei6n, le euapene16n condicional de le condene y le libertad -

condfo ion el. 

e) Con las eportec1onee que pare tel efecto hegen loa perticll 

lares, pare lo cual deberán realizarse programes de 1nforma--

c16n y eeneibllizecilm. Deberá 1nten~tüGa el ueCI de volunte--

rioe en loe programes que se dispongan, así cm~o legrar le co~ 

pereci6n de empreeae y e1nd1catoe ya eee de manera econ6mice, 

enbicnee u otorgando facilidades e lee víctimee pera que labo

ren en loe centros de trebejo, asimismo, le pert1c1peci6n de -

centroa eoclelee o instituciones de eneeffenze. 

V Que eee la D1recc16n de Servicios Coordinados de Preven--

c16n y Reedaptec16n Social, le que vigile el cumplimiento de -

tal d1epoe1ci6n. 
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Une vez determinada la importancia qua reviste el estudie de -

le víctima del delito, le aplicaremca en forma práctica al ho

micidio. 

El impacto producido por el alto indice de persones victimize

dee por el delito de homicidio durante el ano de 1986 en el -

Oietrito federal refleje que: el fen6meno delictivo he crecido 

e gran escala desbordando teda previei6n. Por tal aitueci6n, -

realizaremos un análisis de le v!ctima de eete ilícito, con le 

finulided de coadyuvar e le prevenci6n del mlemo. 

El eetudio generará infcrmec16n que nos permitirá conocer les 

circunetencies y cnr~cter!otica~ que hacen proclive e une per

sone de ser victime de este il!citc, determinando hasta que -

punto le condujeron e convertirse en v!ctime. El enálieie vic

timol6gico le reelizeremcs conforme e un cálculo de le poble-

c16n probable en el Distrito federal y la poblec16n victimiza

da durante el ano de 1986. 

Con le finalidad de dotar de un orden de inveatigaci6n; eon -

presentados les e1gu1entee fsctcrea configuradcree del presen

te eetudic: Causas que le prcvocercn, d!e, hora y mee en que .!:!. 

curr16, lugar de lee hechos, medie empleado, sexo, edad, esta

do civil, escclerided y ocupac16n de le victime. 
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Para llevar e cabo eate estudio utilizaremos el método de in--

veetigeci6n en maae, consistente en determinar todos loe caeoe 

de homicidio que llegaron e ser conocidos en el trenecureo del 

ene de 1986, siendo le splicaci6n mée ueuel le eetad!atice vi.E, 

timol6gica,• por la que nuestra inveet1geci6n debe caneiderer-

ee como indirecta. 

Loe reaultedos que de él ee obtendrán eerén de muchas interée

pere le ciudaden!a, ya que mediante ellos eeré posible obtener 

un prototipo de victime, el cual noe feciliteré conocer e loa 

sujetos que con mayor frecuencia resultaron victimizados por -

este ilícito, eitueci6n que nos conduciré e temer medidee ten

dientes e la prevenci6n y por consiguiente e le d1sminuci6n de 

homicidios. 

L: presente inveetigaci6n no se desarrollará en forme compara-

tiva con enes anteriores, ni con loe indices de otras entide-

dee, sin embargo, ea 'interesante saber a manera de antecedente 

al porcentaje de homicidios coneumedoa en el Distrito Federal 

durante el ano de 1985, e efecto de conocer la variante dentro 

del lapso de un ano, pera poder determinar el nivel de incre--

• Lea eatlld!aticea ean tablas a cuadros en qu~ ee refleje fielmente el nú
mero total de veces que ocurre un suceso. Lea conclueionee que se obtie
nen no pesan de ser probables; más no eie!!llre tienen el mismo greda de -
probabilidad, porque en loe euceeoe eeted!eticoe concurren dos géneros -
de causes: Unas que son constantes y otras que son variables; y según -
que prevalezcan unee y otras, ea tendrá une probabilidad nayor o menor. 
A veoea lee ested!stices pueden ser ciertas. Ae!, por ejerrplo, cuando -
con lea eeted!eticee se hace une inducci6n suficiente, se pueden conocer 
con certeza lee leyes que rigen loe hechos regietredoe. 
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mento o el porcentaje de disminuci6n en le realizaci6n de este 

ilícito. 

Al igual que suceda con otros delitos, los datos sobre loa ho

micidios puedan obtenerse de loa 1nrormee de la policía sobre 

el número de personas detenidas, por loe tribunales teniendo -

en cuenta el número de perPonee condenadas, a bien par parte de 

las organismos penitenciarias, seg6n el número de persones in

gresadas e priei6n. Al contraria de la que ocurre con le maya

ría de atrae delitos, los homicidios pueden calcularse por el 

número de víctimas de loe mismas, por ser este delito de cono-

cimienta necesario, ea decir, en el que le cirre negra es me-

nor. 

A cont1nuac16n tranAcrth1r~ !~~ cifre= of!c!alea d~ pe~~unaa -

victimizades por el delito de homicidio durante loe aneo de 

1985 y 1986, mismee que han sido obtenidas del Departamento de 

Eo-ted!stice del Servicio Médico Forense del Distrito Federal. 

CUADRO 

HOMICIDIOS CONSUMADOS EN El DISTRITO FEDERAL El A~O DE 
1985 V SU RELACION CON LA POBLACION TOTAL DE ESTA ENT,!. 

DAD. 

