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1 N T R o D u e e 1 o N 

Me interes6 realizar un estudio acerca de la fig~ 

ra del homicidio emocional, debido a que en lo prdctica pr~ 

fcsional he observado cómo en la vida diaria se presentan -

numerosos casos de homicidios en los que los sujetos ncti

vos actúan motivados por las circunstancia~ y no de un11 ma

nera cnlculndn y fria, y sin embargo, a dichas personas se 

les sanciona como homicidas simples, ya que no existe nin

gún precepto en el Código que permita que so le atenúe la -

sanci6n, que si bien es cierto que el juzgador les puede i,!!! 

poner la pena minima marcada en la ley, ~sta e5 muy severa 

dada 1 a g ravcJaJ de 1 hecho, como es el privar Je la y ida a 

un semejante, también es cierl•> que estas personas no huhi~ 

ron actuado en esa forma, sino es porque fueron motivadas • 

por las circunstancias. Con Csto, no quiero decir que en t~ 

do homicidio en el cual concurra la emoción violenta deba 

ser atenuado, sino que es necesario que las circunstnncias

hngan excusable la cmoci6n n fin de que pueda atenuarse la 

pena. 

La presente tesis tiende a ser un estudio más o ~ 

menos detallado de cómo, cuAndo y por qué debe aplicarse la 

figura atenuada del homicidio emocional, ya que es uno fi&,!:! 

ra que tiene un gran contenido de justicia. 
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Mi principal finalidad en el presente estudio, es 

convencer al lector de lo importante y útil que res'ultarla • 

para nuestro derecho ln creaci6n de la figura del homicidio 

emocional; pero rcdact4ndola de una manera clara sin dejar 

dudas acerca de su aplicnci6n. 



CAPITIJLO 1 

AXTECEOEA"TES lllSTORICOS SOBRE LA COUUPCION 



l. MUNDO AA"TIGUO 

Lo que destaca en los pueblos primitivos de la P=. 

ninsula Ibérica es la existencia de un Derecho penol públi· 

co, de forma que el castigo del delito no se encomienda a -

la venganza, al menos en todos los delitos, sino que se en

carga de él, el poder politice, l.n concepci6n es prcfercnt=. 

mente objetiva por las dificultades que la concepci6n subj;_ 

tiva cntrann para una sociedad con medios juridicos rudimo!!. 

tarios. (1) 

El cuadro delictivo no es amplio; limit6ndoso n • 

los homicidios cualificados, aJultcrio y delitos contra la 

propiedad que entre los pueblos vacceos, han tenido espe-

cial significado. La pcnn capital se ejecuta con diversidad 

de formas, ignorflndose si a una de el las responden los c'r6-

neos clavados encontr5ndose entre los antiguos pueblos de -

los ccltivcros. 

La época antigua en México, no hnbla un solo pue

blo, sino varios, de entre los cuales los m6s importantes 

eran el maya, el tarasco, el tlnxcnlteca y el azteca. 

(1) LALINDE ABADIA, JESUS. lNICIACION HISTOlllCA AL DERECHO 
ESPAROL. ED. ARIEL. BARCELONA, 1970. P. 563. 
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Al igual que los otros núcleos aborigcnes, en el 

maya las disposiciones penales se caracteri~aban por su ex

trema severidad. 

La funci6n jurisdiccional estaba encomendado a -

los batnbs o caciques, quienes entre otras aplicaban princi 

pal.ente como penas la esclavitud y la muerte; la primera -

generalmente a los autores de delitos patrimoniales: la se· 

gunda n los adúlteros, homicidas, incendiarios, rn.¡itorcs y 

corruptores de doncellas. Cuando un seftor principal cometio 

un robo, se le labraba el rostro, desde lo barba hasta la -

frente. (2.) 

Las sentencias penales eran inapelables, los con

denados a muerte y a los esclavos fugitivos se les hacia e~ 

cerrar en jaulas de madera. 

Respecto a las leyes penales de los taTascos, se 

tiene noticia cieTta de la crueldad de las penas. El adultc 

Tio con una mujeT del soberano o cal~ont~i se castigaba con 

la pena de muerte y confiscación de bienes. Al corTuptor de 

mujeres se le Tompia la cara, de la boca a las orejas, cmp~ 

lAndolo despu6s hasta hacerlo morir. cuando un miembro de • 

(Z) CHAVERO, ALFREDO. MEXICO A TRAVES oe LOS SIGLOS. T.t •• 
ED. CUMBRE. MEXlCO, 1970, P.P. 658, 659. 
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la familia real llevaba una Vida escandalosa, se le mataba 

en unión de su servidumbre y se le confiscaban los bienes. -

El hechicero era arrastrado vivo_o se le lapidaba; Quien r~ 

baba por primera vez generalmente alcanzaba el perdón: si -

reincidin, se le hacia despeftar abandonando el cuerpo para 

qué fuese comido por las aves. El derecho de juzgar estaba 

en manos de calzontzi 1 más en ocasiones ejcrcia la justicia 

el sumo sacerdote o pet6muti. (3) 

Un poco m6s conocido de nosotros es el derecho 

del pueblo de los tlnxcaltecas; pena de muerte para el que 

íaltara el respeto n sus padres, para el causante de grave 

dano al pueblo, para el traidor al rey o al Estado, para el 

que en la guerra usara las insignins reales, para el que 

maltratara a un embajador, guerrero o ministro del rey, pa

ra los que destru)'cran los limites puestos en el campo, pn

ru los jueces que sentenciaran injustamente o contra la ley 

o que dieran nl rey relación falsa de algún negocio, para -

el que en la guerra rompiera las hostilidades sin orden pa

ra ello o abandonara la bandera o desobedeciera, para el -

que en el mercado alterara las medidas, para el que matara 

a la mujer propin aunque la sorprendiera en adulterio, para 

los adúlteros, para el incestuoso en primer grado, para el 

(3) CASTELLANOS, FERNANDO. PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO. 
ED. U.N.A.M. MEXICO, l9bS. P.P. 9, 10, 
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hombre o la mujer que usarn vestidos impropios de su sexo •• 

La muerte era por ahorcamiento, lnpidnci6n, decapitación o 

descuartizamiento. Otra pena era la p6rdida de la 

tnd. (4) 

Respecto al Derecho del pueblo azteca, el derecho 

civil era objeto de tradición oral, el penal era escrito¡ -

cada uno de los delitos se representaba, al igual que las 

penas, mediante escenas pintadas. 

El derecho penal azteca revela e~~esiva severidad, 

espcc\nlmcntc en materia de delitos contra la estabilidad 

del Estado o la persona del soberano. 

De la dureza de los castigos a los menores azte

cas dice bastante el C6dice Mendocino: pinchazos en el cue~ 

po desnudo con púas de pita, aspirar humo de pimientos ar

diendo, tenderlos desnudos y durante todo el dla, atodos 

de pies y monos: por toda ración durante el dia tortilla y 

media para que no se acostumbraran a ser tragones y todo e~ 

to con ninos de 7 a 12 anos de edad. (S) 

Est! demostrado que los aztecas conocieron la di~ 

(4) CARRANCA Y TRUJILLO. DERECHO PENAL MEXICANO. ED. LlMON. 
MEXICO, 1937, P. 54, 

(S) IDEM. P. 53. 
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tinci6n entre delitos doloSoS y cUlposos 1 lns circunstancias 

atenuantes >': agravantes de la pena, las excluyentes de res· 

ponsab.i 1 idnd, la acumulaci6n -de ·s·anc iones, la re lncidenc in, 

el indulto, la amnistia, etc. (6) 

Los delitos en el pueblo azteca pueden clasiCicni 

se asl: d_clitos contra la seguridad del imperio: contra la 

moral pública; contra el orden de las familias; cometidos -

por funcionarios; cometidos en estado de guerra; contra ln 

libertad y seguridad de las personas; usurpación de funcio

nes )' uso indebido de insignins; contra la vldo e integri-

dad corporal de las persona~; sexuales y contra ln persona 

en su patrimonio. 

El derecho penal de los pueblos en el mundo anti

guo cont6 con un sistema du leyes para la represión de los 

delitos: la pena fue, sin dud;1, cruel y desigual. En las º! 

gani:.aciones más completas es seguro que lns clases teocrá· 

tica y militar aprovecharon la intimidación para consolidar 

su fuerza. 

:. C&ISTIUilSJIO Y EDAD lllEUIA 

Los elementos en que se compusieron los nuevos e~ 

(6) CASTELLASOS, FERS,\NDO. OB. ClT, P. 11. 
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tados cristianos fueron el rey, la nobleza, el clero y el -

pueblo. 

El rey era en realidad un scftor que s6lo se diíc

rcnciaba de los demAs en el grado de poder que ejcrcia, lo 

numeroso de sus huestes y los elementos de que disponía, p~ 

ro que jurldicamcnte era su igual; nsi pues, el rey era veL 

dadcramcntc, más que un jefe efectivo, un scílor que ejcrcia 

la hcgcmonla sobre cierto grupo de scnores, dentro de cier• 

to territorio, si bien Ja autoridad real se precisó y cons2 

lidó en Espana antes que en los paises del norte de Europa. 

El clero tiene un gran podC?r polltico, pues no -

sólo domina los concic11cias, sl110 que los obispos y los ah~ 

des son también sctl.orcs, tienen dominios y huestes, admini_!. 

trundo la justicia. (7) 

Los grupos se organizaron tcocr6ticamente y por 

ra:6n natural, los directores de estos grupos tomaron en 

sus manos la represi6n en nombre de los seres superiores de 

quienes reciblan la autoridad. Se compuso entonces una fil~ 

sofla que descansaba en el supuesto de que. ofendida la di

vinidad por el atentado cometido contra el ¡rupo bajo su -

(7) MACEDO. MICiUEL S. APUNTES PARA LA HISTORIA DEL DERECKJ
PENAL MEXICANO. ED. CULTURA. MEXlco. 1931. P. 67. 
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protccci6n o contra cualquicrn de sus componentes, era pre

ciso desagraviarla por medio de un sacrificio suplicatorio. 

de un suplicium, gencrali:Andose entonces tal especie de -

venganza en nombre de las divinidades ofendidas com? expli

caci6n y fin de las medidas penales. (8) 

Al triunfar la iglesia católicu sobre el imperio 

pagano; substituye n los antiguos pensadores con sus fi16S.Q. 

íos propios, y asi, en ve: de Platón, Arist6teles, Cicerón 

o Ulpiano, encontramos las figuras de San Agustin y Santo -

Tomás. (9) 

El cristianismo, en la misma dirección del cstoi 

cismo, humani:a en algunos aspectos el derecho penal, pero 

rigoriza otros, como ocurre en el campo de los delitos re

ligiosos y sexuales. Sus nucvns concepciones permiten ln 

proteccl6n penal del nino frente n sus antescsores. (10) 

El deTecho penal visigodo carece de doctrina cie~ 

tífica, limitada a ln mera trnnsmisi6n de conceptos romanos 

por San Isidoro, pero alcanza un gTnn desarrollo positivo • 

(8) VlLLALOBOS, IGNACIO. LA CRISIS DEL DERECHO PENAL EN ME
XlCO. EO. JUS. MEXJCO, 1948. P. 35. 

(9) FRANCO 5001, CARLOS. NOCIONES DE DERECHO PENAL. ED. BO
TAS. MEX.1CO, 1950. P. 18. 

(10) LALlSDE ABADIA, JESUS. OB. CIT. P. 56~. 



al conseguir una amplia tipificaci6n, basada esencialmente 

en la distinci6n entre los delitos corporales, incluyendo 

el aborto, los hurtos y engnnos y las fucr:as y danos. A 

ello se une la preocupación por In hu!da de siervos, lu he· 
• rcjla, el adulterio y relaciones incestuosas. 

l.a pena es muy cruel, como lo hab!a sido tambifn 

en el Dcrt!cho romano, y se acentúa t!n los delitos politicos 

y en los de sodomia. t.a única concesión al cqui,•11lente pe

nal en su aspecto de ejecución privada, puede ser la entre

ga en servidumhrc, que desde luego, es impuesta por el po

der polltico; pero que en definitiva deja a la \•.ictim11 o a 

sus parientes la ejecución de la misma, asimil~n<lose a 111 

vengan:a. El desarrollo de ésta puede ser uno Uc los signos 

de haberse producido tnrdiamcntc una cierta primitivaci6n -

de la penologla, en el sentido Je buscar m1ts la sutisfac

ción del grupo ofendido r la retribución nntc 61, que el -

castigo por la comunidnd. 

A ello, hay que agregar la fuerte supcrvivencin 

taliona! en materia de lesiones como lo demustrn el que 

Chindasvinto trata de limitarla excluyendo el caso de lcsi.2 

nes en ln cnheza; )"el desarrollo de ln composición. Todo -

ello puede significar el que la debilidad o la desor_ganiza

ci6n del poder pol!tico deja menos coartada la tendencia 

primltivista de toda sociednd hacia la sntisfacci6n lndivi-
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dual de las ofensas, máxime cuando parte importante de ella 

no se siente totalmente identificnda con el orden más dcsa-

rrollado. 

Al confunsionismo propio de los recimenes jurJdi

c:openales poco evolucionados hay que ni'ladir, por otra parte, 

las consideraciones de disciplina r trascendencia social, 

tan importantes en lo eclesiástico r que explican otras fa

llas del principio de la culpabilidad estricta. En muchos -

de los casos que se citan de responsabilidad objetiva y pu

nición del a=ar, lo que se persigue es un propósito de pu· 

rificnción, cuando no dé ejemplaridad C'U situaciones de es-

cándalo, 

A lo largo de los siglos obscuros de la Edad He-

di3, el derecho penal canónico no sicrnprC' fue fiel a las CE. 

celsas ense~an:as de los Padres de la Iglesia, conociendD • 

entre otras, las lacras de la bárbara responsabilidad ohjc· 

tiva, especialmente visibles en la pr5ctica en pleno apogeo 

de la espiritualidad cristiana medieval. (11) 

En el siglo XI, el derecho penal de la Edad Media 

alemana resulta reno\•ado bajo el signo de un debilitamiento 

(11) QUIXTAXO RIPOLES, AXTOXIO. DERECHO PENAL DE CULPA. EO. 
BOSCll. B..\RCELOXA, 1958. P.P • .ib, .i;. 
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del poder central como consccucncin do su lucha contra la -

tglesiu y los sc~ores territoriales. De nhl un alarmante i!! 

cremento de la inseguridad juridicn debido pnrtic.ulurmcntc, 

al resurgimiento de la faidn, una nutonyuda por la injusti· 

cia sufrida reconocida en cierto grado por el derecho· con

suetudinario, que condujo n su vez a la producción de nuc

\'OS hechos punibles. Al mismo tiempo, los salteadores dt> CE!, 

minos y el "pueblo ambulante" son fuente de constantes per

turbaciones jurtdicns contra las que se defiende el poder -

cstntnl¡ ello conl!uce n que el derecho pcnnl se dcsprivati· 

ce de nuevo en mcdidn creciente; )' a t¡uc la ¡icnn penal pú

blica sustituya Jcílnitivamcnt" a la autoa)'Ulln, a ln usurp!!, 

da rcparaci6n; y a lu venganza. 

Lrt pena penal rompe definitivamente con et pensu· 

miento de ln rcparnción. A11n cuando rueda hablarse de ln -

existencia on aquel tiempo de una tcorln de los fines de tn 

pena, la progrc.•siva agravnci6n de las sanciones penales 

muestra, sin embargo~ que la función int.iinidatorl.a crn con 

clnTido:d lu prcvulccicntc. A ello corrcspondc tanto el des!!_ 

rrollo de lns penas de muerte y privativas de libertad, co· 

mo pnrtículurmcnt" la progresiva ex.tensión de las sanciones 

penales a delitos menos importantes no perturbadores sicm· 

pre de la pa:t que se compensaban primitivamente por la ex· 

piaci6n C::(lr.:parativO. 1\l mismo tiempo desaparece el tt"ntnmien, 

to discriminatorio del derecho penal caracteristico de la · 
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épocn anterior. Se someten a él, en la mismn medida libres 

y cscla\•os. (1.2) 

3. NEXJCO VlRREISAL 

Consumada la conquista, los pueblos indigcnas 'IU~ 

daron sometidos a la corona cspanola y los territorios so· 

juzgados constituyeron una colonia que se denominó Nuc\'a E,! 

pana. 