HOMICIDIOS HOMBRES f'UJERES 6Ul'J1 POBLACION GENf. PORCENTAJE 
RAL 

INTENCIONALES 1.221 126 1 347 0.013563 
IMPRUDENCIALES 1.1.34 483 1 917 

9 1931,413 
0.0193023 

T o T A l 2,655 609 3,264 0.0328654 
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CUADRO II 

HOMICIDIOS CONSUMADOS EN EL DISTRITO FEDERAL EL AÑC DE 
1386• Y SU RELACION CON U\ FOBUICION TOTAL DE ESTA EN-

TI DAD 

HOMICIDIOS HOMORES MUJERES SUMA PO!JLACION GENf. PORCENTAJE 
RAL"' 

INTENCIONALES 1.353 1?4 1 477 0.0146943 
llflRLDENCIALES 1 490 421 1 911 10 1051,463 0.0190121 

T a T A L 2 843 545 3 388 0.0337065 

Cebe eenaler, que lee cifres de personas victimizadee expuestas en los -
cuadros l y II, se refieren exclusivamente e loa ceeoe de homicidios inten
cionales e iirprudencieles, más no a le totalidad de lee muertes violentes -
registradas durante el afio de 1986, cifre que equiveli6 e 7,152 ceeoa. Ello 
repreeenter!e un promedio de 19.59 homicidios el día. De acuerdo e lee eete 
dísticas del Servicio l'édico forense, de los 7,152 decesoe en q.ie pertici-::" 
pen lee agencies inveatigadoraa del Minieterio Público, el 26. 71 por ciento 
ee debe e loe eccidentea de tránsito, esto ea, per~anee que nueren por etro 
pellemiento, choque, voleadoras, prensados. El 73.28 restante se promedia ::" 
entre loe decesos ocurridos por enfermedad (persones que sufren en lee ca
llee o lugares oÚblicoe une muerte eúbi ta); por precipi taci6n (ce!de., l'e -
ses e nivel del piso o de cualquier el tura); par disparo de arma de: f'1.1•!Jll, 
par arma blanca; por eharcemienta; par eefixie (le muerte por eerixif! pum.fo 
eer por inmerei6n, o bien por eofoceci6n); por intoxicación (envenemiento) 
y por golpee (ninoe meltretedoo y persones eeeltedee en le v!e pública). Tg_ 
do lo anterior represente un 73.28 por ciento de le eeted!etice y complemen 
te as! el 100 por ciento de nuertee violentes. Por el misterio que encie--:'.' 
rren eetoe decesos ee consideren como homicidios, interviene el agente del 
Ministerio Público, y ea el dictamen de le necropsia irédico forense el que 
establece con exactitud le causa de le muerte. Si ee coneidera que le muer
te de le persona se deb16 a une cause externa al homicidio, ae archive el 
expediente y se cancele le intervenci6n de le policía judicial. Por tal ai
tuec16n, le cifre de persones victimizadea por el delito de homicidio equi
vale e 3,388 y no e 7,152 caeos. 

•• Lee cifres referentes e le poblaci6n general del Distrito federal, nea 
fueron proporcionedee par la Direcci6n General de Evaluac16n y Estadística 
de le 5.P.P., eegún eetimecianee del Consejo Nacional de Población. 
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De loe cuadros y cifres anteriores podumoe deducir lee aiguie!!. 

tea obeervecionee: 

El primer problema que se presente es el de eu~ento de poble-

ci6n, que ee incremente en 12.087 persones por cede 1,000 heb.!. 

tantee. Este problema ee debe e une teoe muy alta de netelided 

y el deeequilibredo desarrollo econ6mico en todo el pe!e, que 

provoca le migración de persones que buscan resolver dificult.!!. 

dee como: hambre, de e empleo, y conf-!en en es te entidad el rem,!!_ 

dio de eue sufrimientos. Sin embargo, le agrupeci6n que en ~l

mara, lee plantes une realidad distinta, no hay trebejo, no ee 

sencillo ganarse lR existencia, ea dificultoso equipararse e -

le armonio de une gran urbe, y sobre todo, corrompe e quien no 

está preparado pare vencerla. 

Le correlación entre aumento de poblsci6n y persones victimiz.!!. 

des, significa sin lugar e dudas que le victim1zeci6n aumente 

en releci6n directa con le pobleci6n. 

Lo anterior noo indice un incremento del 3.79% de pereonee vi,9_ 

timizedae entre los anos de 1985 y 1986. 

Le releci6n entre sexo y homicidio ee eeted!eticemente muy BiJl 

nificetive. Loe detoe proporcionedoe muestren une preponderan

cia de victimizeci6n en lee persones del sexo masculino con -

une proporción de 5,21 caeos por cede uno del sexo femenino. -

Por otra parte, se registraron por cede 100,000 habitantes lee 

teeee, deegloeedae por sexo, que se indicen seguidamente por -

orden de magnitud: varones (28,284) mujeres (5,422). De hecho, 
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existe une meyor conetoncie en el homicidio por perte de loe -

hombree, eeta direrencie encuentre su axplicac16n al analizar 

concurrentee como: ceueae que lo motivaron, edad, estado civil, 

escolaridad y ocupac16n de la victima, die, hora y mee en que 

ocurri6, lugar de loe hechos y medio empleado. 

REl.J\C::ION POR CALJSAS APARENTES QUE LO PROVOCARO~ 

Aún en la actualidad, se he olvidado de estudiar lo que tal -

vez ea más importante en un delito, aquello que llame le eten

c16n del sujeto activo, o ses al sujeto que sirve como blenco

en una cacer1a en le cual existen muchas presea, ein embergo,

p1n ;;u¡¡rt:::, ::!eciei6n o fatalidad, ee seleccionada por el crim.!. 

nel pera objetivar eu conducta anormal. 

Atendiendo e lo expuaeto; podemos plantear une interrogante ll, 

xiotan eceeo determinadas cerecter1eticee propiee del indivi-

dua que lo hacen aparecer como une pieza más atractiva pera el 

cazador?. Tal vez existen cerecter1eticee pereunelee que lla-

men m&e le etenci6n del delincuente. Ae!, par ejempla, podrá -

ser mejor presa equelle persone que por su apariencia F!eice o 

comportamiento tiende e ser victimizede. 

Pera la victimolog!a es importante realizar un eetudia de le -

víctima del delito de homicidio desde el punta de viste de lea 
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ceueee aparentes que lo provocaron,• toda vez que conociendo -

lee caueae ee podré informar loe caeos en que la pobleci6n pu.!!. 

de eer fácilmente victimizeda y de las principales medidea pe-

re evitarlo. 