El gobierno propio de los pueblos sometidos se -

sustitu)'ó por el de la Metrópoli que impuso a la Colonin su 

lcgislncián, como lo hizo en todos los territorios que que

daron sujetos a su poder en Américn. (13) 

Los integrantes de éstas, fueron los siervos )' 

los europeos los amos: por más que c11 la legislación escri

ta se r.Jcclnrara a los indios hombre 1 ibrcs y se les dejara 

abierto el camino de su emancipación y elevación social por 

medio del trabajo, '-'l estudio y la virtud. En nada de c:onsl 

deraci6n influyeron las legislaciones de los grupos indíge

nas en el nuevo estndo de cosas, a pesar de ln disposici6n 

( 12) MAUUACll, RElXllART. TRATADO DE n1:1n:c110 PENAL. EO. ARIEL. 
BARCELON'A, 19ti2. P • .19. 

( 13) G,\RC l A, TRIS 1 DAlJ. APUNTES DE 1~TRODUCC1 OX AL ESTUD 10 
DEL DERECllO. ED. PORRUA. MEXJCO, 19811. P. 62. 
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del Emperador Carlos V, anotada mfis tarde en la Rccopiln-

ci6n de tndins, en el sentido de respetar y conservar las -

leyes y costumbres de los aborigenes, n menos que se opusi~ 

rnn a ln fe o a la moral, por lo tanto, la legislación de -

Nueva Espann fue netamente europea. (14) 

La ley 2, tit. I, Lib. lI de lns Leyes de Indias, 

dispuso que "en todo lo que no estuviere decidido ni decla

rado ... por las leyes de c~ta recopilación o por cédulas, -

provisiones u ordcnanz.;is tlndns y no revocadas pura las lu

dias, se guarden las leyes de nuestro ltcino de Castilla ca!!. 

forme a las de Toro, asi en cuunto .:i ln 5ustnnciu, rcsolu-

ci6n y decisión de los casos, negocios y pelitos, como a la 

forma )' orden de sustnncinr". (15) 

Las Leyes de Indias fueron complcmcntudns por ln 

recopilnci6n di: autos acordados por la lleul Audiencia y Ca!! 

cllleria de la Nueva Espnna, lns Ordennnzns de Gremios y -

lns Ordenanzas de Minerln. 

Como supletorias de las anteriores, se aplicaron 

las siguientes leyes: El Fuero Real, el Ort\enBmicnto de Al

cal&, las Ordennn~ns Reales de Castilla, lns Leyes de Toro, 

(14) CASTELt.ANOS, FERNANDO. OR. CIT. P. 11. 

(lS) CARRANCA Y TRUJILLO. OB. CIT. p, SS. 
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la Nueva_ y Novlsima Recopilaci6n: y las Siete Partidns. (16) 

Puede afirmarse que la legislación colonial ten

día a mantener las diferencias de clases o castas. por ello 

no debe cxtrnf\ar que en materia penal haya habido un cruel 

sistema intimidatorio para los negros, mulatos y castas. C.2. 

mo tributos 31 rey. prohibición de portar arm;1s; y de tran

sitar por las calles de noche, obligación de vivir co11 el 

amo conocido, pcn.:ts de trabajo en minos r ele :i;:.otcs, todo 

por procedimientos sumarios "excusado deo tiempo y proceso". 

Para los indios, las lc)'Cs fueron mi1s benévolas, sc1)alúndo-

se como penas los trabajos personales ))OT cxc11s11rlcs lns ele 

a:otcs y pecuniarias, debiendo servir en conventos, oc11¡1a-

ciones o ministerios de la Colon(¡¡; r siempre que el delito 

fuera grave, pues si resultaba leve, la pe11u seria la ade

cuada aunque conti11uando el reo en su oficio y con su m1jcr; 

sólo pcdlnn los indios ser entregados a sus acreedores pnrn 

pagarles con su servicio; r los mayores de 13 anos podinn -

ser empleados en los transportes donde se cnreciern de cnml 

nos o de bestias de carga. (17) 

(16) 1:RANCO, SOIJI. OIL CIT. P. 3.! 

(17) CASTELl.AXOS, FERNANUO. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DE
RECHO PENAL. ED. PORRU,\. r.n~x.1co. 1981. r. "'"'· 
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Apenas iniciado por Hidalgo el mo\'imicnto de in

dependencia en 1510, el 17 de nov1cmbrt" del mismo ni\o, Mor~ 

los decretó en su cuartel general del Aguncntlllo la nboli

ci6n de la esclavitud, confirmando asi el anterior decreto 

expedido en Valladolid por el Curu Je Dolores, 

La grave crisis producida en lodos los órJcne~ par 

la guerra de independencia, moti\'Ó el prononclnmlcnto rJc -

disposiciones tendientes a rcmedinr en lo posible, lo nucvn 

y dlCictl situación. 

Se procuró orgnni:nr n la policin y reglamentar -

la ¡iortaci6n de armas y el consumo de bebidos alcohólicns, -

asl como combatir la vagancia, 1:1 mcndicid;id, el roba )' el 

asalto. Posteriormente, en 1838 se Jis¡1uso para hacer fren

te a los problemas de entonces, que qucdnrnn en vigor las -

leyes existentes durante ln dominación. En el México indc~

pcttdlcntc, nos queda una legislnci6n fragmentarla y dispcl'· 

sa, motivada por los t.ipos de Jelincucnt.cs que llegaban u -

constituir problemas politicos; pero ningún intento de for

mación de un orden jur1dico total~ hur atisbos de ht1mnnitn

rismo en nlsunas pcn:is, pero se prodig.'l ln de muerte como 

arma de lucha contra los enemigos politices; las dl~crsns 

constituciones que se suceden, ninguna influencia ejercen 
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en el desenvolvimiento de la legislnci6n penol¡ y no se pu~ 

de afirmar que los escasas instituciones humanitarias crea

das por las leyes se hayan realii.ndo. (18) 

lil código penal actualmente en vigor en la capital 

de la República en materia común y en todo el pais por lo -

que respecta a lo federal, inició su vigencia el 17 de sep

tiembre de 1931. Las bases doctrinarias, de acuerdo con 

las cunle5 redactaron sus autores dicho C6digo, fueron las 

siguientes: "Ninguna escuela, ni doctrina, ni sistcmn pcnlll 

alguno, pueden servir para fundar intcgrnmcntc la construc

ción de un CóJi~o Penal. Sólo es posible seguir una tenden

cia ccli!ctica y pr:1gmfi.ticn y renli2ablc". 

l.n fórmula: "no hny tlclitos sino Jcllncucntes", 

debe cornplctnrse nsi: "no hay delincuentes sino hombres" 

El delito es principalmente un hecho contingente, 

sus cnusns son múltiples: es una resultante de fuer:us ant! 

sociales. 

Ln pena es un mol neccsnrio, se justifica por di! 

tintos conceptos parciales: por ln intimidación, la cjcmpl_!! 

( 18) IOE.M. P. 45. 
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ridad, la expiación en aras del bien colectivo, la necesidad 

de evitar la venganza privada, etc. pero fundamentalmente, -

por nece~idad de conscrvaci6n del orden social. 



CAPITULO 11 

BREVE A.~ALISIS CE.'lERICO DEL DELITO DE HOMICIDIO 
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1. CO"-"DUCl"A 

"Cometo el delito de homicidio, dice nucst-rn ley, 

el que priva de la vida a otro", es decir, el hombre que • 

priva de la vida a otro hombre. Tomantlo en cuenta la dcfin! 

ci6n del delito de aborto, .,la rnucrtr. provocnda del prodt11:.

to de la concepción en cualquier 111omt:.'oto J.c liJ. prcJ\cr." 1 en-

contrnmos el momento separativo de estas figuras; lu prc1\cr. 

conc1u}'c con el nacimiento, y con l!st.e el advenimiento del 

objeto de Ju figur•1 de hümicidio: el hombre. (1) 

Hs pues, al homicidi<:1 un3 figura J.c rla.1)0 que ti<.>· 

ne como esencia la extinción de las funciones vitnlca, de 

la ''fuerzu o actlvidnd interna sustUl)tlul que vivific• ni 

ser. humano", en C\lalquler memento de :;u c,.istcncin. 

Los sujct:'os J(.>l tipa hi1slco no exige ninguna cla

si[icaci6n del act:ivo o pnsivo; por tanto, cualquier pcrso

nn puede ser uno u otro. El sujeto activo. nnturalmcnte dQ

bcrú reunir las condicion~s necesaria~ para ser sujeto de -

de rccho pcn.::i l. 

Todo ser humano puede ser sujeto pasivo sin impo!. 

(1) PINA, RAFAEL. CODIGO PENAL. ED. PORRUA. MEXICO, 1964.
p, 199. 
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tar su edad, sexo, condici6n socinl o vitalidad: un ugónicu 

o un condenado a muerte pueden ser sujetos pa.sivos; ni si· 

quiera es necesario el que la victima hubiera nacido en cou 

dicioncs de viabilidad, (2) 

El tipo de homicidio plasmado legislntlva1ncntc en 

el articulo 30:? no hace mención a medios, modos o formns de 

producir ln privación de la vida huinnnn. En su pensamiento -

quedan comprendidas abstracta y latcntcmcntc todns las con· 

duetos que, cualquiera que fuera el modo en que contrai¡.vin • 

la norma implican privación de la vida. 

Ha}" medios y modos de perpetrar el homicidio que 

representan las formas típicas y regulares de su comisión. 

asi acontece con el disparo de arma de fuego. el veneno, el 

punal )' demás armas blancas, los golpes con mnrtlllo, piu

dra, palo y demfis instrumentos contundentes o con los pu1\os 

)' ples. A estas formas materiales de comisi6n del homicidio 

hacian referencia los textos mAs antiguos. 

La causalidad es un requisito fundamental en el 

delito de homicidio. Ln acción del hombre -causa- dobe 

producir como consecuencia la muerte de otro -efecto-. Esta 

(2:) CARDONA ,\RIZMENDI, ENRIQUE. APUNTAMIENTOS DE DERECHO i'§. 
NAL. ED. CARDENAS. MEXlCO, 1976. P.P. 9, 10. 
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acción puede desarrollarse en muchas formas y comprender, -

tonto una comisi6n como una omisión. Si interviene otro fa~ 

t.or indc¡icndientc, se entra en el problema de la concausa,· 

sin embargo, en algunos casos el medio empleado determina • 

una calificaci6n especial, como cuando el homicidio se com~ 

te por incendio. 

El homicidio puede cometerse en forma directa 

(efectuar un disparo) o indirecta (emplear un animal); pue

de ser por acción (aput1nlar) u omisión (no atender a un en

fermo, dejar pasar la hora del amamantamiento, no lignr el 

cordón umbilical} los medios pueden ser fisicos (empleo de 

fusil automático o alambre electrificado), materiales (coa! 

quier arma) o morales (dar una gran emoción a un enfermo 

del cora7.6n). 

Esos medios también se clasifican en directos o -

indirectos, y en positivos y negativos. (3) 

P11ra Pessinn, Alimcnn y Soler, no hay homicidio -

indirecto cuando la muerte se origina en un falso testimo-

nio o condena injusta, pues hay una objetividad juridicn d! 

(3) OSSRIO, 
JURlDlCA 
P. 408. 

~IANUEL Y FLORIT. R. OBAL, CARLOS. ENCICLOPEDIA 
OMEBA. T. XIV. ED. DRISKILL. BUENOS AIRES.1982 
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versa que en el cnso, es el orden social o ln 3Jmini:>t1·a-

ci6n de justicia. AdcmAs la muerte 11si, es una simple consp_ 

cuencia y con el procedimiento moderno es dificil que se 

condene a alguien a muerte por un falso testimonio o una ca 

lumnia. 

Se ha discutido en la doctrina, con cicrt11 ampli

tud, respecto si el homicidio puede conctcrsc con medios 

psiquicos o morales, como algunos lo Jcnominan. La nicgun 

Carean, Chauvcau, Hélic y Jim&nc: llucrt;1 Mnriano rccha:nn 

decididamente usta posibilidad y afirma 4uc ''la forma ti11i

ca, regular y caractcristica de perpetrar el homicidio, im

plica el ejercicio de la \"iolcnci11 o la pt1csta en mnrchn de 

medios de i.nequivoca potencialidad material lcsi\•a", para 

concluir que los sustos, penas, aflicciones o quebrant.os, 

no pueden ser medios comisi\.·os de homicidio. (4) 

La ncept nn Cn rrn rn, Al imcnn, l mpa lomen i, Mnn:t ini, 

Altavilla, G6me;:-, Soler y Gon;:úle;: Roura. Un nrgumento en • 

contra es el de la imposibilidad de ln prueba; pero eviden· 

tenente puede cometerse un homicidio por esos medios. A 

nuestro entender, es cierto que Iu comisi6n del delito por 

·me-dios psiquicos o morales, no es la forma ordinarln de prl 

'\"11.r ta \'ida, pero en caso de que pueda demostrarse su e!ic.2, 

(.a) CARDO:\.\ ARt:ME:-001, ENRIQUE. OB. CIT. P. 11 
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cia causal, no vemos por qué no deban_admitirse tales me-

dios, m6ximc que ln ley describe el tipo tan solo por ol r~ 

sultado material; y no precisa los medios para obtenerlo. 

Estamos en presencia de un problema de hecho, pe

ro es incuestionable que ciertas impresiones psiquicas, Dll!! 

que excepcionalmente, pueden ser causa de la muerte, y si -

se dcmustrn la eficacia causal del medio, su idoneidad y su 

nexo con el resultado, debe admiti1·sc como medio comisivo. 

La ncci6n o 111 omisión deben ser el elemento c11u-

sul de 111 muerte, que sin ellos no pudo haberse verificado. 

La omisión debe ser la de Dt¡uél que tenga la obl ignción ju

rídica de impedir el resultado que puede derivar de la ley 

(oblignción del pnJrc de nlimentar a su hijo) de empluo pú

blico (el madico que rehusa cerrar la vena abierta) o ln -

obligación contractual (vigilancia de la enfermara cte.). (S) 

2. BJFJll JURIDICO TUTELADO Y SU CLASIFICACIO~ 

En el homicidio. el bien jurídico protegido es lo 

vida humana que es el bien más importante, no sólo porque 

el atentado contra ln misma es irreparable, sino también 

(5) OSSRIO, MANUEL Y i;LORIT, R. OBAL, CARLOS. 08. ClT. 
T.XIV. P. 409. 



porque la vida es la condición necesaria pnra scnt ir su grn_!! 

deza y disfrÚtar de los restantes bienes. De nhi que los cft 

digas destinen sus más grnves penas a la represión de este 

hecho. Lo expuesto no implica desconocer que tamhil'n hay un 

interés del Estado por la seguridad de sus habitantes; y que 

asimismo, existe de por medio un interés tlemogrtifico. Ln P.!! 

nlción del homicidio consentido demuestra, en efecto, que -

el ordenamiento jurídico ntribuyc tnmblén a ln vjda de cudn 

ser un valor social, que se refleja en su::; debures l1ac1a Sll 

familia y hacia el Estndo. {fi) 

Una tutela justn y eficaz del bic11 jurídico tlttc

lado, sólo puedc alcan:::arsc si se toman en cuenta )' se matj._ 

:.an los diversos modos, clrcunstanci•1s, situacioues pcrson!!_ 

les y objetivas y medios de ejecución que conc11rran c11 ln -

conducta que causa como resultado la privación du una vida 

humana. 