Con el siguiente enélieie podremos conocer la cauae que provo

c6 con mayor frecuencia el homicidio, sin querer decir, que -

eea le Única. 

CUADRO III 

HOMICIDIOS INTENCIONALES 
CAUSAS A 'ARENTES OUE LO PROVOCAROl'I 

RIÑA ASALTO ABORTO ROBO PROBLEMAS AHJROSOS OTRAS SE DESC.Q. 
NOCE 

686 407 67 13 7 34 263 

CUAOílO I\.' 

HOMICIDIOS IMPRUDENCIALES 
CAUSAS APARENTES QUE LO PROVOCAHON 

AffiOPELLADO CHOQUE PRENSADO OTRAS SE DESCONOCE 

1382 398 18 103 10 

• Conaiderernca que son caueea aparentes, ye que no ee puede conocer con -
exectitud, le o lee razones que dieron origen el delito, toda vez que ee d.!!. 

be e une corrplejidad de f ectoree end6genoe y ex6genoe tanto del pesado co
rno del presente y futuro, mismo que ver!an dependiendo de la persona~ Por 
otra parte, ea irrpoeible determinar les verdaderas cauaaa !JJe inducen el -
individuo a delinquir, ye que ni él miarno conoce loe factorea que influye
ron para la reelizaci6n de le conducta delictiva; por lo CJJe no ee puede -
hablar de igualdad de ceueelea de doe delitos aparentemente iguales, aun~ 
que tengan lee mismas ceracter!sticaa, ya que fueron cometidoa por diferen
tes peraonaa, en diatinto tierrpo y bajo diversas condicionea. 
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Como podemoe obeerver, en loe homicidioe intencionelee le ceu-

ee que provocó el meya número de v!ctimee fueron lee riMee en 

comb1naci6n con el con umo de bebidee elcoh6licee, regietrendo 

un total de 686 ceeoe, lo equivalente e un 46.44% del total de 

le población victimizade. 

Dentro de loe homicidios imprudencielee, loe etropelledoe re-

gietreron le ceuae mayor de v1ctimizec16n, a le cual correepo~ 

di6 un 72.31% del total de le pobleci6n victimizada. Ea impar-

tente aeMaler que lee e ueea mée comúnee de eetoa eccidentea -

c9n le imprudencia, le lnexp~riencia y fatiga, ain embargo, no 

todos suceden por cuelp del cnductor del vehículo, puesto que 

en muchos ceeoe, le victime ee el que por eu imprudencia o iu-

norencie provoca el ecc dente. Factor aparte ea el rePerent~ -

sl conaufuü ~~ ~e~idee e cch6licas, iea cueles el 1nger1rlee, -

actúen sobre el cerebro aboliendo loe frenoe inhibitorios y -

le capacidad de rezonem ente, es! r.omo tembi~n afecten la cap~ 

cided de reecci6n y dec ei6n, todo eato conjugado a un vehícu

lo, crea una eitueci6n 1ropicia pera un eccidente.(78), 

Según detoe recebedoe, on de trénaito el 70 por ciento de ac-

cidentee provocados el 5 por ciento de lea vecee por el fac-

tor crimin6geno número 1no: El alcohol, lea zonae que preeen-

ten mayor número de mue ·tea eon: Calzada Ignacio Zaragoza, Cal 

(78) Cfr. Simonin, c. n¡ dicina Le el .l.Jdiciel", lditoriel Jime, óalc~ 
lona. 1973, Pág. 109- 10. 
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zade Ermita Iztepelepe, Calzada Vallejo, y lee eelides a lee -

carreteras México Toluca, Cuernavace, Pachuca y Querétero. 

VARIACIONES TEMPORALES 

Ee muy valioso efectuar un análisis de le víctima del delito -

de homicidio tomando en conaidereci6n el día de le semana, la 

hora y el mee en que ocurrió el ilícito, ye que ae! se podrá -

conocer 9i existe une relación entre setos factores y el homi-

cidio. 

RELAC!DN POR DIA EN QUE OCURRID 

Desde el punto de viste v1ctimol6g1co, ee importante conocer -

el d!a de le eemena en que ee coneum6 el mayor número de homi-

cidioe y que por ende resulta de mayor peligrosidad. 

CUADRO V 

HOMICIDIOS INTENCIONALES 
RELACION POR DIA EN QUE OCURRID 

DOMINGO LUNES MARTES MIERC::JLES JUEVES VIERNES SABADO SE DESCIJVOCE 

JO? 222 159 174 171 150 228 66 

Como ae puede apreciar, loe homicidios 1ntenc1onelee tienden e 
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ser mée frecuentes durante el die domingo, hebi~ndoee regie-

tradc 307 ceece de loe 1,477, e loe cuales ccrreepondi6 un --

20.78~ del total ée la pobleci6n victimizada. 

CUADRO VI 

HOHIC:IOIOS Ilf'RUOENC:IAL.ES 
REL.Ac:ION POR DIA EN lllJE OC:URRIO 

DOMINGO UJNES MARTES MIERCOLES .1JEVES VIERNES SABAOO SE DESCONOCE 

294 249 219 216 271 261+ 320 58 

De conformidad o loe datos establecidos en el cuadro anterior, 

son loa eebedoe, loe d1ae mée relecionedoa con el homicidio 1J!l 

prudencial, habiendo registrado 320 ceeoe del total de lo6 

1911 1 ee dacir, un 16.74% del total de le poblec16n victim1ze-

de. 

RELAC:ION POR HORA EN QUE SE CFEC:TUO 

En releci6n e le hora en que se efectu6, es trascendente saber 

lee horas del die en que el sujeto esté mée propenso e eer Vi.E, 

timizado, d~beee tal vez e que eee en el memento durante el -

que se encuentra mée e6lo, o en el que se le manifiesta un me-

yor desequilibrio bicl6gico, peicol6gico o social, el cual lo 

hace proclive e ser victime. Pera tal efecto coneldereremoe -

loe períodos representativos del die y le noche, es decir, se 
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d1v1d1rfi el die en dos feeea; le primera de elles abercorfi de 

lee 6,01 horas e lee 18.00 horas y le segunde de lee 18,01 e 

lee 6.00 horas. Existiendo un tercer grupo en el que se ubic.!!. 

ron lea caeos cuya hora de coneumeci6n ee igncra. 