El bien juridico de la vida humann es tutelado f'.f: 

n:ilmente, tanto del ataque que se moldea en su lesión efec

tiva, como del que se plasma en su lesión potencial. J.n le

sión efectiva se traducen en In extinción de la \'ida humunn, 

~sto es en el d3Ro; la potencial en el riesgo en que fue -

pu~~to el bien juridico, es decir, en el peligro. Los tipos 

(6) ID~~. P. •01. 
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penales que el Código contiene para tutelar dicho bien jur! 

dico pueden distinguirse en tipos de dnno y tipos de peli

gro, Son de dano los de homicidio (nrt. 302), parricidio 

(nrt. 323), infanticidio (art. 325), participación en el su!_ 

cidlo de otro (art. 312) y uborto (nrt. 329): son los de p~ 

ligro, disparo de arma de:> fuego (art. 306, frac. 1), ataque 

peligroso (nrt. 306, frac. 11), abandono de nlnos incnpnccs 

y de personas enfermas (nrt. 335), abandono de cónyuge e hJ. 

jos (art. 336) y omisión de socorro (nrt. 340 y 341). 

1.os tipos de daño cont.ra el bien jurídico dt• l<.a 

vida humana tienen como com6n esencia la extinción de ln 

fucr:.a o nct.ividnd interna sustancial, energía o fcnom,~nol~ 

gin de la materia que vivific:1 al Sl•r h11ma110 n.1cicntc o 11a

cido, excepto el de aborto, cuya esencia consiste en l¡¡ mue.! 

te del producto de la prcftcz en cu;1lquier momento de la ge~. 

tación biológicu. Se dift>rcnci¡¡n entre si en dctcrminadns -

particularidades trasccndcntalt>s en ln consideración juridl 

co penal que, si bien no t!ngendran tipos autónomos, comple

mentan y califican el tipo fundnmt>ntal de homicidio y dn11 -

lugar a sendas formas privilegiadas de comisión del delito, 

como acontece, por ejemplo, cuandu se perpetra con el con· 

sentimiento de la victima (art. 312). en ocasión de rina o 

duelo (art, 308), con inccrtidumbc de autor (art. 309), en 

el instante de sorprenderse al cónyuge o al corruptor del 

descendiente en el acto carnal o próximo a su consumación 
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(art~ 310 y 311); o agravadas, como sucede cuando el homici 

dio es perpetrado con premeditación (nrt. 315), vcntajOJ 

(nrt, 316), alcvosia (art. 318) y tTaición (art. 319). 

Los tipos de peligro contra la vidn humana se en-

ractcri2a por describir situaciones en que el bien jurídico 

se colocn en ta probabilidad de que pucdt1 sufi-ir un daf\o. -

Se distinguen en: Ul::i PELIGRO EFECTIVO, conio acontt.•cc en los 

delitos de disparo de armn de fuego y ataque pcl iJ;roso y P!i 

LIGHO PRESUNTO, ~sto Ci, descriptivo de sitt1ncioncs en las 

<¡ue la ley supon<? que engcndrau la poi;ibili<lacl de origirwr-

un da1\o para la vida de dctcrr.iinadus pl:'rsouas, como suc<.•tlC' 

en los delitos de abandono de nii\os inc11p11cL'S o pcrson.:is en 

fcrmas, abandono ¡lcl cónyuge e hijos y omisi6n d0 s~co---

rro. (7) 

3. TE.,IATJ\'A F-~ ~L llONJCIUIO 

Del mismo modo que ~s posible corn¡tut11r como ley 

más benigna cualt¡uicr variación que se llcvt.• n cabo sobre 

alguno de los elementos constitutivos ~e ln infrncci611 0 tu~ 

biin ello es posible cuando el cnmhio altera el complejo de 

dlsposicioncs que estructuran el concopto Je tentativa o de 

(7) J IME~F.Z llUERTA, MARJ..\~O. DE.RECllO PENAL MEXICANO. TOMO 11. 
EU. PORRUA. MEXICO, 198.i. P.P. 18.20. 
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la participación criminal, constituyendo ambas, como se sa

be, formas ampliadas de adecuación, causas extensivas del -

tipo y de la pena. (8) 

Es éste un tema complicado, sobre todo por la di

ficultad de la prueba, ya que no es fñcil una vez que el s~ 

jeto ha cumplido toda su actividad criminosn; y no obtiene -

el resultado deseado, es decir la muerto, poder determinar 

si en realidad quiso matar, o si tan sólo quiso herir, o si 

no quiso matar ni herir y si tan solo intimidar a la v!cti-

ma, 

Nos encontramos entonces ante cl probl1•:nr1 de .:e::~ 

cer la intención del sujeto. Este problema se rcsucl,·e !';f':l..!_ 

ralmcnte con los términos en que aquCl relata el hecho, p~

ro la prueba debe ser concluyente, incquivoco. (9) 

Adamás tiene importancia el carflctcr del autor, -

la rivalidad existente entre la victima y victJmario, el ar_ 

ma empleado, el lugar donde se hirió y el número de heridas, 

datos éstos que si bien pueden no valer por si solos, en -

conjunto permiten poner de relieve la intención del sujetu. 

(8) FIHRRO, GUILLERMO J, LA LEY PENAL Y EL DERECllO TRANSI
TORIO. EO. DEPALMA. BUENOS AIRt:S, 1978. P. 259. 

(9) LEVENE, RICARDO. EL DEtlTO DE HOMICIDIO. ED. PERROT. 
BUENOS AIRES, 1955. P.P. 69,70. 
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Aquí, una vez más, deben distinguirse los netos 

preparatorios (comprar el veneno, cnrgar el fusil) de los 

actos de ejecución (poner el veneno en la comida, efectuar

e! disparo), yn que el veneno pudo adquirirsl! parn matólr 

hormigas y el fusil pudo cargarse para cazar, y de ahí que 

solo los segundos sean incriminnblcs. (10) 

4' ~ FORK.\S ACIL\\"ADAS 

Las circunstancias agra\'Untcs, nos ubican en el -

principio general de que la medida de ln sanción dcstinndn -

a un obrar delictivo, dcri\·a de la gravedad del hecho, la -

que se valora conforme a diversos criterios: primero, tel\-

dencia del dafio social, segundo, el deseo criminal; y tcrc~ 

ro el deber violado. 

Las circunstancias agravantes que se manejan en 

torno a las lesiones y el homicidio son: la prcmeditnci6n, 

ln \"entajn, ln ale\•osin y ln traición. 

A) PREMEDJTACION 

Etimológicamente nnnli:ada, la premeditación es • 

una pnlnbrn compuesta en ln que el sustantivo meditación i!!. 

(10) ME:GER, ED:OIUNDO. TRATADO DE DERECHO PENAL. ED. REVISTA 
DE DERECHO PRl\',\DO, MAllRID, 19-'9. P. 219. 
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dica juicio, análisis mcntnl en que se pesan y miden los di 
versos aspectos, modalidades o consecuencias de un propósi

to o idea, el uso del prefijo pre, indica anterioridad, que 

la meditación sea prc\'ia. (11) 

ART. 315.- Hay prcUleditnción: siempre que el reo 

cause intencionalmente una lesión, después Je haber rcflc-

xionado sobre el delito que va a comc>tcr. 

llny con respecto u la premeditación un critl'rio 

cronológico, otro ideológico y un tercero psicológico. El 

cronológico es el que se refiere al tiempo entre la resolu

ción criminal y la ejecución de la misma. Cl psicológico d~ 

pende de ln frialdad del ánimo y el ideológico se vinculn n 

ln reflexión. 

!lay en muchas personas una lucha interior, un vn.!, 

v~n psicológico, una vacilación entre el odio, t.•l nrtor, la 

codicia o el deseo de rcali~nr el delito por un Indo, y por 

el otro el temor al peligro, el miedo n la sanción n la 

reacción socinl que puede causar con su delito. Esta vncil!_ 

ci6n terminu cuando el sujeto adopta la resolución criminal. 

(11) GONZALEZ DE LA VEGA, FltANCISCO. DERECHO PENAL MEXIC1\NO. 
T.t, ED. U.N.A.M. MEXICO, 1935. P. 118, 
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Recién entonces, puede hablarse de premeditación. (12) 

LA JURCSDICCION ARGENTINA ESTABLECE.- Si el reo -

esperó que la víctima se durmiera para darle muerte, el ho

micidio debe ser cnlificndo de alevoso r premeditado. (c. c. 

c. Fallos, t. I, pág. 497). 

La premeditación no necesita largo lapso; basta -

que sea concebida, de inmediato ¡>revista la ocasión r rcsucl 

ta. {Sup. Corte de Hs. Aires, L.L.t.33 ¡>5g. 549; S.C.R.A. -

18-X-263; O.J.B.A. 944 VJI-177). 

Ln ¡1rcrncditaclón 110 es J11compatiblc co11 la pasión. 

(C5m. Apcl. de Ros¡1rio, Sala 011 lo Criruir1alJ, R.S.F. t. 14, 

pf.ig. 1-13). 

La premeditación no es una circunstancia intcgraa 

te de In alcvos!a. (Corte Sup. de la Nación, LL.t.16, pág. 

-147). (13) 

B) VENTAJA 

En el sentido vulgar de la palabra y aplicada a -

(12) ORTlZ TIRADO, JOSE M. SEGUNDO CURSO OE DERECHO PEN1\l •• -
ED. U.N.A.M. MEXICO, 1980. P. 52. 

(13) OSSIUO, ~IA.\1JEL Y FLORIT, R. OBAL,C,\RLOS, 011. CIT. T.XJV. P.436. 
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las acciones humanas, la ventaja es cualquier clase de sup~ 

rioridad fisica, mental, por los instrumentos empleados, 

por la destreza cte., que una persona posee en forma absol~ 

ta o relativa respecto de otra. (14) 

ART. 316.- Se entiende que hay ventaja: 

I. Cuando el delincuente es superior en fucr2n f! 
sien al ofendido y 6stc no se hnlln ormndo; 

11. Cuando es superior por las armns que emplea, 

por su mayor destreza en el nmncjo de ellas; o 

por el número de que los acompn1lan; 

111. Cuando se vall.• de algún medio que debilita la 

dcfen~HI del ofendido; }' 

IV. Cuando óstc se l1alla inerme o caldo y aqu61 • 

armado o de pie. 

La ventaja no se tomará en considcraci6n en los 

tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa 

lcgitim1l ni c11 el cuarto, si el que su halla armado o de 

pie Cuera el agredido. 

(14) GONZAl.EZ DE LA Vt;GA, FR,\NCISCO. OB. CIT. T.l. P. 1Z6. 
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ART. 317.- Sólo será considerada la VCl\taja como 

calificativa de los delitos de (lesiones y homicidio): CllO!! 

do sea tal, que el delincuente no corra. riesgo alguno de ser 

muerto ni herido por el ofendido }' aquél no obre en legiti

ma defensa. 

La \'cntaja es la superioridad del agente en comp!!_ 

ración con la victima y la invulncrahilid:1d que guarda frcn 

te a ella. Es d;1blc cuando el dcli11cucntu 110 corre ricHgo -

de ser muerto o herido por el ofendido y adcm6s tic11c ccrt~ 

zn de su situación, es decir, cstú consciente de In suprc-m!!. 

cia llUC tiene co11 rcl¡1ció11 al pasivo del delito. (15) 

C) ALI'\'OS I A 

La p1·imcra forma ~!el alC\'C se confunde con la clñ_ 

sica calificntiva francl's:t del "guctapcns", consistente en 

esperar 1~1ís o menos tiempo, en uno o diversos lugares, n un 

indi\'iduo, sea parn darle muerte, sea 1111ra ejercer sobre él 

actos de violc11cin. 

ART. 318.- La alevosía consiste en sorprender in

tencionalmente a alguien de impru\•iso o cmplenntlo ncech:1n.:u 

u otro medio que no le Jé lug¡¡r a defenderse ni evitar el -

(15) IXSTITUTO DE lX\'ESTtGACtO~ES JURIDICAS. DlCCIOXAlllO JU 
RllllCO MEXICAXO. T. ll. ED. PORRUA. MEXICO, 1985. P.9ñ. 
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mal que se le quiera hnccr. 

Se encuentran en el mismo dos circunstancias dis-

tintas, conocidas ambas por la común dcnominaci6n de alevo

sía: 

a) La sorpresa intencional de improviso o la nsc

chan:a de la victima. 

b) El empleo de cualquier otro medio que no dé 1~ 

gar a defenderse ni a c\•itar el mal que se qui~ 

ra hacer al ofendido, 

La alcvosia es toda cautela empleada paru asegu

rar la comisión de un delito, generalmente sin riesgo para 

el propio delincuente; diccsc que es toda actunci6n con in· 

sidi11 o toda manifestaci6n que tiende a ocultar el cuerpo y 

el alma por actos simulados, o bi~n, es un acto proditorio

<¡uc se efectúa so pretexto y apariencia de íidclidnd. Por -

tanto, obr.1 .ilcvosamcnte quien para matnr a su victima, Jn 

ataca en el momento que no se da cuenta de que corre el pe-

ligro de ser agrcdidu. (16) 

(16) GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. OB. CIT. T. l. P.P. 
1Z8, 129. 
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LA JURISPRUDE~ClA ARGENTINA ESTABLECE.- Existe 

alcvosia siempre que en ln comisión del delito se procede 

en forma insidiosa, a traición, tomando n la victima dcspr.!:_ 

venida e indefensa, asegurando asi el éxito del protl6sito -

por la disminución de la capacidad de defensa. (Corte Sup.

dc la Nación, L.L.t.16, pág. 447). 

No puede aceptarse como princi11io general y nbso

luto que un homicidio sea alevoso; porque el occiso carcciE, 

ra de arm:is en el momento de ser agrl!Jido. (Cáma. Apcl. Jc 

Rosario, Sala de lo Crim. LL.t,32, pág. 315). 

La circunst.anci:1 de que la victima hnra sido atn

cada por la espalda, no es suficiente, por si sola, para iB 

ferir que se obró con nlcvosla, agravante que debe excluir

se si el ataque no se llevó hallándose la victima despreve

nida ni la agresión (uc busacada con el propósit.o de actunr 

sin riesgo. (C.C.C. Fallos, t.S, pág. 311). (17) 

Pa-ra ju:gar la alevosia, se exige un ant.cs y un -

después; pero es preciso una mayor deslealtad, objeto de la 

acción, perfidia del agente, conexidad presunta con otros -

delitos, cinismo, rcsolu~i6n dcspiadnda. (Corte Sup. de tuc. 

ll7) OSSRIO, MA!>.'UEL \" FLORIT, R. 08,\L, CARLOS. OB. CIT. 
T,XI.\'. P. -'39. 
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LL.t.5, pág. 88). 

No debe calificarse de alevoso el homicidio, aún 

cuando el procesado haya esperado a la victima, si esa csp~ 

ra no constituia ocultamiento físico tendiente a asegurar -

el golpe que aquél se proponia; y al mismo tiempo scguridnd 

para su persona. (Cñm. Apel. Rosario, Sala en lo Crim. R.F. 

t.14, plig. 143). 

La alevosía requiere que medie por parte del agc~ 

te en la ejecución del hecho dr. astucia, el cngufto, la ocu! 

tación, la traición, la fclonia, el procedimiento pérfido, -

la emboscada, el acecho, cte., asegurando por estos medios 

la consumación del delito sin riesgo para el autor. (Cfim. -

Crim. y Corr. Cap. LL.t.15, pág. 873). (18) 

D) TRAlCION 

ART. 319.- Se dice que obra a traición el que no 

solamente emplea ln nlevosin, sino también In perfidia, Vi!!, 

lnndo la fe o seguridad que expresamente hnbin prometido n 

su victima, o la tiícitn que ésta debin prometerse de aquél 

por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad u cual

quiera otra que inspire confian~n. (19) 

(18) IUEM. 
(19) PUENTE, ARTURO y F. PRINCIPIOS DE DF.RECllO. no. BANCA y 

COMERCIO. MEXICO, 1952. P. 284. 
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Los elementos de la traici~n.son en primer lugar, 

una alevosia, o sea, el empleo de acechanzas o cunlquier 

otro procedimiento que no dé lugar a la defensa ni a evitar 

el mal~ y en segundo luga·r, la perfidia. la violación a la 

confianza que la victima tenia a su victimario. (20) 

S. FORNAS ATEHUADAS 

El juzgador logra imponer una sanción justa y ad~ 

cunda al caso concreto, cuando la desprende del análisis d~ 

tallado de la pcquet\n, regular o enorme gravedad del hecho 

producido. 