CUADRO VII 

HDHIC:IDIOS C:DNSIJolAODS 
RELACIDN POR HORA EN QUE SE EFEC:lUO 

PERICJOD INTENC:IOOALES IWRLJlENCIALES 

DE 6.01 e 18.00 hre. 517 910 

DE 6.01 e 7.00 hre. 49 62 
7.01 e 8.00 44 78 
0.01 e 9.00 ' 24 61 
9.01 e 10.00 60 103 

1Q,01 B 11.00 38 63 
11.01 B 12.00 37 64 
12.01 a 13.00 

. 
34 73 

J,01 B 14.DO 42 92 
'6,01 B 15.00 40 54 
5.01 I! 16.0D 49 98 
5.01 " 17.00 52 66 
7,01 a 18.00 48 96 

OE 18.01 e 6,00 hre. 960 1001 

DE 8.01 e 19.00 hrs. 64 99 
.01 e 20.00 98 152 
.01 e 21.00 101 121 
,01 D 22,00 74 76 
.01 e 23.00 95 55 

23,01 a 24,00 92 78 
Q,01 B 1,00 44 49 
1.01 e 2.00 83 60 
2.01 e 3.00 34 37 
3,01 B 1+,00 32 26 
4,01 B 5.00 49 39 
5,01 B 6,00 49 58 

SE DESCONOCE 145 151 
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Leo horas comprendidas entre les siete de la noche y lea da~ 

da le madrugada san lee mée relecionedae con el homicidio in

tencional. Al lapso comprendido de les 2Q.01 e lee 21.00 hre. 

correspondi6 el mayar número de personas victimizsdee, hsbie!l 

do registrada 101 caeos de 1477, es decir, un 6.63% del total 

de le pobleci6n victimizede. Asimismo les horas comrendidea -

entre le une de le tarde y lee nueve de le noche, son lee mée 

relecionedae con el homicidio imprudencia!. Correepondi6 el -

lapso comprendido de lee 19.01 e· lea 20.00 hrs. el mayor !nd.!, 

ce'de victi~izec16n, h9bienda registrada 152 caeos de loe 

1911, lo equivalente s un 7.95% del total de le pobleci6n vis 

timi~eds. 

RELACION POR MES EN QUE SE LLEVO A CABO 

Por cuenda hace e los meses del ano, es importante canecer le 

época en que se consume el mayor número de homicidios¡ eí e

xiete alguna influencie respecto el clima, si ae puede spli-

cer eete figure delictiva e la teoría de le determinac16n de 

loe delitos por medio del clima; que afirme que en 'pace de -

fr!o par eer més dure le vide, existe une mayar tendencia e -

le reelizeci6n de delitos. 
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CUADRO VIII 

HOHICIDIDS CDNSLJW>DS 
RELACIDN POR foE5 EN ClUE SE u.EVO A CABO 

IES INTENCIONALES If-'PRUOENCIALES 

t.l'ERO 1G5 
tt-_HHl" Hl 139 
MARZO 171 
,.,..IL 173 

'""''º 137 1c;1 
.lll!\lllJ 118 160 
JULill 118 • 7f, 

AGOSTO 112 .,. 
St:J"'1IEMBRE 11lt i!5 
OCTWRE 123 1 9 
NOVIEMBRE 103 !.A 

DIC::IE,..,..,, 135 1:iw; 

T o T A L 1477 1911 

Loe hom1cld1ae tiend~'' a ~~r m!c fr~cu~ntae durante el mes de 

diciembre. En este mee se ragietr6 el mayor indice de elloe, 

habiendo regietrado 135 caeos del total da loa 1477 intencio-

nalea y 196 de loe 1911 imprudencielee, ee decir, un 9.14% y 

un 10.25% de le poblaci6n victimizede. 

De loa cuadroe y cifres anteriores podemos deducir lea eiguiE!!, 

tea observaciones: 

Exiate una relec16n entre el delito de homicidio y loa meses 

del ene, loe d!ae de la semana y lee horas del día. 

El mea de diciembre ee el m6e relacionado con el homicidio, -

como aeimiemo lo son loe d!ee e6bado y domingo y lee horas -

comprendidas entre lee ocho de la noche y lee doe de le madr.!:!. 

gada y le una de la tarde y lee nueve de la noche. La gran --
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circuleci6n de dinero que hey durante el mee de diciembre, -

lee vacaciones de los trabajadores y le e1gnif1ceci6n eoclel 

de lee fieetae decembrines como periodo de mayor relec16n so

cial entre pereonae de qrupos elmllares, estén estrechamente 

relacionados con el homicidio. El consumo de bebidas elcoh61.!. 

cae particularmente durante aetas celebrscionee y durante loa 

eábsdos y domingos; días dP máxime incidencia de homicidios, 

constituye une parte integral de le costumbre de loe diversos 

nrupoe sociales. El consumo de alcohol ea une circunstancie 

q.ue aparece en une proporci6n de homicidios cometidos durante 

loe días sábados y domingos, coneidersblemente superior a le 

que se observe en loe homicidios cometidos el resto de loe 

d!ee. 

RELACION POR LUGAR ~ LOS HECHOS 

Factor esencial son los lugares que frecuentaba la víctima ª.!!. 

tea de la comiei6n del ilícito, ye que existen sitios donde 

loe individuos eon más fácilmente victimizados, es decir, á

reas victimo16gices que se den de acuerdo a las circunsts.!!. 

eles del lugar, o porque ahí se concentre un mayor número de 

sujetos propensos e eer víctimas o de indlvlduoe que presen

ten ciertas csrecteríetices pare romper con loe valorea cona.! 

grados en sociedad. En este sentido ~Jofgeng y Slnger menlfie.!!, 
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ten que •existe un área atractiva pera el crimen que facilite 

el que ee cometen cr!menea a loe miembros de le pobleci6n" --

(79). Sin embargo, gete factor no ea determinante por e! e6-

lo, ve que hay peraonee que viven en el más asno de loe am--

bientee y frecuenten lea mejores amistades, sin encontrarse -

libree del peligro que representa el convertirse en victime.-

No obstante ea trascendental pare le victimolog!a el conoci--

miento del lugar en donde con mayor frecuencia se realizan BE. 

toa delictivos, e efecto de conocer los sitios que selecciona 

el individuo pera consumar el homicidio. 

Loe datos que e continuaci6n ee presenten, abarcan loa princ~ 

pelee puntos donde se registr6 el mayor indice de homicidios 

~urente el aF.o de 1986, con el prop6eito de determinar le pe~ 

te que eeted!eticamente ea de mayor peligrosidad. 

CUADRO lX 

HOHICIDIOS CONSUriADOS 
RELACION POR LUGAR DE LOS HECHOS 

LUGAR INTE"-CIONALES IMPRUDENCIALES 
CALLE 811 17~n 

HOGAR 234 n-c 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 1•3 12 
INTERIOR DE VEHICULO 60 -
OTROS WGARES 92 6 
SE DESCONOCE 137 
ro TAL 1477 1911 

(79) Wofgeng, Mervin E. end Singar, Simon l.- "Criminology". Vi.s 
tim Categoriee of Crime. The Journel of Criminal Lew sid Criminolo
gy. Volume 69. Nurrber 3. E.r .ll.LI. 1978. Pág. 386. 
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Como ee puede apreciar, tanto loe homicidioe intencionales cg 

mo loe imprudencielee cometidos en le calle, registraron el -

más alto indice de peroona9 victimizadee, hebiendoee regietr.!!. 

do 811 y 1798 ceaoe del total de loe 1477 y 1911, lo equive-

lente a un 54.90% y e U!1 94.08% del total de loe coneumedoe. 

A continueci6n, en el cuadro y mapa que anexemos ee observe -

le dietribuc16n de loe homicidios cometidos en cada una de --

lea demarcaciones de lee Agencies lnveetigadoraa del Ministe

rio Público, ea! como la diatribuc16n de lee zonee donde el -

homicidio tiene su géneeie con mayor frecuencia. 

CiJAC.RO X 

HOMICIDIOS CONSUMADOS 

AGENCIA INTENCIONALES IMPRUOENCIALES 

la. 46 76 
2e. 27 26 
Je. 9 9 
4e. 14 11 
511. 37 50 
6e. 11 17 
711. 22 11 
ea. 24 23 
911. 46 43 

lOe. 19 25 
1111. 19 28 
12e. 15 31 
13e. 32 49 
14e. 26 40 
15e. 23 19 
16e. 52 30 
1711. 12 28 
,,.... 48 54 
19e. 25 59 
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Z6e. 15 44 
Z?a. 211 24 

----=-=--'--------r----~=-------1r-----'"'-'---~~-------~2~aa;:=·------1------=3~2-----+-----;~~ª'--·--~--~ ___ _,Z..,..91B._·-..------r------=ª------+------~5 __ ......... __ 
30a. 
318. 

, ___ ...,~3188~--------4-----1-3~------1------3~0;;...-
1---;3,_,.!91!,.._. ___________ .,.,-.------+---- __ _,,.?__. -
i----'r0a::--"~------1'-------,1~13,,._.-----r-----~b3~-

I 111. b9 ~ 1 
•----,",2"'a""'.-------4------; .. .-,r------+--·--:: __ 9:: ' 
----'• .. 3.,11~. -----~i-------'1;:;.6 ____________ _li._ ______ . 

1 
T O T A L ·i477 1911 ' -------~-----_,. ____________ .,_ ____________ ¡ 

De 111e cirree anteriores, observamos que el mayor índice de ha-

micidioe intencionales e imprudencleles, ocurren dentro de las 

demarcecionee de le viglcima, trigésimo tercera, trigleimo eAp

time, vigésimo cuarte, cuedragéeimo primera, cuadreg6aimo eegu!!. 

da, vigleimo segunde, trigleimo segunde, vig6eimo tercera, tri

géairno sexta y trig6eimo quintA Agencie Investigadora del Mini~ 

terio PÓblico. Por tal e1tuec16n, destacen loe perfmetros de 

las delegaciones pol!ticee de Iztepelepa, Venuetiano r.art·Hroza, 

Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Cu~uhtlmoL , Benito Ju~re1 

como loe de mayor lncidencle. Dichoe puntos conflictivos regle-
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treron 1088 homicidios de loe 1477 intencionales, y 1339 de los 

1911 imprudencisles, lo equivalente e un 73.66 y a un 70.06 por 

ciento del total de ls población victimizede. Lea principelea 

zonaa victimolÓgicaa donde el homicidio intencional tiene su g_! 

nea1a con mayor frecuencia son: en general; En la delegación I~ 

tepalapa las colonias Industrial Iztapalepa, San Pablo y San L.!!_ 

renzo Tezonco; en Venuatiano Carranza, le Penitenciaria, Aero-

náutica Militar, PeMón de los 8anos, 20 de Noviembre, Moreloa y 

Moctezumo; en Miguel Hidalgo, la Penail, 5 de Mayo, Sen Juenico 

Anáhuec, Tecuba y Santa Julia; en Guetevo A. Madero, la Mert!n 

Carrera, Diez Mirón, Gabriel Hcrnández, Sen Felipe de Jeeúa, C~ 

aee Alemán, Pradera, Nueva Atzacoalco y Campestre Arag6n¡ en 

Cu~uhtémcc, l~ Moreloe, Gu~rrP~n: Unidad Nonoalco, Tletelclco, 

Ex Hipódromo de Paralvillo, y todo el Primer Cuadro; en Benito 

Juárez, le Condesa, Anzuree, e Hip6dromo y en particular; La Z,2. 

ne limitada por lee calles de Canal del Norte, República de E-

cuador, República de Coste Rica, Avenida Psrslv~llo, Brasil, F~ 

rrocerril de Cintura, Miguel Negrete, Guatemala, frey Servando 

Teresa de Mier, Seminario, Pino Suérez, Francisco Marezán, Tac~ 

be y República del Salvador. En cuenta e los homicidioe impru-

dencieles oceeionedos por accidentes de tránsito, lee zonas que 

resulten máe peligrases y mortales son: Calzada Ignacio Zarago

za, Calzada Vallejo, Calzada Ermita Iitepalape y les salidas e 

les carreteras México Toluce, Cuernevace, Pachuca y Querétaro. 