Asi vemos• llUC las circunstancia.s atenuantes son 

los que contienen unn pequet\a dosis de peligrosidad en el 

agente del delito, lo que mide su responsabilidad penal y 

origina a su vez. una disminución en la penn con respecto al 

delito simple. 

El arbitrio judicial entra en acción paru valorar 

tales circunstancias y a virtud de ello, se i•ponc la san

ci6n als ajustada a la realidad del coaportaaiento. (21) 

GONZALE?· DE LA VEGA, FRANCISCO. 08. CIT. T.l. P. \32. 
PESSINA. ENRIQUE. ELEMENTOS DE DERECHO PE."i:AL. EO. RE· 
VISTA DE LEGISLACION Y JURlSPRUDE.~CIA. IL\DRlD, 1892. · 
P.P. 33.¡, 335. 
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t asi nos permite formular ln siguiente agrupa-

ci6n: homicidios consentidos: homicidios ocasionados en ri

fta o duelo: homicidios perpetrados con incertidumbre de au

tor y homicidios rcaliz~dos en el instante de sorprcndcrsc

ul cónyuge o al corruptor del descendiente en el acto car

nal o próximo a su consumación. (2Z) 

A) ilOMlClUIOS CONSENTIDOS 

El ordenamiento penalistico vigente no destaca de 

una manera expresa que el consentimiento sen una circunstn,!! 

cia que atenúe el homicidio. Sin cmhnrgo, a esta conclusión 

llognMos a anali:.nr el articulo 312 del Cói.ligo Penal que e;:_ 

tnblccc: lil que prestare auxilio o indujera n otro pnra que 

se suicide, será castigado con In pena de uno a cinco af\os 

de prisión; si se prestare hasta el punto de ejecutar él 

mismo la muerte, lo prisión scrfr de cuatro R doce n~os. (23) 

Se establece un tipo autónomo de delito: partici

par en el suicidio de otro, si bien el suicidio no es deli

to, el auxilio o inducción al mismo se sanciono al instituir 

el tipo de conductn de rnrticipaci6n cu11ndo el auxilio se -

materializa en el hecho de que el sujeto activo ejecuto ln 

muerte, pues nos hallamos ante un verdadero homicidio per¡J.!:_ 

(2Z) .rIMENEZ llUERTA, MARIANO. OB. ClT. r.11. P.P. 53, s.i. 

(Z3) CARRANCA Y TRUJlLLO. CODIGO PENAL A~'OTADO. E.D. PORRUA. 
MEXlCO, 1980. P. 646. 



trada can el consentimiento del pasivo. 

El consentimiento prestndo, cualesquiern que fue

ren sus circunstancias y condiciones, es en todo momento r~ 

ve.cable. Debe suhsistir C!n el momento del hecho y ningún V!!, 

lar tiene en cnso de que la muerte no se produzca, ltt detc.r 

minnci6n suicido debe ser manifestada incqulvocttmcnte mc-

diontc cualquier mcJio de cxprl'.'sión: palabras, escritos, ge:! 

tos indicativos, etc. (2~) 

Los motivos determinantes que impulsan al agente 

n privar de la vida a quien ha hecl10 presente su determinn

c ión suicida, si bien son intrascc11dcntes en la configura·

ci6n del tipo de homicidio atenuado por el conse11ti~icnto, 

revisten extrnordinarin importancia según la dispuesto en 

el articulo SZ del Código Penal, (nrbitrio judicial para f! 

jur las penas) desde el momento en que se puede matur a 

quien ha hecho patente su determinación suicida por un mó

\"il de piedad o por un vulgar y egoísta interés económico. 

B) HOMICIDIOS OC;\SIONAIJOS EN Rl~A O OUliLO 

Por lo que respectn nl homicidio ocnsionado en r.!, 

fin que establece el ortlculo 380 del Código Pcn:il, In ntcnu!!_ 

(:?.t) JJ:>!ENEZ HUERTA, MARIANO. Oíl. CIT. T.II. P.P. 56, 57. 



ción radica en que los rijosos consienten, expresa o táci

tamente, en intercambiar ataques plasmados en vías de hecho 

con intención lesiva. Que casi siempre causa por lo menos -

lesiones y la aceptación de las mismas. (25) 

Exige un elemento moral que es el ánimo de hacer 

daño, por lo que es un delito doloso, y otro material que -

consiste en tomar parte en la ril1a. Hay me:cla de dolo (el 

sujeto quiere el hecho) y culpa (el hecho puede ser ca11sa -

de homicidio o lesión no quC'rido). 

En cuanto al moral, no es responsable quien inter. 

viene en la rina para hacerla cesar, ni el que lo hace para 

defenderse o para defender a un tc.?rcero en peligro. Es pues, 

requisito la intencj6n de luchar y sin ello no basta <¡ue se 

cumpla el elemento material. (~6) 

La rina es definida como la contienda que ohra: y 

no de palabra entre dos o m¡\s personas y para que se usen 

correctamente los térr.iinos rina y homicidio en rina, es ne-

cesarlo que los golpes y violencias sean reciprocas. 

(ZS) IDEM. P. 64. 

(26) OSSRJO, MANUEL Y FLORIT, R. OBAL, CARLOS. OB. CIT. 
T.Xl\'. P. 463. 
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En lo que se refiere al elemento mntcri:il en si, 

el que interviene en In primera parte de ln incidencia, por 

ejemplo en las injurias verbales pero se retira al comenzar 

las vias de hecho, no es responsable. 

La conjunción de ambos elementos (moral)' ninlcri11l) 

por lo general crea el marco udccuudo para que entre en ju~ 

go la atenuación de la pcn:1 t>n el homicidio ocasionado en -

rifl.a. 

Las violencias, empujones, punala<las, disparos de 

nrma, pc<lradus y golpes, pueden sur i·cciprocos, o sea, Jebe 

haber luclln c11 ln t¡uc nadie actüa 11asiv:1mc11tc, pues de lo -

contrario hubriu agresión de uno o varios contrn uno o va

rios; y podio ser el caso de legitima dcfc11sa. 

No se computa la muerte posterior al cese de lo -

rina, salvo que sea consecl1encia de la misma. 

l.a penn atcnunda a la que se refiere el articulo -

3US, no regultn como en otros casos de las condiciones del 

autor o del sujeto pasivo, o del medio empleado, sino que · 

es la consecuencia de unn transacción por lit di(icultnd de 

distinguir entre varios participes: el autor, los cómplices 

r entre 6stos, los necesarios de los no ncccsnrios, así ca· 

mo la mayor o menor importancia de la provocación. 
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El mismo articulo contempla el homicidio ocasion~ 

do en duelo y no serA estudiadd, en atención a que si bien 

lo contempla nuestro C6digo en forma concisa, ya es una fi

gura en desuso y sin mayor importancia para nosotros, 

C) llOMIClDIOS PllRPETRADOS CON INCBRTIDUMBRH DE -

AUTOR 

El articulo 309 estoblccc una serie de rcglns pa

ra punir el delito de homicidio en todos aquellos casos en 

que en su rcaliz.aci6n concurran circunstancias tan confusas 

que resulte imposible aplicar las reglas generales y comu·· 

nos de la responsabilidad juridico-pcnal. 

Se han esforzado las ley~s punitivas en arbitrar 

recursos legales para ~ancionar el homicidio perpetrado me

diante la intcrvcnci6n conjunta de varias personas, cuando 

precisamente en virtud do la confusi6n engendrada por la 

diversidad de sujetos que intervienen, se hace imposible 

descubrir y probar quicu fue la persona o personas quo en 

realidad priv6 o privaron de la vida al occiso. (27) 

Articulo 309.- (Complicidad corrcspectiva en el -

homicidio). Cuando en la comisi6n del homicidio intervengan 

(27) JIMENEZ HUERTA, MARIANO. 08, CIT. T.11. P.P. 75, 76. 
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tres o más personas, se abscr\•arAn las siguientes rcglns: 

· I. Si In vlctimn recibiere una o varias lcslancs 

mortales y constorc quién o quiCncs lns infi

rieron, se oplicará a ~stos o n nquél 0 ln san

ción como homicidas; 

rr. Si la víctima. rcciblorc unn o varins lesiones 

mortales y no constare qui&n o l{uiéncs fueron 

los responsables, se impondril u todas, sunción 

de trcr. n nueve a1'1os de prlslón; 

111. Cunndo las lesiones sean unas mortales y otras 

no y se ignore quiénes infirieron 1~1s primeras 

pc:iro constare quienes lcsionnron, se nplicar<i 

sanción, n todas de tres a nueve anos de pri

sión a menos que justifiquen haber inferido -

las lesiones no mortales, en cuyo caso sa itn

pondrá. la sanción que corresponda por dichas ~ 

lesiones; y 

IV. Cuando las lesiones solo fueren mortales por • 

su nümcro y no se pueda determinar quiénes las 

infirieron, se aplicnrii. sanci6n de tres a nue· 

ve nl1os de prisión a todos los que hubieron 

ntacado al occiso con armas a prop6sito parn 

inferir las heridas que aquél recibió. 
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Analizando este artículo, encontramos que en el • 

homicidio tumultuario da lu¡::ar a un nuevo c.1$0 de complici· 

dad corrcspcctiva. (ZB} 

Si.·encontramos que son dos lns personas que han -

intervenido en la comisi6n o ejecución de un homicidio, pcn. 

s;:imos que aunque no se haya corregido tan notoria Jncangrucn_ 

cia, es evidente de Rcuerdo con lu relación del precepto, • 

que si intervienen dos personas en la comisión o cjccución

dc un delito es de aplicarse el ;irt. 309 del C.P., )'a que -

la "complicidad correspcctiva" o la "incertidumbre dcJ i1Uto1•• 

comienza a partir del hecho de que Jos personas o m.::ls intcr. 

. vengan en la comisión o ejecución de un delito de lesiones 

o de uno de homicidio. 

Cuando en un homicidio intervienen conjuntamente· 

varios sujetos activos~ ln conf'usl6n que se deriva de este 

hecho, no puede ofrecer mús que cnlif lcnr el hecho de la • 

complicidad corrcspcctiva ~o~o causa mediata del homicidio 

). en lil que todos los agcn1'.cs tienen rcspons.ibilldad. 1.n 

doctrina y la práctica se han inclinado por estn solución 

mlis acorde con el Derecho nunquc sin perder su calidad lógi .. 

ca, distribuyendo la responsabilidad equitativamente y con 

(28) CARRANCA Y TRUJILLO. OB. CIT. P.P. 625. 626, 
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una pena atenuada en virtuc.J de In situación imperante. 

LA JURISPRUDENCIA MEXICAN,\ ESTABLECE. - La regla -

punlti\•a del llamado homicidio tumultuario excluye la .1pli· 

caci6n de .la sanción senalada para el J1omicidio en ri11a, po.r 

que precisamente parte de este supuesto; pero dentro de la 

hipótesis de que se ignore quiénes iufi rieron las IcsJoncs 

mortales. es.e. primera sala, 6737/956/l). (29) 

La fr. 11 del art. 309 plantea la incertidumbre -

del autor o Ja com¡1Iicidad corrcspcctiva dentro de los ac

tos de ejecución o comisión. 

La palabra "todos no se puede interpretar en aten. 

ción a la responsabilidad penal vista ésta como Ja pnrtici· 

p3ción en cualquiera de los grados previstos por la le)' en 

un delito. 

Por lo tanto, la palabra "todos", se r1?ficrcn los 

sujetos activos que siendo respons:1bles de una o varJas de 

las lesiones mortales que hubiere recibido In victima, las 

infirieron, lesionaron y atacaron con armas a propósito. 

La fr. Ill resulta incongrut?ntc, ya que la prime· 

(:?9) IDEM. P.P. 6:?8, 631. 
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ra hipOtcsis contcnidn en esta fr. (cuando las lesiones sean 

mortales y se ignore quiénes las infirieron) cncnja en rea

lidad dentro de la fr. I I. 

Por lo que respecta a las lesiones no mortales, 

las excluye el concepto de "lesiones mortales", raque en 

la puridad cientificn no es sino un l1omicidio o unas lesio

nes en grado de tentuti\·a, por lo que su inserción resulta 

absurda. 

En la fr. I\' del mismo articulo funda su TC!lnción 

en el hecho de que las lesiones sólo son mortales por su nQ 

mero y se cstl en la imposibilidad de detcrmi11nr qui6ncs 

las infirieron. 

Por lo que se refiere n armas a propósito, son ª.!. 

mas que por su forma, peso, el material de que están fahri

cndas sus características peligrosas, etc., son ndecuad3S • 

y eficaces para causar las lesiones mortales de que se tra

to. 

0) llO~HCIDIOS REALI:ADOS ES F.!. I~STA~TE DE SOR-~ 

PRENDER AL CO~'fUGE O AL CORRUPTOR DEL UESCEN

DIENTE EN EL ACTO CARNAL O PROXlMO A SU CONSU

MAClON 

La atenuación de la pena radica fundamentalmente· 
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en el impacto emocional que sufre el c6nyugc en el caso del 

articulo 310 del Código Penal vigente; y el del ascendiente 

en el art. 311 del mismo Código, siendo este último el obj~ 

to de nuestro estudio, por lo cunl harcmo~ su an41isis rn5s 

detallado en el capitulo número I\'. (30) 

El homicidio realizado en el instante Je sorpren

derse al cónyuge en el acto carnal o próximo a su consum11-

ción, es un artículo relacionado con nuestro estudio, el -

cual anali:aruios de una forma dctnllaJa. 

~stablccc el art. 310.- Se imponJran de tres di11s 

a tres anos di.? prisión al r¡uc, sorprc111\icndo a su cón)•ugc -

en el acto carnal o próximo a su consumación, matC' o lL·Sío

nc a cualquiera de los culpables, o ;1 ambos, salvo el caso 

de que el ln3tador haya contribuido n la corrupción J~ su 

ccinyugc. En este óltimo caso se impor1Jrdn al l1omicida Je 

cinco a die: anos de prisión, 

Anali:ando este articulo, encontramos que c6r1yuge 

es el casado legalmente, no importa que el matrimonio sea -

anulable, si no hn sido dt.•clarado nulo por sentencia judi

cial, tampoco importn que el divorcio cst6 en tr~mitc, si -

(30) lDEM. l'. b33. 
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no ha sido también decretado por sentcncin ejecutoria. Ni -

importa que los cónyuges estén de hecho separados. 

Jiméne:: llucrta considera que estas e1nómalns sitU!!., 

cioncs matrimoniales deben "ponc1· en guartli;1 al juzgador sg_ 

brc las moti\•acioncs que impulsaron al agente, pues es dud.2_ 

so que en t.?Stos casos el c6nyugc que nwta fuere impelido 

por un justo dolor, y c-s muy factible que su acción homicl

da tuviere por fin la venganza; o el propósito de rcsolvcr

sus conflictos matrimoniales por las v1as U.e hecho". 

Es inncccsari.n la opinión que no~ Ja Jiméucz Huc_r 

ta porque cmplcn la palabra "dudoso", asi como la expresión 

"es muy factible"; )' la l\C "poner en guardia al juzgador s~ 

bt·c 1'1s motivaciones que impulsaron nl agente". Ya que no ~ 

descarta lo hipótesis de que el sujeto activo actúe bajo la 

presión de una emoción violenta, por lo que el juez debe es· 

tudiar n fondo las motivaciones que impulsaron ln conductu • 

del ngente. 