INCI~ENClA DEL OELlTO DE HOMlClDIO EN EL u. F. 

COBERTURA TOTAL 
POR DELEGACION POLITICA 

+ lNTrncm¡,¡¡;L[S 14?? 
++ IMf'~LlDENClALfS 1911 

TOTAL GLOéAL ••• 3388 

TLALPAN 

+ 57 
++ 71 

MILPA ALTA 
+ B 

++ 5 
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VARIACIONES EN FUNCION OEL METODO 

Para lo elaboraci6n de este anélieie tomemos en cuente los --

tres instrumentos que con mayor frecuencia aon utilizados por 

el delincuente en le ejecución del homicidio, loe eeceeemente 

empleados se agruparon dedo eu bajo indice con un a6lo nombre: 

ver ice. 

CUADRO XI 

HOMICIDIOS INTENCIONALES 
MEDIO EMPLEADO 

ARMA DE FUEGO 1 ARl'A BLANCA 1 GOLPES 1 VARIOS 

CUADRO XII 

HOMICIDIOS IMPRUDENCIALES 
1-EDIO EMPLEADO 

VEHICULOS DE MOTOR 1 ASFIXIA 1 ARMA OC FLEGD VARIOS 
1798 1 20 1 18 75 

- De conformidad e loe detoe eeteblecidoa en loa cuadros enteri.E, 

res, los métodos empleados para infringir le muerte varíen, p~ 

ro un 62.83 por ciente de loe homicidios intencionales en el -

Distrito Federal son ajacutedoe con armas de fuego; otro 15.23 

por epunelamiento¡ un 11.57 por golpes y el reato del porcent~ 



155 

Je, ee decir, un 10.35 por métodos varios entre loe que figu

ren: envenenamiento, ahorcamiento, precipiteci6n y quemeduree. 

En cuento e loe homicidios imprudencielee un 94.08 por ciento 

son ejecutados con vehículos de motor; otro 1.04 por asfixia¡ 

un 0.94 por armes de fuego y el reato del porcentaje, ee de

cir, un 3.92 por mátodoe varice, entre loe que figuren¡ enve

nenamiento, explosiones y quemaduras. 

VARIACIONES EN FUNCION DE LA EDAD 

Le edad ee un factor considerable en el snálisie victimol6gi

cc del delito de homicidio, yo que mientras más fácil resulte 

atacar a un sujeto, máe delitos ee cometerán en contra de lee 

perüunaa con asee cerecterísticee¡ ye eee aprovechando eu i

oexperiencie, inocencia o el desequilibrio peicol6gico, biol.Q. 

gico o social provocado por el exceso de problemas o neceeid.!!, 

des que aumenten o disminuyen conrorme vería le edad. Ae!, ee 

puede decir que en un nino de 5 e 9 anos existe muy poca pos.!, 

bilidad de que eee victimizedo por este ilícito, y si lo ee,

eerá en un greda menor que en el caeo de un joven de 20 a 24-

anoe. Pare facilitar el análisis, lo realizaremos dividiendo

ª lee pereonee victimizedee en veintiun grupos, tomando como 

punto variable le edad. Le edad que ee tomará en cuente, son 

los afioe cumplido8 que tenía el individuo el momento de con--
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vertiree en victime. 

CUADRO XIII 

HOMICIDIOS CONSUMADOS 
RELACiüN POR EDAD 

EDAD INTENCIONALES Ilf'RUOENCIALES 
K:NORES DE !Jll ANO 63 5 
DE 1 B 4 ANOS 20 62 

5 B 9 2 71. 
ll1 • ji' 18 102 
5 e 19 195 166 
o e 2IO 315 230 
5 a 29 2:-i:; 176 
¡¡¡ e ~ ~182 164 

~ e 39 130 141 
e --¡¡¡;; 97 109 

liS B -¡¡9 65 110 
50 B .q 50 1111. 

<;5 e 59 32 !!': 
60 e 64 1~ 

. 
1(;4 ·-6& ... 6ü 10 ?'11 ~ 

70 e 74 9 64 
75 B 79 7 50 
eo e AJ; 3 1.9 
as e 89 3 36 

l'jff e e¡¡; 1 t. 
§5 e 99 1 -

SE DESCONOCE 29 2 
T o T A L 1477 1911 

Loa raaul~adae ob~eAidoa an lee eatad!aticas, muestren que en

·tre lee v!ctimee del homicidio intencional e 1mprudenciel pre

domine el grupo de edad de 20 e 24 eflos. Siendo le edad media

na de 22 efloa y habiendo correspondido e au vez un 21.32 y un 

12.03 por ciento del total de le población v1ctim1zade. Le te

se máe baje le encontramos en el grupo de 5 a 9 afloe y en el -

1 



de manorea de un ano; le diferencie de edad ee notable. Lea -

circunetenciee eocioculturelee y paicol6gices perecen ofrecer 

les mejores explicaciones pera este diferencial. 