Es indudable que el nrtlculo 310 del Código Pcnnl 

se refiere al c6nyugc, puesto que partió de ln base de que 

la persona o personas unidns en matrimonio cstdn en el de· 

ber jurídico de fidelidad; }' por lo tanto, In violnci6n de 

dicho deber lus coloca en una condición distinta, {31) 

(31) !DE>!. 
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Algunos autores como Cerrara, plantean ln hipóte

sis del marido cnsado nada ::As por lo religioso, así como -

la del hombre que se ha unido a una concubina; y sobre todo 

en México, que hay mtiltiplcs uniones libres, es decir, quic 

ncs sin haber contraiJo matrimonio hacen vida en coml111 )' se 

comportan como si fueran cónyuges. 

El razonamiento de estos autores es aplicar el -

precepto en los casos en que los protagonistas uún no esta_!! 

do casados, cstuvicrnn, por lo que se refiere a su comport.!! 

mit.•nto en la condición de aquéllos. 

Si nos apegamos estrictamente al articulo 310, lo 

primero es analizar si se considera o no cónyu~cs a los PªL 

ticipcs de la unión libre: en dicho concepto no cncontrarl,! 

mas problema desde el punto de vista social, pues seria 

aceptable la voz cónyuge para cualquier persona que integra 

la unión libre, por lo cual procederemos a continuación a -

analizar este concepto de acuerdo con la ley y la jurispru

dencin. 

LA JURISPRUIJENCIA MEXICANA ESTADl.ECE. - Que lo voz 

"cónyuge" proviene indiscutiblemente del Derecho Privndo y 

está ligada por consecuencia a la familia Je orden monogáml 

co, que a través del matrimonio civil permite la pcrpetua-

ci6n de la especie con la seguridad de la descendencia ele~ 



tn >'. la conservación de lo adquirido (propiedad, matrimonio, 

familia, sucesi6n): por ello, el Derecho Penal tutelndor de 

estas instituciones reprime conductas que ntentall contra 

ellos; estableciendo delitos patrimoninles, adulterio, big~ 

mla, abandono de cónyuge e hijos, estupro, conyugicidio y -

por consecuencia, no es dable aplicar ln acepción a situa-

ciones de concubinato que rli\cn esencialmente con esas iJcas, 

es decir, la voz "cónrugeu no debe emplearse para designar -

n la concubina (Suprema Corte de la Nación, Primcr.:i Sala, -

60/59/Z). (32) 

La atenuación de que trntn el ort. 310 del C.P. -

solo tiene ¡ior objeto salvoguardnr la institución del hogar 

y de la familia, constituidos al amparo de la ley, si11 te

mor en cuenta las condiciones psiquicns especiales en que -

se encuentra el delincuente y por lo mismo, ünicnincntc hen.2_ 

ficia a los componentes del matrimonio considerado como un 

estado civil de las personas y excluye a quienes organizan -

un hogar sin satisfacer las formalidades legales. (A.J.T.XI, 

pág. 142)-

LA JURISPRUDENCIA DEL ESTADO DE ClllAl'AS ESTABLE

CE. - Cónyuge cor:io calidad necesaria para el tipo complcmen

tndo privilegiado previsto por el articulo 198 del C6~igo -

(32) CARRANCA Y TRUJILLO. 08. CIT. P. 634. 
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Penal del Edo. de Chiapas, 

La hipótesis prevista por el articlalo 198 del Có

digo sust-antivo de Chiapas, o sea, la del tipo complementa

do privilegiado que prevé el liumicidio por quien sorprcn(k~ -

n su cónyuge en el acto carnal o en una próximo a su consu

mación, sólo se surte c11 sus cxtrcn1os cuando civiln1cntc se 

tiene la c~lidad de c6nyugc. !'ero seria ¡111¡1Jógica Ja ¡1¡Jlic~ 

ción de la ley penal si se considerara como cónyuge :1 la -

amasia, por falta de calidad del sujeto ~ctivo, por mfis q11c 

ambos se tratnrlln, ficticiamcntc como cónrugcs o esposos, e 

incluso hubieran reconocido a un hijo ''nntur;1l''. (S6ptima 

Epoca Segunda l1artc: Vol. lJS-150, ¡1Ag. 103 A. U. 6305/80.-

5 votos). (33} 

Tomnndo en cucnt:a lo que estublccc la jurispruJc!!. 

cia. es innecesario y no aceptable el ra:onamiento de algu· 

nos autores, el de aplicar dicho precepto a los protagonis

tas que no l1an estado casados civilmente y q11c hacen vida -

en comQn, porque concubina significa lu mujer que l1acc vida 

marital con un hombre que no es su marido, pero sin impcdi-

mento legal para constituir matrimonio. (34) 

(33) PODER JUDICIAL DE LA FEDEIU\CIOX. TESIS DE EJECUTORIAS. 
ED. S.C.J.N. MEXICO, 1917 - 1985, P.P. 329. 330. 

(34) CULLEREDO, BENJAMIN. DICCIONARIO Et\CICLOPEDICO UNIVER
SAi.. T. 11. EO. CREDSA. ESPASA. 1972. P. 968. 
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En la uni6n libre, encontramos que unión signifi

ca conformidad de uno cosa con otra, conformidad y concor-

dancia de los ánimos o voluntades, casamiento, ncci6nycfcE 

to de casar o casarse. Y la pnlnhrn libre que significa que 

tiene facultad para obrar o no obrar, que estñ en pleno go

ce de sus derechos civiles y políticos. (35) 

Ln muerte de los adúlteros ha de ser cnusndn por 

el cónyuge en el mo111cnto de sorprenderlos "en el neto car

nal o próximo a su consumación", según literalmente expresa 

el articulo 310, e11 el cunl se traza u11 marco temporal a ln 

conducta, en congruencia lógica con Ja ra:ón que Ja motiva. 

Quien supera el acervo dolor r la intensa cmoc:i6n i1uc sufre, 

sin que se traduzcan en unn instnntilncn reacción violenta -

dirigida contra los adúlteros, no actúa en la situación de

gradadora del homicidio descrita en el art. 310, si los mn

tn posteriormente, ésto es, en el momento distinto de aquél 

en que los sorprendió. Si tal hiciere, vengarlo por su pro

pia mano la afrenta recibida, sin hallarse inmerso en la 

cmoci6n violenta que es la ratio legis de este privilegiado 

homicidio. 

Por "neto carnal" ha de entenderse, tanto la nor-

(35) MEER, JUST. ENCICLOPEDIA SALVAT. T. VIII. ED. SALVAT.
MEXJCO, 1971. P. 2037. 
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mal c6pulavnginnl como la anormal oral o rectal, pues sería 

risible excluir aquellos cnsos en que el cónyuge infiel y -

su amante se entregan n prácticas sexuales sucedáneas. 

Y por ne: to "próximo n su consumación", todo aquél 

que por su propia elocuencia proclame, sin cquf\'ocos, que 

los adOltcros se disponian en momento cercano a unirse 

sexualmente o denuncie que ncabnhan de hacerlo, (36) 

La pena atenuada scftaJada (de tres dlas a tres -

ai\os de prisión), es par11 el caso de que no ha)'a el acti\·o -

contribuido n la corrupción. Radica en q11c el cónyuge que -

se h;1Jln inmerso en la situación que se dcscribc, actita en 

un estado animice que brinda sobrados fundamentos parn que 

se debilite y atcnóe c11 grado sumo la rcprochabilldnd de Ja 

conducta homicida. (37) 

Ln agravación de la pcnn (de cinco a die: anos de 

prisión), obedecen haber contribuido u ln corrupción del -

cónruge, lo que acredita la elevada peligrosidad del activo. 

La penn es especial y no In del art. 320 del C. P. (homici-

dio c;:alificado). 

(36J JIMENEZ HUERTA, /.L\RIANO. OB. CIT. T. 11. P. 93. 

(37) CARRANCA Y TRUJILLO. OB. CIT. P. 638. 
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En este caso ha habido una evidente confusión lc

gislntiva que por desgracia ha hecho más obscuro el problc-

ma. 

Fíjese en primer lugar, que aunque se trata de -

una penalidad disminuida, es en realidad una penalidad altn 

(de cinco a die~ anos de prisi6n) 1 .ya que no se compara con 

el caso de tres dins a tres anos de prisión. 

En segundo lugar, el legislador desechó las reglas 

generales del sistema penal, porque aunque el matador hubi~ 

re contribuido a la corrupción de su cónyuge, esto no cxcl!! 

ye "del todo" la famosa perturbación de ti.olmo. l.o que nos 

parece una raz6n divorciada de la realidad, ya que en el 

shock emotivo del activo del delito no existe el shock de 

referencia que se describe en. la parte primera 

lo. (38) 

del nrtic!:!_ 

En base nl análisis del homicidio realizado en el 

instante de sorprender al cónyuge en el acto carnal o pr6xi 

mo a su consumación, por qué no mantener la fórmula del ar

ticulo 310 del Código Penal sujetándola n la condición de • 

una cmoci6n violenta. 

(38) IDEM. P.P. 640, 642. 



CAPITULO 111 

LA EHOCION YIOLF-''TA 
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1- VISIOS PSICOLOGICA 

No es posible conocer al hombre delincuente sin 

el estudio de su vida psiquica, posee mayor importancin y 

relación más directa con ln delincuencia que. el puramente 

orgánico. Has los investigadores, en grnn parte, han segui

do un rumbo equivocado, se hnn limitado de modo preferente -

al estudio de la psicologin del criminal anormal, otorgando 

escasa importancia a la vida psiquicn del delincuente nor

mal cuya investigación posee valor relevante por ser los d~ 

lincucntes en su mnyoria sujetos sanos y normales. (1) 

El juez debe tratar de bucear hondo y conocer to

dos los nntcccdcntes, circunstnncins y reacciones humanus.

Uebe ser al mismo tiempo jurista y psicólogo sin guiarse 

por rigidos postulados, pues lo emoción no puede nunco ma

nifestarse de igual manera en todos los personas, aunque 

las causas provocantcs senn aparentemente las mismas, ya que 

nada es mAs dificil que medir o sopesar con elementos obje

tivos, el grado y calidad de los estados emocionales. (2) 

Dentro de los elementos psicológicos mAs importan 

(1) CUliLLO CALON, EUGENIO. DERECHO PBNAL. ED. BOSCH. BARCE
LONA, 1964, P. 34. 

(2) OSSRIO,. MANUEL Y fLORtT, R. OBAL, CARLOS. 08. ClT. 
T.XtV. P. 449. 
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tes podemos encontrar: los sentimientos en la rcncci6n emo

tiva; el estado emocional: el temperamento en la violencia -

del sujeto: la inteligencia )' In voluntad en la cmoci6n; el 

remordimiento en los delincuentes: la emoción con relación -

a ln pasión. 

A) LOS SENTIMIENTOS EN LA RE1\CCION EMOTIVA 

El hombre no es ante los hechos de la vida un -

tranquilo espectador, sino un actor principallsimo. Los -

acontecimientos no lo dejan indiferente; reacciona con pla

cer o dolor: suave o intensamente, Estas posiciones, por lo 

común fugaces, constiturcn los sentimientos. 

Pocos sucesos pasan inadvertidos, aunque dcpcnJc 

la reacción de la particular constitución psico-flsica. Pe

ro así como el mundo exterior obra en el sujeto, los sentl· 

mientas operan sobre toda su personalidad y su carácter. Esa 

acción es mínima en el ámbito inte?lectual y sumamente inten 

sa en el terreno de 111 voluntad. Porque el inJividuo no se 

decide impávido, sino dominado por su pcrsonaliJnd integra. 

Vale decir que lo afectivo tl1le de un colorido especial a • 

las voliciones, elemento de? sumo valor en ln cstimnci6n de 

la conducta humana. 

En el crimen, ln gnmn variaJlsima de los scnti-

mientos afloran a la ineludible consideración del juri~ 
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ta. (3) 

La emoción es entonces, más que una entidad espe

cifica, una cualidad de los sentimientos cuando han ndquirJ. 

do intensidad apreciable y alteran el Animo del sujeto, Pa

ra comprenderlo basta tener en cuenta que puede existir 

aversión sin emoción, pero cuando aquélla aumenta de intcn

siJad, emociona con el odio; puede existir también sin emo

ción el miedo o el temor; pero no pueden concebirse faltos 

de emoción al terror o al espanto (sus grados de máxima in

tensidad). Y nsi, todos esos sentimientos cuando son intcn· 

sos, penetran francamente en lo emocional. 

Como una última prueba de la concurrencia de la -

emoción como cualidad de los sentimientos, basta tener pre

sente que los sintamos tipicos al síndrome emotivo: Ln cxu! 

tnci6n, el llanto, los gritos, la pulidez, el temblor de -

las manos o labios, cscalofrios, sudnci6n, enrojecimiento, 

cte., pueden concurrir en cualquiera de los sentimientos. 

Asi se puede llorar de sufrimiento y dolor o de placer y 

alegria: Por amor o por odio; es decir, por los mds opues--

tos sentimientos. 

Las emociones convulsionan de tal manera el Animo, 

(3) PE!i;A GUZMAN, GERAROO. EL DELITO UE llOMlCIDlO EMOCIONAL. 
ED. MIGUEL VIOLETO. BUENOS AIRES, S.í. P. 60. 
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que los sentimientos pueden transformarse, sin control de -

la conciencia y en ininterrumpida sucesión en los m1ls con

tradictorios estados afectivos. 

Los sentimientos son susceptibles de clnsificn-

ción. Ellas son numerosas y variadas. Por el contrario, In 

emoción no puede incluirse en tales sistematizaciones dife

renciales, porque constituye una cualidad especial. 

B) EL EST1\DO EMOC I ON1\J. 

La lcr exige en el agente o sujeto activo un cst!!. 

do emocional; es dcc.i r: Que se cncu"ntrc dominado por esa -

particular cualidud afectiva. 

F.n los casos de pro\•ocación, hay que dif<.>rcncinr -

la injuria de la reacción homicida. Put'dc transcurrir algún 

tiempo entre la injuria y el delito; y aqu! es donde el el~ 

mento temporal cobra singular import11ncla. Pero con\•ienl? 

puntunli:ur desde el comienzo, que esa mera considerncidn -

objeti\•a puede descartar un enfoque subj1?tivo perfectamente 

válido. Es decir, que lo tcrmin11nt1?mcntc exigido por la ley 

cs que el agente actúe en csttldo emotivo: que cuando perpe

tra el hecho se encuentre dominado por ese estado afcctivo

esp1?cial. De manera que bien puede ocurrir, r 1;1 le}' no ha 

sido sordn a la exigencia que hnya transcurrido un lapso 

apreciable entre ln injuria o pro\•ocaci6n )" Jo reaccldn, y 
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sin embargo, encontrarse el homicida en estado cmocionul y 

encuadrar perfectamente su conducta en el inciso atenuante. 

Porque lo necesario es que coincida el estado cmoti\•o con -

el hecho: y no que sea simultánea la reacción a la ofcn--

sa. (4) 

Pero tanto la intensidad de la emoción cuanto Ja 

posibilidad de reflexionar o de In misma reflexión cumplida, 

son circunstancias ajenas a la mera consideración del tiem

po en el delito. 

Ln valuación y estimación preciso de cualquiera • 

de los otros aspectos subjetivos y circunstanciales permite 

una resolución mas equitativa, que la emergente del mero 

cómputo temporal. Serla cvidcntcmt>ntC? injusto entregar la 

decisión de tan complejas cuestiones jurídicas al simple 

cómputo cronol6gico. DesJe Iuogo, nadie ha sosteniJo tamano 

despropósito. 

Por tanto, en estn cuestión del tiempo en el del! 

to emocional, debe tenerse presente como un criterio coady~ 

vante y nunca definitivo, que constituye un factor fnvora-

blc nl progreso de ln atenuante. el lapso menor transcurrí-

(4) SOLER, SEBASTIAN. DERECHO PENAL ARGENTINO. T. 111. ED.
TEA. BUENOS AIRES, 1963. P.P. 62, 63. 
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do entre ln provocación u ofensa y ln reacción delictuosa. (5) 

C) EL TEMPERA\IENTO EN LA VIOLENCIA DEI. SUJETO 

El temperamento en el sujeto y la violencia del 

choque nfecti\•o de la emoción altera el ámbito integro de 

la conciencia del sujeto y puede ser examinado a los mismos 

fines, es decir, para establecer si el autor estuvo o no -

cfecti1tnmcntc emocionado, 

Casi sicm¡irc en este terreno los factores que im-

pulsan a la emoción violenta, provienen de dos f11cntes; el 

lmpctu de ira y el j11sto dolor, que el juzgador debe consi

derar. 

El ímpetu do ira es la llamada provocación, csu -

provocación es pcrsont1l; se dirige al sujeto que reacciona 

y puedo ser de obra, de hecho, de palabrn, verbal o cscri-

ta. (6) 

La del justo dolor son factores que comprenden 

las circunstancias de modo, tiempo, lugar, sujeto activo y 

(5) OSSRIO, r>L\NUEL Y FLORIT, R. OBAL, CARLOS. OR. CIT. 
T.XIV. P.P. 451, 452. 

(6) PESA GUZM,\N, GERARDO. OB. CIT. P. 84, 



66 

sujeto ¡u1sivo, son fundamentales y deben analizarse en cada 

caso, para ver si la causal constituye o no ¡lrovocnci6n su

ficiente, y por lo tanto, si se puede o no encuadrar en el 

caso del estado de emoción violenta. 

El tcn1pcrnmcnto tnnto puede dominar el sujeto 

normal, cuanto avasallar con mayor violencia n(1n nl scmiano! 

mal. Si bien el fondo deficiente de éste último ex.plica la 

descarga homicida, no por oso escapa a la previsión normat! 

v;:i, toda vez que es plenamente imputable; es más, su impul· 

sividad e inestabilidad pueden demostrar una peligrosidad -

más acentuada y determinar una sanción más scvcr:1. Pues unn 

cosa es la emoción violenta l\UC sirve pnra ntcnunr ln ¡Jcna

lidnd; y otra la inconcicncia o pérdida de las facultades -

mentales que convierten nl sujeto en inimputnble, aunque el 

acto sen dclic:tuoso. Naturalmente, aqul predomina en íormn 

fundamental la pericia médica. Ella podrd comprobar si el 

individuo actuó o no en estado de emoci6n violenta; hasta 

qué grado llegó la emoci6n violenta: y si la misma ulcllnZ6 

o no a privarle de sus facultades mentales. 

D) LA lNTE.t.lGENCIA Y LA VOLUNTAD EN LA l~MOCION 

Las alteraciones de la inteligencia determinan en 

el campo penal ln figura de la imputabilidad: en su doble -

aspecto: la insuficiencia de las facultades o la alteración 

morbosa de las mismas, o el estado de inconcicncia; y el • 
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elemento psicológico: comprender la criminalidad del acto y 

dirigir las acciones. 

Hay rotura de los frenos inhibitorios. La inteli

gencia se obnubil:?, pero no del todo. 1\lgo qucdn borrosamc!!. 

te dentro de ella: siempre se conservan recuerdos confusos. 

!lay en parte automatismo y primiti\'isrno de la conductn y -

busca alteración de la efectividad. La diferencia con la 12, 

cura consiste en que el loco obra sin querer obrur, mientras 

que la emoción violenta se obra.queriendo, pero impulsado -

por esa rotura de los frenos. (7) 

La voluntad es la cnergin que comunic11 ol sujeto 

ln emoción, tiene como consecuencia visible cuando és.tc se 

encuentra dominado por un fin, aumentar el poder tlircctivo -

de ln voluntad. Le resulta mds f5cil entonces, vcuccr los -

frenos inhibitorios de la conducta. 

No obstante, la voluntad y la emoción difieren 

por esencia y no deben ser confundidos, so pena de alter:ir 

el sistema juridico-dogm5tico. La voluntad se dirige hacia 

un {in determinado; es una postura trascendente del ánimo, -

donde se ocultan con frecuencia los "motivos" del delito. -

(7) OSSRIO, MANUEL Y FLORIT, R. OBAL, CARLOS. 08. CIT. -
T.XlV. P.P. 451, 452. 
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Como tal, constitu)'C un ~lomcnto psi.cológico de importancia 

superlativa. Pero la emoción constituye un particular esta

do de la esfera afectiva. (8) 

E) EL REMORDIMIENTO EN LOS DELINCUENTES 

Si por remordimiento se entiende por lo común el 

rt'conocimicnto de un delito ncompal1ado del dolor de- haberlo 

cometido, no todo reconocimiento de los propios delitos, ni 

todas lns manifestaciones de dolor por ellos bastan, sin ª!!! 

bargo, para constituir el verdadero remordimiento como snn

ci6n de la conciencia moral. A esos dos síntomns primordia

les deben agregarse otros caracteres psicológicos, mliximc 

en el caso de homicidio en estado de emoción \•iolcnta. 

Así, mientras que en el cnso del verdadero r.?mor

dimicnto hay una súbita e irresistible reacción del sentido 

moral que imputa de frente al delito, su fuerza repulsiva 

momentáneamente sofocada por un impulso emocional o hasta 

patológico, por el contrario, en el caso del simple disgus

to que es un falso remordimiento, no hay más que la intere

sada preocupación de las molestias proporcionadas por el d~ 

lito propio, y por consiguiente, el egoísta objetivo de 

evitarse o disminuirse a si mismo las consecuencias dolora-

(8) PENA GUZMAN, GERARDO. 08. CIT. P. 90. 
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sns de él. 

De aqui se derivan precisamente los caracteres 

que siguen entre e;ol remordimiento verdadero r esas npnricn

cias de remorllimicnto, tan fácilmente confundidas con él 

por los observadores comunes y por los criminalistas teór_!. 

cos y pr5cticos. (9) 

I.- En el caso del \'crdnr.lcro rcriordimicnto moral, 

el dolor y el arrepentimiento se manifiestan inmediatamente 

después del delito, por el contrario, en el caso del falso 

remordimiento en los dcll11cucntc~ dotndos de insensibilidad 

moral, esas manif~~stacioncs s6lo :icacccn cuando es inminen-

te la sentencia condc11atoria o dcspuós de cll11 máxime en 

los casos du pena capital. 

Mientras que en el primer caso la ex.presión del -

remordimiento es independiente o hasta contraria a la convs_ 

nicncia del delincuente; en el otro caso, por el contrario, 

perdiJa la esperan=a de la impunidad, no es mas que un me

dio de mover a los jueces a la indulgencia, o por lo menos 

un confortante para los propios sufrimientos )" temores, en 

(9) FERRl, ENRIQUE. ESTUlllOS DE ANTROPOLOGIA CRIMINAL. ED.
LA ESPASA MODERSA. MADRID, S.f. P.P. 2S9, 262. 
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especial cuando en la inminencia de la muerte el condenado

se abandona, hasta de buena fe, a las pr4cticas religiosas, 

por la última esperanza siempre egoísta del eterno pcrd6n. 

11.- El verdadero remordimiento no cesa ni se ca! 

ma de improviso apenas obtenida la absolución o una senten

cia atenuada, sino que continúa y sólo cede en virtud de la 

acciOn tranquilizadora del tiempo; mientras que las manifes 

taciones del falso remordimiento se acallan, y a menudo ha_! 

ta se convierten en satisfacci6n, una vez evitado el pcli-

gro de la sentencia condenatoria o de una pena grave, de -

donde tenian precisamente origen. 

111.· En el verdadero remordimiento, el reo se o! 

vida de si mismo y piensa sobre todo en las victimas de su 

delito, y expresa el deseo de reparar el dano hecho: mien· 

tras que en el caso de remordimiento aparente, el reo solo 

piensa en si -mismo, en su propia suerte o a lo sumo en la de 

su familia, y de todas maneras olvida por completo el dolor 

y el dano ajenos ocasionados por su delito. 

IV.· El delincuente que dotado de sentido moral • 

siente verdadero remordimiento, estA humilde y triste, per· 

dona a los dcmas y se recrimina a si mismo¡ mientras que el 

disgusto del delincuente sin sentido moral conserva siempre 

una indole violenta. que se manifiesta con injurias y denu,n 
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cias contra los cómplices u otrns personas, o quienes incu! 

pa de tal surte que él se encuentra disculpado en partc.(IO) 

He aquí pues, cómo el reconocimiento de los pro

pios delitos y el disgusto de haberlos cometido no son siem 

pre y por si solos ln prueba de un verdadero remordimiento -

moral, aunque vayan acompni\ndos por una mimicu conmovcdorn, 

como el llanto o las pr6cticas religiosas; pero sobre todo 

en el caso de homicidio, deben por el contrario, presentar -

estos slntomas psicológicos de modo que parezcan originados 

por una verdadera }' propia reacción o sanción de la scnsib! 

lidad moral. Y he aqul tnmbi6n, por qué con demasiada faci· 

lidad se toman por los observadores supcrficinlcs como re

mordimiento verdadero las apariencias de remordimiento que 

pueden coexistir )' hasta lo más frecuentemente coexisten 

con una profundu )' congénita insensibilidad moral. 

Y comen:ando por las pruebas indirectas, que repr.2. 

ducen también los principales caracteres del falso remordi

miento, presentdsenos ante todo como tal la obstinada nega

ti\•a de los propios delitos: la cual, mientras es producto 

de la idea de evitar con ella la propia condenación, demue.! 

(!O) JDE.'l. P.P. 263,264. 
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tra al mismo tiempo cómo falta la reacción del sentido mo

ral ofendido, precisamente porque en estos homicidas comu

nes no existe sentido moral, o es obtusisimo, y en su casi 

ninguna inclinación a resarcir los danos ocasionados a las 

victimas están convencidos o se persuaden con facilidad de 

quccuando han cumplido la condcnn toda. su deuda queda snld.!!_ 

da, o la alegria cuando salen absueltos o condenados a unn 

pena leve; y viceversa, el disgusto, no r:1 por el delito en 

si, sino por la pena cuando la consideran más grave de lo -

que esperaban. (11) 

Si pasamos ahora a las pruebas directas de lo fnl 

ta de remordimiento en los homicidas, hallamos ante todo, 

la satisfacción de haber cometido el delito o el pesar de 

no haberlo consumado. 

Y esta satisfacción por el delito cometido sube a 

m5s alto grado en Jos continuos relatos que los presos ha

cen de sus propias l1azanas criminales, la sonrisa y la fre

cuente hilaridad con que los detenidos olvidando hasta la • 

m5s fácil hipocrcs!n, acompnnnn la narración de sus gestos 

criminales. 

Además, la demostración de esta falta de remordí-

(11) IDEM. P.P. 265, 303. 
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miento, en la clase de los homicidas comunes. se compJctn -

con la prueba final de sus cxplicitns dcclnracioncs de en

contrar que el delito es uno cosn buena, o bien, de ignorar 

verdaderamente lo que es el remordimiento. 

1:) LA EMOCION' CON RELACION A LA l'ASJON 

Evidentemente no son una misma cosa, basta Jn duQ_ 

liJad nominativa para inferir unn diferencia. As! se Jisti.!!. 

guc entre lo que es la pnsión r lo que debe cntcndcrsc por 

emoción. Ya se ha visto que este 61timo concepto lJcvn im-

plicita In cxigcnciti de una relativa intc11sidad afectivo. -

En la pasión ocurre lo mismo; hny también una particulnr r~ 

ft'rcncin n ln iutcnsidad scntirncnt:1J , (12) 

Pero se han difcrcnciaJo ambas fiuuras por dos 

elementos fund<HM.•ntales: 1:1 persistcncin )'Ja misma intensi-

dad compnrnti\'n, 

L11 pasión, es un estado de conciencia carnc:teriz!!_ 

do por ln pt.•rsistencia del sentimiento prepondernnte, ,.licn

tras que ln emoción es un ruptus de violcntn eclosión afcc

t i \'U, 

l J 2J CARR,\RA, FRA:\e 1 seo. PROGRAMA Dl:L CURSO ne DERECHO en l -
Ml~AL. T.J. EJI, TIPOGRAFJ,\ NACIONAL. COSTA RICA, 1889 .P.174. 



74 

La pasi6n·exige un tiempo determinado, la emoción 

aparece instantánea y avasalladora. 

La diferencia radicaría entonces, en el tiempo 

que cada uno de esos estados perdura en la conciencia (sal

vada desde luego, lo referencia intelectual). Esta afirma

ción ~lene importancia c11 algunos casos de premeditación o 

de pasión amorosa, pues hasta determina la existencia de la 

excusa. ( 13) 

Mús afortunada, parece la dilcr,·ucin fundada en la 

intensidad; porque a Jifcrcncin de la referencia temporal, -

el grado de intensidad es ttn valor diferencial en si, y so· 

brc todo habida cuenta de su trascendencia a la conducta h.,!! 

mana. Lz1 violencia del estado afectivo con.ttitu}'C un'a de -

las razones de ser de la norma, 

Cabe concluir entonces, en que para el jurista ln 

distinción entre pasión y emoción no constituye un problema 

fundnmental. Bus ta captnr la intensidad nfectiva, como las 

circunstancias que obligaron a cometer el lliclto para dec! 

dlr sobre el elemento psicológico del tipo. (14) 

(13) GOftlEZ. EUSEBIO. TRATADO DE DERECHO PENAL. T. II. Ell. -
ARCI!NTINA. BUENOS AIRES, 1939. P. 92. 

(14) PESA GUZMAN, GERARDO. 08, CIT. P.P. 66, 67. 
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2. VISIOS SOClOLOGICA 

En el campo de la sociología criminal, son varios 

factores los que deben ser explorados; pero principnlmcntc -

dos de ellas, que son lns que mlis juegan. Por un lado, lo 

que podemos llamar alma del delincuente, donde tiene sus 

ralees la acción del mismo, o sen, el delito; por otro Indo, 

el alma de las otras personas que se sienten ofendidas por 

él y que contra él reaccionan: bien desde lo alto del Esta

do y en función del Estado, a 11ombrc del i11Lcr6s colectivo -

y con el medio de la pena oficial (o por medio de las medi

das que llevan la calificaci6n de administrativus, dlscipl.!, 

norias, civiles, policíucad, tutelares, cte.); en forma de 

reprobación moral, de censura pública, de venganza o rcpre-

:Hilia, de propia defensa, de nislnmiento, repulsión o expu_!_ 

sión del delincuente. (15) 

Una busca y dctermlnn su producción; la otra, al 

revés, tratn de colocnrst' enfrente del mismo, de cvitnrlo

si es posible, y de atenuar, remediar, compensnr o borrnr -

sus efectos en otro caso. (16) 

(15) DORADO, P. LA PSICOI.OGIA CRIMINA!, EN NUESTRO DERECllO -
I.EGISLATIVO. EO. REUS. MADRID, 1910. P.P. 18, 19. 

(16) PORTE PETIT CANDAUOAP, CELESTINO. APUNTES DE LA PARTE 
GENERAL OE DERECl!O PENAL. s.c. MEXICO, 1959. P. Zl, 
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La conccpci6n sociol6gica considera el ambiente -

socinl como uno de los factores en la producci6n del delito 

de homicidio por emoción violenta, do~dc el sujeto tiene -

sus raíces para la formaci6n de sus sentimientos, su tcmpc

rnmCnta, su intelectualidad, su personalidad, etc. Siendo -

los elementos sociológicos más importantes: la familia; la 

escuela; las amistades negativas; el medio rural y el media 

urbano. 

A) LA FAMILIA 

l!n la familia cabe encontrar distinci6n entre ndu! 

tos y ninos, pero estos últimos no tienen la misma edad, y 

este hecho constituye un elemento importante de formación: 

la psicología moderna hu uvidcnciado ampliamente la influc!l 

cin que el rango de edad ocupado en una familia puede ejer

cer sobre la personalidad. 