RELACION POR ESTADO CIVIL 

El eetedo civil de les pereones tal vez pudiese influir de m~ 

do indirecto en el ánimo del delincuente par~ escoger e su 

v!ct!me, sin embargo, pare q~e es! sucede, deberá r.onocerlo,

tener referencias o medios presuncinelee de ál, pero ente to

do deberá eetsr seguro de que le conducta r¡11e '!!! !! reeli~e:r -

recaiga en centre de le persona e la que cause un deMo menor, 

y ea! escogerá en Último lugar al cesado con familia numerosa, 

sin embargo, el estar cesado y tener hijos, implica una cent! 

dad de µroblemos y necesidades e loe cueles ee busca derlee -

solución, sin importar en muchoe caeos exponeree e cuelqu!er

peligro. Coneiderendo eate factor con le vida social y el cú

mulo de reeponsebilidades que trae pperejedo, reeulta de euma 

importancia determinar el eeteda civil de lee pereones v!cti

mee del homicidio, con le finalidad de conocer eu influencie 

en le coneumeoi6n del delito. 
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CUADRO XIV 

HOMICIDIOS CONSLt\ADOS 
REL.ACION POR ESTADO CIVIL 

HOMICIDIOS 1 SOLTEROS 1 CASADOS 1 SE DESCONOCE 1 OTROS 
INTENCIONALES 1 .. ,,, 1 702 1 117 l 1fl2 
Il'AlliOENCIALES 1 .,h .. 1 797 1 241 l :30'3 

Coa resultados estsd!sticaa muestren que eren cesados las ind.!, 

viduos que can mayar frecuencia fueron victimizadoa tanto en -

el homicidio intencional cama en el imprudencial, habiendo re

gistrado un total de 702 y 797 caeos, la equivalente al 47.52 

y 41.70 par ciento de la pableci6n victimizeda. Par la ante---

riar, na es el estada civil en a! el que viene e influir en le 

coneumeci6n de un homicidio, sino le desintegraci6n del núcle~ 

familiar. Par tal aitusci6n, habr6 menee pasibilidad de canve~ 

tirae en víctima del homicidio, cuenta mayor 1ntegrac16n y un.!, 

dad exista en una familia. 

RELACION EN FUNCION DE LA ESCOLARIDAD 

El eeber leer v escribir, implica tener un media de comunice-

ci6n mediante el cual, el individuo puede relacionarse con el 

mundo exterior y obtener une culture m6s amplia. Fete prepara

ción puede poner e le persona alfabetizada en desventaja fren-

te e le analfabeta, ye que de esta manera tendré una mayor po-



15 9 

e1bil1dad de defensa ante poeiblee agreeionee, o por el contr.!!. 

ria, lo conduciré ~ eer victimizedo. Veemoe con el siguiente .2. 

nélieie, le influencia que tiene ente factor en le lncldencie

de la victime de un homicidio. 

CUADRO XV 

HOMICIDIOS CONSUMADOS 
RELACION EN FUNCION DE LA E:SCOUIRIDAD 

ESCOLARIDAD INTENCIONALES IK'RUDENCIALES 
ANALFABElAS "ª 96 
SABIAN LEER V ESCRIBIR 15 103 
PRi,...RIA 644 827 

lA 353 295 
rtulA SlPERIOR 110 120 
LICENCIATURA 3<+ 54 
""" FESIOOISTAS 66 109 
SE DESCONOCE 131+ 213 
OTROS 79 94 

T o T A L 1477 1911 

Da lea cifree enterioree, obs~rvemos que el mayor indice de --

persones victimizedee por el delito de homicidio tanto inten-

cionel como imprudenciel ee regietr6 en loe individuos con ee

•udioe de primaria, habiendo registrado 644 y 627 caeos de loe 

1477 y 1911, lo equivalente a un 43.60 y a un 43.27 por ciento 

del total de la poblec16n victimizada. 

RELACION POR OCUPACION 

Victimol6gicamente, es conveniente efectuar el enélieie del h~ 
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m1c1d1o tomando en cono1derec16n E'l ofic1o que deoempeneban lee 

v!ct1meo, e efecto de determinar la ocupec16n de les pereonas-

que con mayor frecuenc1e resultaron v1ct1m1zedas y eeber s1 i~ 

fluy6 en le convers16n del sujeto e victima. Será muy variable 

el número de incidencia de persones que tengan como ocupeci6n 

une profesi6n, e loe obreros u opererioe, dadas lee diferen--

ciee eccioculturalee y eccn6mices. Lee conaecuencles que pue-

de producir el homicidio de un profealoniete eon muy distintas 

e lee que produce el de un obrero, tomando en coneidereci6n --

que le formeci6n de un profeeioniete he cestodo más e le fami

lia y el Eetedo que le de un obrero. Por otra parte, el rendi

miento y el producto del trebejo que ee eepere del primero, es 

superior el que ee espere del segundo, e incluso al nóm~ru cte 

pereonea que requieren le esiatencie y orienteci6n oe ur' ¡Jrof~ 

eionel, ea superior el número de pereonee que requieren del -

trebejo del obrero. ~ere el enéliaia del homicidio en relec16n 

e le ocupeci6n, debemos tener en cuente las distintas ectivid,!!_ 

dee, ea! como e loe eujetoe 1mproductivoe. 

CUADRO XVI 

HOMICIDIOS CONSUMADOS 
RELACIDN POR OCUPACION 

OCUPACION INTENCIONALES IMPRUOENCIALES 
OEIRERO 178 228 
E ....... ·-·· .. u,. ..... ..,.....,. 58 220 
""" Ul ANTE 107 i</U 
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COI RC:IANTE 145 124 
'~ .. " 1~ 71 ...., ·t.SiurtISTA 39 57 

31-~ 18 53 
.- mIL 43 39 
' °'.'" ._,, INIJ 22 . Yl 

18 20 
TOO 14 a 
~ 34 35 

SE DESC:ONOl:E 86 180 
OTROS 200 133 
1 O T A L 1477 1911 

Loe reaultadoe obtenidoe en lo estadlatlce, muestren que eon --

loe empleados los individuos más relacionados con el homicidio 

intencional e imprudenciel, habiendo registrado 409 y 436 caeos 

del total de loe 1477 y 1911, lo equivalente e un 27.69 y o un 

22.81 pn~ Glent~ del totwl da la µuüleción victimizede. 

e) C:ONSIDERAC:IDNES PARTIC:ULARES 

Le agreei6n del hombre hacia el hombre, es parte habitual de la 

existencia, todos le sufrimos y realizamos, lee causas de elle 

aparentes o reales, conocidas o aoepechoeee verían con le agre

e16n, el agresor y el agredido, e involucren no e6lo e loa ind! 

viduoe en particular, sino a la sociedad que lo permite, candi-

clone, modifica o determina. 