El mal ambiente familiar es uno de los factores -

crimin6genos de mayor importancia. En los hogares donde se 

ciian los delincuentes, existen con gran frecuencia modelos 

de delincuencia y de amoralidad (el padTe, madre, hermanos), 

circunstancia que es considerada por los investigadores co

mo condici6n ambiental muy peligrosos.Asimismo, lo es la fal 

ta dc armonio entre padres e hijos. Los hogares deshechos -

por la niuerte, el abandono, la scpnrnci6n o el divorcio de 

uno de los padres se consideran con.:> causa crimln6genn de 
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gran importancin, tambi~n lo es la mala disciplina, la sua

ve en demasla o la rigidn en ex.ceso. La pobrcz.a del hogar 

aunque no constituye un factor crimin6gcno preponderante, 

es un influjo de considerable trascendencia. (17) 

B) LA ESCUELA 

El ::i.dolcsccntc en ln escuela vive c11 medio de otros 

jó\'cncs de su misma edad con quienes comparte ln vida y el 

trabajo; y los contactos entre personas Je la misma cdnd 

son concebidos como un elemento formativo; el alumno está 

somi:tido n la autoridad de los adultos c11cnrgados de la do

cencia r de la disciplina. (18) 

El periodo escolar posee importante interés criml 

nológico. Los investigadores scl\alon el comportamiento ese~ 

lar defectuoso Je los delincuentes en las mnlas calificaci2 

nes, ser con frecuencia los Oltimos de la clase, escaso re~ 

dimiento, asistencia irregular. 

Genernlmcntc muestran también mayor proporci6n de 

delincuentes entre los analfabetos. Sin embargo, las defi

ciencias escolares en los delincuentes depen.Jcn principal·• 

(17) CUELLO CALON, EUGESlO. OB. CIT. P. 36 
(18) ROCHl:R, GUY, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA GENERAL. ED. 

RARCELONA, 1979. p, lSZ. 
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mente de la situación económica y de ·otras condiciones des

favorables dC?l hogar, por lo que es muy posible que los VC.!. 

dndcros factores se hallen en estas condiciones. 

C) LAS AMISTADES NEGATIVAS 

Las malas compnfllas se hnn estimado generalmente -

como eficiente factor criminógcno como un fuerte influjo, -

el autor llcaly lo halló en un 62\ entre 3,000 casos de de

lincuentes estudiados, "los 1nalos compnllcros, tienen una 

parte inmensa en la producción de la criminalidad", c-1 autor 

Durt comunica cifras más bajas, un 18\ entre los delincuen

tes por él cstudindos, mientras que entre jóvenes no delin

cuentes la proporción era de 0.5\, y su influencia surta m~ 

nor entre las mujeres; más estas relaciones, demuestran un 

factor de importancia. El dicho "un criminal se conoce por 

su compatlia11
, puede no ser una verdad totalmente universal, 

pero los modelos delincuentes son contagiosos. (19) 

D) EL MEDIO RURAL Y EL MEDIO URBANO 

La familia radicada en un medio rural, suele ofr~ 

cer a sus hijos menos posibilidades de Jcs:1rrollo mental 

que la familia perteneciente n un medio urbano. No es que 

los primeros nazcan menos inteligentes que los segundos. La 

(19)CUELLO CALON, EUGENIO. 08. CJT. P. 37. 
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ex:plicaci6n de este fenómeno debe buscarse en el hecho de • 

que el medio de \•ida de los ni nos rurales es menos favorn -

ble al desarrollo de sus aptitudes intclcc~uales. 

La educación del nii1o rural está consiJcrablcmcn· 

te marcada por 1;1 ultcrnancla del "dejar hacer" y de Ja coaE_ 

ción, se-gún la edad, r en ella es muy fuerte el acento puc~ 

to sobre el tr<ibajo-Jebl•r. El nir1o di? la ciudad conquista -

mucho ant<."s y dt? manc-ra más completa la ¡1ut.onomia, }' se en· 

cucntra adcrn5s en la co11flucncia de una pluralidad de i11-

flucnci.'ls menos hor:iogén!!as, menos coherentes que las sufri· 

das ¡ior el nli1o del campo. (20) 

Asi como 1¡1 vida de las grandes ciudades contiene 

de poderoso.-; factores criminógeno.s, la.s comunidades rurales 

prest'ntnn menores proporciones de Jellncut>ncia. La familia 

campesina es una uniJnd de fuerte cohesión, cjercl! eílcaz -

vigilancia sobre los hijos, s11 código es por regla general 

más estricto en el pueblo; }' en la aldea, la maln conducta -

de sus miembros es ohjcto Je censura colectiva que realiza 

con frecuencia una cfica:: función prc\·cnti\•a. En lns grandes 

ciudndes la fa~ilin se disgrega, el trabajo mantiene al pa

dre, :· con frccl1cncia a la madre, alejados de sus hijos que 

escapan ·.i su control. 

(:!O) ROCHER, GU\". 08. CIT. P. 159. 
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Las tentaciones de vida inmoral y criminal son ltl!, 

mcrosas y en ellas pululan los delincuentes habituales. Sin 

cmbnrgo 1 ln atrucci6n de las grandes ciudades no se ejerce -

de modo igual sobre todos. Los sujetos que poseen inclinn

ci6n al delito son m6s sensibles a su influjo. 

La existencia en las grandes ciudades de zonas d~ 

lincucntcs en las que la criminalidnd alcanza elevadas pro

porciones. H5llansc generalmente estas zonas de barrios, de 

casas miserables, suelas, insalubres, cura población prcSl'!! 

ta inferiores condiciones de moralidad, con frccucncin pró

ximas a breas industriales. Se atribuyen las alta~ clfrns -

de delincuencia en estas localidades al infli1jo criminógcno 

de la calle y de las condiciones desfavorables de ln vivien 

da. (21) 

(21) CUELLO CALON, EUGENIO. 08. CIT. P. 39. 
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l. SUJETO ACTIVO 

En lo que se refiere al sujeto activo en el homi

cidio, es siempre el hombro, como en todos los delitos aun

que se valga de terceros, de medios mecánicos o de animales 

para matar. 

Para su comisión exige ~icmprc que sen en forma 

directa o indirecta, que el autor sea unn persona física, 

sola o unida a otras, tanto que determinen o ejecuten el hE. 

cho, o que cooperen a realizarlo. (1) 

Por tanto, el sujeto activo, naturalmente, deberá 

reunir las condiciones necesarias para ser sujeto de dere

cho penal, 

ART. 311.- Se impondrán de tres dias n tres aftas 

de prisión, al ascendiente que mate o lesione al corruptor

dcl descendiente que esté bajo su potestad, si lo hiciere 

en el momento de hallarlos en el acto carnal o en uno próx! 

mo a él, si no hubiere procurado la corrupción de su desee!!. 

diente con el vnrón con quien lo sOrprenda, ni con otro. 

(1) OSSRlO, MANUEL Y FLORIT, R. OBAL, CARLOS. 08. ClT. 
T.XIV. P. 413. 
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Aunque en la expresión "as·ccndiente" parece que 

quedan comprendidos globalmente el padre y lo_ madre y los 

abuelos paternos y matern~s. In atenuación que establece el 

articulo está condicionada a que el sujeto activo ejerzo la 

patria potestad sobre el descendiente a quien se hnllnrc 

con su corruptor. 

Dudoso es si la atenuación nlca11za n los adoptan

tes, pues si bien es cierto que ''la patria potestad sobre 

el hijo adoptivo la ejercerán ünicarncntc las personas que 

lo adopten'' (art. ~19 del Código Civil) y í¡t1c ''el odopt~do -

tendrá para la persona o personas quC' lo adopten los mismos 

derechos y obligaciones que tiene un hijo'' (nrt. 396), di

chas personas no son ascendientes del adoptado. Jimt!ncz llUC',!'. 

ta M.1riano asi como Carranca y Trujillo, establecen sin cm· 

bargo, que en virtuJ de una interprC'tación analógica en bu.E, 

na parte -nunca prohibida por el párrafo tercero del nrtíc~ 

lo 14 constitucional·, los adoptantes quedan tambi6n com·

prendidos en el artículo 311. f.o que nos parece evidente 

puesto que un adoptante puede perfectamente caer en el est!!, 

do psicológico de intensa emoción, angustia y dolor, o bien, 

cólera. 

La muerte del corruptor del descendiente ha de ser 

causada por el ascendiente en el momento de sorprenderlos, 

scgün literalmente expresa ci articulo 311 en el acto car-
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nal o en un próximo a él11 , se traza un marco temporal a la 

conducta en congruencia lógica con la rnz:ón que la motivn o, 

de otra manera dicho, se hacen sendas referencias al tiempo 

de la acción. (2) 

La pena atenuada cstnhlccidn en el mencionado ar

tículo s61o es aplicable 11 al ascendiente que mate o lesione 

nl corruptor del descendiente que esté bajo su potcstnd11
• -

consecuentemente, si el ascendiente inmerso en la situación 

lacerante y emotiva que es la razón esencial del pr~ccpto,

rn:ita tnmbi6n al descendiente, tendrá que ser sancionado con 

fundamento en el articulo SS con la pena mayor que es dable 

imponerle por los homicidios perpetrados, esto cs, con la -

de ocho a veinte anos de prisión establecida en el articulo 

307 para el homicidio simple. 

Ahi que cuando el hallazgo del cunJro Jescrito -

en el nrtlculo 311 no fuere para el sujeto activo sorpresa 

alguna sino por el consentido y conocido, la atenuación que 

se examina no puede entrar en juego, aún en el caso en que 

objetivn y procesalmcntc pudiera afirmarse que el sujeto ª.f 

tivo hnbia cogido in fragnnti al descendiente y a su corrul! 

tor. 

(Z) JIMENEZ llUERTA, MARIANO. OB. CIT. T. 11. P.P. 92. • 
93. 
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Z. SUJETO PASI\'O 

Respecto al sujeto pasivo en el homicidio, en ge

neral es toda persona de cxistencin visible. 

De modo que, el sujeto pasivo puede ser un nin.o 

recién nacido que se ha separado del seno materno. al que 

se le hn cortado el cordón umbilicnl, tiene autonomia de v_i 

da y respirn, como pui?dc serlo en proceso de nacimiento. 

La ley lo protege hasta el último minuto de vidu 

mientras tenga funci6n rcspiratoriu y cnrdinca, no importa 

t\UC sea un moribundo, un ap.onizuntc, un viejo o condenado a 

muerte, ni la edad de la victima; tampoco el sexo, lu nnci~ 

nalldnd ni el color o la raza, pues siempre es una vida hu-

manu. 

Lo único que se requiere entonces es una existen-

el~ o autonomia de vida. (3) 

Sólo pucdc ser sujeto pasivo de ln conducta homi· 

cida tipificada en el articulo 311, el corruptor del deseen 

diente que cst~ bajo potcstnd del ascendiente sin hacerse • 

13) OSSRlO, MANUEL 'i FLORIT, R. OBAL, CARLOS. 08. CIT. 
T.XIV. P. 412. 
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mención alguna al sexo de dicho descendiente, de donde re-

sulta que el descendiente puede ser hombre o mujer. Empero, 

el corruptor s6lo puede ser hombre, dado que el texto legal 

claramente lo indica CCln la frase "con el varón con quien -

lo sorprenda ni con otro". (4) 

Corromper quiere decir gramaticalmente depravar; 

pero corromper tiene un sentido esencialmente psicológico y 

moral, de manera que se dice corruptora lo acción que dejo 

una huello profunda en el psiquismo de la victima torciendo 

el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad. (S) 

En este aspecto, es preciso precaverse de la in

fluencia de ideas excesivamente elevadas de moralidad y 

ascetismo. La acción corruptora debe ser medida no ya con 

rclnci6n a un tipo perfecto de relación sexual monog6micn y 

casta, sino con el tipa de pura relación sexual en el sent! 

do biológico-natural. De este modo, para ser calificado la 

ncci6n de corruptora, debetendi?r a la alteración antinatu-

ral de las condiciones en que el acto sexual se rcali~a en 

sl mismo, ya sea por inculcarse a la victima el hábito de -

prácticas puramente lujuriosas o depravada~, o por actuarse 

(4) JIMENEZ HUERTA, MARIANO. 08. CIT. T.II. P. 94. 
(5) SOLER, SEBASTIAN. oe. CIT. T.III. P. 309. 
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en_ forma prematura sobre una sexualidad aún no desarrollada. 

La redacción del texto descarta de plano. que la -

mujer pueda asumir el papel de corruptora del varón que es

té bajo la potestad del ascendiente. Esta posición nos pare 

ce divorciada de la realidad, pues son frecuentes los casos 

de corrupciones de impúberes y púberes realizadas por insa

tisfechas o pervertidas féminas lascivas. (6) 

La frase "corruptor del descendiente" empleada 

por el articulo 311 para designar al sujeto pasivo, tiene 

la significación pcnalistica que en proyección a lo sexual 

trasciende de la primera parte del párrafo segundo del nr· 

tlculo !.01 del Código Penal. Esto es, toda conducta que fl

sicamcntc procure o facilite la depravación sexual de un p.Q. 

bcr o la iniciación en lo vida sexual o la depravación de • 

un impúber, habida cuenta que dichas conductas trascienden -

a los sentimientos ético-familiares del sujeto activo, 

3. FUSDAME..\'TO DE LA ATE.WA.,"TE 

El fundamento de la atenuante radico en que, la 

ley con criterio comprensivo y humano que el ascendiente 

(6) CARDONA ARlZMENDI, ENRIQUE. OB. CIT. P. 50 
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que se halla inmerso en la situación que se describe. nctún 

en un estado nnlmico que brinda sobrados fundamentos para 

que se debilite y atenúe en grado sumo la responsabilidad 

de ln conducta homicida por él perpetrada, 

"Sorprender" significa, segi1n el Diccionario de? 

In lengua: coger desprevenido, conmoverse o marnvillarsc 

con algo imprevisto, raro o incomprensible; descubrir lo 

que otro ocultaba o disimulaba, Y proycctndns estos nccpci~ 

ncs al articulo 311, tanto significa descubrir el nsccndicn 

te por sus propios ojos, las insólitas relaciones sexuales -

que con unn tercera persona mantiene el descendiente que e~ 

tá bajo su potestad. La revelación de verdnd tnn secreta y 

oculta como afrentosa y lacerante, es valorada por ln ley 

pcnnl como productora de una violenta emoci6n que se tradu

ce en la conducta homicida. En el justo dolor que sufre el 

ascendiente está la razón que fundnmcntn la atenuación en -

examen; humano y justo dolor que de inmediato produce, se· 

gún las propias valoraciones de la ley, una transitoria tu.! 

baci6n del equilibrio emocional y la consecuente reacción -

de violenta. (7) 

(7) JIMENEZ HUERTA, MARIANO. 08. CIT. T.11. P. 89. 
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4. PARTICIPACIOS DF. TERCEROS 

Respecto al asunto que primcrnmcnte ocupa, puede 

decirse a modo de principio general que la participación es 

la coordinación de dos o más sujetos en uru1 íinnlidad crim.i 

nal, unitaria y común en ln que cudn uno aporta como propia 

una condici6n causal al concurso. (8) 

A1Ín cuando la cstadisticn no nos hubiera dc111ostr!! 

do 1 con la evidencia indiscutible de las cifras que los de· 

lincucntcs asociados son los más perversos y los mfis tcmi-

bles, esta verdad se hahrin mostrado intuitivamcntv n todo 

el que cono:ca, aunque sólo sea supcrficiulmcntc, la psico-

logia criminal. 

En la categoría de los delincuentes habituales es 

donde se puc-dc encontrar a aquéllos que organizan dt!litos -
que han de ser cometidos en común: no seguramente en la co-

tegoria de los delincuentes por emoción violenta. (9) 

(S) 

( 9) 

Puro comprender la participación de terceros en ~ 

OSSRlO, MA~UEL Y FLORIT, R. OBAL, CARLOS. OS. CIT. 
T.XlV, P. 500. 
DORADO, P. L,\ TEORIA POSITIVA PE LA COHPLtClOAO. ED. LA 
ESPASA MODERNA. MADRID, s.f. P.P. 149, 156. 
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unn forma más amplia de acuerdo al objeto de nuestro estu

dio, formularemos la siguiente agrupación: complicidad por 

emoción violenta, sus efectos inconscientes y la acción de 

presencia; diferencia entre la complicidad premeditada y la 

complicidad por emoción violenta. 