El delito dB homicidio, se comete regularmente en todas lee eo-
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ciededee, constituy~ndoee en uno de loe eepectoe conetentee ~e 

le vide. En une sociedad como le nueetre, tiene estreche ~ele

c16n con el aumento de pobleci6n y le aglomereci6n de zonas U!, 

benes y barrisdae, el considerable avance tecnol6gico de los 

medios de treneporte, el alcoholiamo, le farmacodependencle, -

el aumento de desempleo y consecuentemente el aumento de vagos 

y melv1vientee, 

Le labor de prevenci6n deeerrollede, no ee suficiente, en vir

tud a que el problema reviste caracter!sticee ten amplias y de 

t~l divereided, que no es posible treterlo mediante simples en. 

foques unilaterales o esquemas rígidos, sino que exige m~todoe 

mée eficaces que sean acordes con le realidad social, e riesgo 

de que ei no se actúe con efic.ecie loe problemas ea tornen mE& 

complejos y difíciles de resolver, propiciando que el proceso

de deterioIOeocial se acentúe cada vez máe. 
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e o N e L u s I o N E s • 

PRIMERA: Es incuestionable que en le comiei6n de un ilícito, 

frecuentemente concurren dos sujetos, uno activo que realiza le 

conducta o hecho, y otro pasivo, el cual resiente le ecci6n. G.!. 

nerelmente ea he estudiado al delincuente, en tanto que e le 

victime ee le he ignorado, e pesar de eer éste le que sufre di

re~temente el deno. 

SEGUNDA: Con el surgimiento de le victimolog!e, qued6 de meni-

fieeto, que con el e6lo estudio del delincuente jemés se podrÍe 

aclarar el misterio de le criminalidad, siendo necesario pare -

comprender y esclarecer le complejidad del problema, el enéli-

eie tanto del delincuente como de eu victime, ya que ei bien ea 

cierto exieten personas prediapueetee e cometer un crimen, t~m

bién hay posibilidad de que otras sean victimizedee. 

TERCERA: La victimolog!e por eu concepci6n mioma de contenido, 

podemos definirla: como una discipline criminol6gica que ae en

carga del estudio de lee relaciones entre el ofensor y eu v!cti 

me, en lo referente a le etiología del crimen, de loe proceeoe

de vlctimizaci6n y eu prevenci6n, y de lee consecuencias socia

les que sufre la v!ctim'a. 

CUARTA: Le criminologla, ea le ciencia que ee encarga del estu

dio de lee conductaa coneideradee antieocielee, con el prop6ei

to de conocer loe factores generadores de lee mismas, pera ea! 
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poder prevenirlee. 

QUINTA: Le victimalogíe constituye un campo perciel de le cri

minolog!e, el tener embee como finalidad le prevenci6n, le cr,!. 

minolog!e de le criminalidad y le victimolog!e de lee víctimas, 

que viene e eer finalmente le prevenci6n de le criminalidad, -

pues el no existir crimen, tempoco hobrá víctimee. 

SEXTA: Victima, ea la persone que sufre directamente en eu in

tegridad o patrimonio el daílo de un acto o hecho, aeí como loe 

terceree y le sociedad en general, en raz6n de lee coneecuen-

c'iaa econ6micaa, morales y afeLJtivee que ee lea lleguen a oca

sionar. 

SEPTIMA: A trevée del estudio vict1mol6gico, ee han llegado a 

establecer loe principales t1poe de v!ct1mee, le pert1cipaciún 

de 6stee en loa diverso~ del!tcnt pe~ ~o~etautente ee ha pad'

do determinar eu grado de culpeb111ded en le com1ei6n de loe 

miamos, eeteblec1éndooe heete que punto aon responeeblea del -

hecho, llegando por último, e deearroller coneiderecionee ten 

relevantes como le necesidad de prevenci6n, companaeción y tr.!!, 

temiente victimel, ein embargo, ea apremiante continuar perfe,E_ 

·cionendo loe conocimientoa, haete alcanzar el justo equilibrio 

entre lee garent!ea del delincuente y el derechÓ de lae v!ct1-

mea. 

OCTAVA: Ee necesario eatudier no aolemente e le victime j~rid.!, 

cemente, sino también e loa eujetoa v1ct1m1zeblee o victlmes -
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en potencia, además de lee zonas con mayor indice o grado de -

propensión s determinados delitos, ye qua existen ceuese de -

victimizec16n que originen une mayor propeneién en determina-

dos sujetos para ser victimizedoe. 

NOVENA: En nuestro peía, y concretamente en el O is tri to Fe.de-

rel, le victimizeci6n aún no se toma en cuente, pues el bien -

es cierto que se elaboren eetedÍeticee y estudios sobre el ín

dice de criminalidad y eue ceueee, también lo es que en mete-

ria de victimizeci6n, no existen estudios pera conocer sue ce_!! 

oao, ni ~l indice de pernonoo victimizodao. 

DECIMA: Deben iniciarse programes de inveetigeci6n victimol6gi 

ce que nos lleven el conocimiento de lee ceueee de le victimi

zec16n, pare poder informar loe caeos en que le población pue

de eer fácilmente v1ctimizede y de lee principales medidas pe

ra evitarlo, toda vez que eerá máe conveniente evitar le reeli 

zeci6n de une conducta il!cite e tener que sancionar o refor-

mer e quien incurri6 en elle. 

DECIMO PRIMERA: El Estado debe ser eoliderio con lee v!ctimee, 

puee áetee generalmente no logren que ee lee repare del daMo,

Ante este problemática ea indiepeneeble le creaci6n de une ley 

que ee evoque e le protecci6n social y jurídica de elles. 
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