A) COMPLICIDAD POR EMOCI0:-1 VIOLENTA, SUS EFECTOS 

INCONSCIENTES Y LA ACCION DE PRESENCIA 

El Código penal Mexicano no distingue entre las -

dos formas de complicidad, que para entendernos, llamaremos 

premeditada; y por emoción violenta. 

Carrnra dice las ra::oncs por las cuales debe ex

cluirse de los delitos de impetll la participación criminosa, 

61 excluye la tentati~a en tales delitos, ~sto es, In impo

sibilid:1d de que en los delitos de resoluci6n instantánea, -

en ánimos ogitados y conmovidos por el ímpetu de una emoción 

ciega, tengan lugar la premeditación y el cálculo que cons

tituyen la esencia, tanto de la tentativa como de la pnrti· 

cipaci6n. Pero el mismo Carrara escribe inmedintamente:(más 

tal proposición no debe aceptarse, en materia de participa· 

ci6n o complicidad en el delito perfecto, de una manera ci~ 

ga, porque entre la complicidad de un delito ejecutado por 

otro y la tentativa, existe la siguiente diferencia: que C.!!, 

mo en la tentativa falta el evento que revele la idea del -

agente, ésta permanece a los ojos del juc:, en la esfera de 
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las previsiones conjeturales; mientras que en ln complici-

dnd que se manifiesta con relación a un delito consumado e~ 

mo se tiene el evento obtenido, éste puede n veces ofrecer 

la prueba explicita y positiva del pensamiento del agente, -

aún del agente accesorio). (10) 

Y en efecto, hoy puede Jccirsc en gcncr<il ln opi

ni6n de que alin cuando la prueba Sl'n difícil, no es absurdo 

el que aún en los hechos por emoción violcntn, pueda exis

tir la participación criminosa, sea por concurso moral, sea 

por auxilios matcri~lcs. 

Pero bueno es notar que en muchos casos el parti

cipar en un delito determinado es cosa distinta de ser cóm

plice del mismo, en el verdadero y compclto sentido de la -

palabro, 

Esta diferencia que a mi juicio es importantlsimn 

no he \'is to que la haya advertido ninguno m[1s que Jlaus, el 

cual escribía: Ciertamente un delito por emoción violenta 

puede ser cometido por varias personas cuyas voluntades y 

(uer::as han concurrido a originarlo. Más aunque cada uno de 

los agentes hn) •• contribuido a producir el mal proveniente • 

llO) IDHM. P.P. 159, 161. 
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Jcl atentado no son c6mplices en el sentido del derecho pe

nal. No hay vinculo que· les una en el mismo delito; no cXi,! 

te la inteligencia, el acuerdo, el pacto que hace común a -

todos la misma acción criminosa. Si han obrado muchos, ten~ 

mos tantas acciones distintas más o menos graves, cuantos -

sean los hechos individuales. (11) 

Tales delitos entran hoy según el C6digo Mexicano 

en la cutcgorin de ln complicidad corrcspcctiva, lo que a -

mi modo de ver es un error, porque faltando el acuerdo, ln 

fusión de las intenciones particulares, deberla hablarse de 

responsnbilidad correlativa no de complicidad corrcspcctiva. 

La complicidad corrcspcctiva consiste en ln res

ponsabilidad que la norm:t impone n varios agentes en rela

ción con un mismo resultado. (12) 

LA JURISPRUDENCIA MEXICANA ESTABLECE.- La inco--

rrcctn denominación 11complicidnd correspcctivn" SC' usn en -

Derecho parn referirse u Jn culpabilidad en aquellos homicJ. 

dios o delitos de lesiones en que hay vnrios atacantes que 

causaron heridas 11 un ofendido; pero en lo:; que no se pudo 

determinar quiénes infirieron los lesiones (A.J,T.XXl, p4g. 

(11) lDEM. P. 162. 

(12) CARRA~CA Y TRUJll.LO. OB. CIT. P. 584. 



2:94). Texto vigente según Dccr. de Enero 2, 1968. (n.O.níw1. 

7 de mar. 8. 1968), 

Existe responsabilidad corrcspcctiva cuando por • 

ignorarse concret:1mentc quienes lesionaron, el homicidio r~ 

sultante es imput11ble n cada uno de los ngrCsorcs, debiendo 

sancionarse a todos con la mismn penalidad. ntenuada cstnbl~ 

cidn por la ley. (Quinta Hpocn: Suplemento <le 1956, PAg, 

-'31. A.O. 1308/53. 5V.). {13) 

llny que tener muy presentl.' que :1unquC' varios indJ_ 

viduos sean responsables Je 1111 detcrmi11:1do hecho, no por · 

eso hn11 de ser ncccsariamcnlc cómplices. 

La nota diferc11cin1 mAs cvidc11tc es la n11scncin 

<le prcmcditución, lo que como fí1cilmcnte se cornprcnde, hncc 

suponer en principio una menor gravedad en el dL·lito y por 

tanto, debe aconsejar al legislador n cmplenr menos scveri· 

dad. 

Ma~ algunas veces, a6n ln complicidad por emoción 

violenta reviste formas de gr:1vcJ3d c~~cpcio11:1l, y el solo 

hecho de aliarse algu11os <le im¡1rovlso, da al delito co~eti· 

(13) PODER JUDICIAi. DE LA FEJJERACIO~. TESIS EJECUTOJlOAS 
1917·1975. EO. MAYO EIJICIONES. ~IEXICO, 1975. !'. 59Z. 
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do por los mismos un nuevo carácter y uno importancia gran

disima. En estos casos nos encontramos en presencia de lo -

que yo llamarla el efecto inconsciente, pero temible de lo 

complicidad por emoción violenta (14) 

Pero sea <!UD el fenómeno tenga lugar fulminantl'--

mente, la causo es siempre y únicamente 6sto: In sugestión, 

es decir, la presencia y el ejemplo de los componeros. La -

causa no ciertamente única, pero si muy importante que con-

dujo a los autores de los delitos hasta los más atroces ex

tremos, fue el simple hecho de encontrarse acompnnaJos en • 

lugar de verse solos, es probnblc que si uno tic 11qucllos i!!, 

di\•iduos se hubiese encontrado solo, no se hubrin atrevido· 

a liaccr lo que si se atrevió a J1nccr ju11tamente con los de-

más. 

Con ésto, no pretendemos negar el fnctor antropo· 

16glc:o en el delito: lo que únicamente pretendemos es ntri

buir su verdadero valor al factor social. 

La prueba que afirmo se aduce fticilmente. No hay 

nadie que en su vida de joven no recuerde algún hecho que -

(14) CARRARA, FRANCISCO. TEORIA DE LA TENTATIVA y DE LA cotr 
PLICIDAD. EO. GONGORA, MADRID, 1877. P. 78. 
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venga en apoyo de asta vcrdnd sacroso1\'tu: La uni6n di:! los -

individuos los empeora moralmente a todos. 

Si se trata de un grupo da jovcnz.uclos honrados y 

di.' tC?mpcramcnto tranquilo, no tendremos que deplorar mas que 

alguna broma, más o menos nventurn<lu )' OÍC'llsivn; pero que -

nunca traspasa los limites del Código penal. 

Si se trata de otro grupo de jóvenes de:> tcm¡n~ra- -

mento mf1s ir.i.pctuoso y atrevido (a veces h.'.1.sta con que uno -

lo tt-nga), la broma brutal d~gcncr:1rii c11 c.rucl of(."nsn y quJ: 

:.fi en delito. (15) 

¿Qui~n no sabe udom.1s lo feroces que se vuclvl:!n 

los nit,os y los muchnchos cuando se encuentran reunidos?, 

¿Quién no recuerda haber visto un perro o un gnto víctima 

de esta colectiva dclincucnciu infantil?. 

En los delitos contra la vida y c.-1 pudor, 1'1 sugeo_! 

tión es tod.svin m!is fuerte. El trñn.sito de lo lf.ciLO n lo • 

ilícito, de lo inmoral a lo delictuoso, es pronto e inmcdi~ 

to. 

Son excesos- de criminnlidnd impulsiva, cuyll cnusa 

(IS) DORADO, P. OB. Cl'f, P.P. 166, 1CJ9. 
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La potologin pu<?de no explicar, pero si aclnrar -

el cxtroi\o fenómeno rccardlindonos la que los técnicos lla

man ncci6n de presencia, y que tan poco observado es en el 

campo normal. Ln solo presencia de uno de nuestros scmcjnn

tcs, basta paro producir en nosotros un ligero aumento de -

nuestra fuerza de emoción y de voluntad del propio modo que 

ln visto de la luz. aumento ligeramente nuestra fuerza muse~ 

lnr. Nosotros no tenemos conciencio, ni de esta acción fis.!. 

en, ni de aquella acción psicológica. Asi es ncccsurio utili 

z.ar los observaciones experimentales hechos sobre los cnnj~ 

nodos, El doctor Rcgis expone ln siguiente observnción: Un 

enfermo se halla afecto a ln locura de ln duda pnrn hablar 

más exactamente, de la locura de la indecisión: no obstante, 

todos sus esfuerz.os de \'oluntnJ, no puede decidirse a abrir 

una puerta, ni n abotonnrse la camisn. Estando solo, le es 

imposible hacerlo; pero si alguno viene en cualquier momen

to, la obsesión cesa, el enfermo abre ln puert.a, o se abot~ 

na, pues es sabido que estos enfermos encuentran en ln pre

sencia de los extraf\os un apoyo moral, es decir, la fuerza 

de voluntacl de que carecen cuando están solos. Esta acción 

de presencia se revela aqui de una manera evidente, no es 

menos evidente en la vida ordinaria, no obstante, pasa 
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inadvertida. (16) 

Transportemos este fenómeno al campo criminal; r; 

cardemos que la unión de los individuos aumenta el valor de 

cada uno de éstos, y además el valor aumenta la tendencia -

criminosa latente L'n todo individuo; tl!"'Ln~lamos que en los a_s 

tos de lujuria y de sangre, son los que tienen un poder ma

yor )' más inmediato de sugestión y comprcn.::lcrcinos al menos, 

los delitos cx.tra1'1amc11tc feroces debidos a In complicidad -

por emoción violc1;ta, 

ll) UlFERE~Cl1\ ENTRE LA COMPl.ICIUAD PREMUDITADA Y 

LA CO!-IPLICIUAD POR EMOCION VIOLENTA. 

rara poder explicarnos mi1s hicn acerca de este 

punto, es ante todo prcci~o hacer una distinción. Ln complJ:. 

cidad puede ser prcordcnada para el delito, y puede surgir 

instantAnenmente en el momento mismo en que el delito se e~ 

mete. 

Ln primera hipótesis, la más grnve, no tiene como 

se comprende perfectamente ninguna analogía, ni siquiera l~ 

jnna, con el caso de la muchedumbre delincuente. Cuando la 

(16) CARRARA, FRANCISCO. OB. CIT. P. 180. 
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muchedumbre delinque, el delito que comete es improvisado y 

emocional; cuando pocos individuos se reúnen para preparar 

un delito, el que llegan a cometer es un delito premeditado 

y muy otra cosa que emocional. 

En la complicidad por emoción violenta, tenemos -

un Ccnómcno complejo muy cxtrano, inexplicable, de sugestión 

fulminante, que perturba la psiquis de todos y convierte n 

cada individuo en un instrumento inconsciente; en la compli 

cidad prcmcditnda, tenemos el fenómeno simple y claro de al 

gunos malvados que fria y serenamente sin ser arrastrados -

ni turbados por causa nlgunn exterior, reúne sus intt.'ncio-

ncs no honradas y combinan la cjccuci6n de un delito. En t!!_ 

les casos, la prcmcditaci6n tiene verdadcram~nt~ su signifi 

cado de circunstancia agravante, porque denota ln carencia 

completa del sentimiento de piedad o del de probidad que en 

los delincuentes que no premeditan. (17) 

Es pues, claro)' cvide1lte, que la libertad del 

querer y la personalidad de los delincuentes que se asocian 

no quedan en nada disminuidas ni altoradns, y que por tanto, 

no puede corresponder a los mismos ninguna disminuci6n de -

responsabilidad. 

(17) DORADO, P. OB. CIT. P.P. 152, 153. 
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En mnterin de complicidad, los juristas clásicos

sc han contentado, con considerar la parte que cada particJ. 

pe haya tomado en el delito y con castignrlc con unn pena -

adecuada solamente por aquella parte. No sólo no hnn visto 

el peligro social que surgia evidentemente de In diferencia 

numérica entre el delito cometido ¡lar varios individuos y -

el cometido por uno solo, sino que no han visto y ni siquiE_ 

ra sospechado el peligro que surgía de la diferencia psico

lógica entre el uno y el otro coso. 

Pnra ellos, el fenómeno de la nsocinción entre 

los delincuentes era un problema que sólo se resolvía de un 

modo mcc{1nico: no se trataba müs que de averiguar cuál hn

bin sido el concur~o ¡irL•stndo por cada cómplice para el dc· 

lito y atribuirles la pena que en consecuencia, se vuloraba 

justa. 

A nuestro juicio, este es w1medio demnsiodo inge

nuo >' demasiado me::quino para ser exacto. Empe:nrcmos por -

decir que el sólo hecho de ser algunos en lugar de uno solo, 

empeor:1 n todos desde el punto de \'istn intelectual y moral 

que ocurre por una necesidad natural o matemática, 

Una sociedad de varios personas posee elementos -

que no existen en ninguno de los quc- la componen, como chi,t 

pas psicológicas en el momento en que uniéndose varios 
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individuos, dan vidn a la sociedad. 

Se verifica en una palabra, una rcacci6n psicoló

gica semejante n las reacciones quimicas: de la unión de v~ 

rios hombres surgen fuerzas morales y fisicus desconocidas -

hnstu entonces y que ninguno de ellos poscin, como de ln -

uni6n quimica de varios cuerpos resultan sustancias nuevas 

y diferentes de aqu¿llas que antes los componinn. (18) 

La consecuencia necesaria de ést.c, que a mi me p~ 

rece evidente psicológicamente, es que la complicidad debe 

siempre constituir una circunstancia agravante, pues me pu

rccc lógico y justo el hacer corresponder un aumento do pe

na al aumento de peligro social que presenta por ~u intrin

scca naturaleza la unión de dos o de algunos delincuentes. 

(18) IDE>I. P.P. 154, 155. 
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1. NECESIDAD DE Mt.PLIACIOS DEL CRITERIO POR E)IOCIOS VllCl.FJ\"TA 

Este capitulo es de suma importancia debido a que 

tienden buscar la ra26n de ser de la figura del homicidio

cmocional, 

La casuistica que contcmplnn los artículos 310 y 

3llno cubre, ni con mucho, las necesidades de la justicia 

penal, pues quedan a extramuros de la r~gulación positiva 

múltiples situaciones de hecho en que se priva de la vida a 

otro en un estado anímico de violenta !!moción, de la mismn -

situación que el del cónyuge o el del ascendiente descritos 

en los articulas citados, 

El hDDlicidio emocionnl en nuestro derecho es una 

atenuante, pero es muy importante fijarnos llUC para que Ot>.!:_ 

re la atenuante no sólo SI! ne ce si ta que obre "violentamente -

cctocionado" descartándose de esa maner::1 la venganza fria y 

calculada, ademtis la rcacciún debe ser proporcionada ti la 

magnitud del agravio sufrida. 

Son dos conductas diferentes que deben conducir a 

una diferente consecuencia. El primero causa un dai'\o y el 

segundo reacciona por el dano causado. (1) 

(1) PE~A GUZMAN, GERARDO. OS. CIT. P.P. 92 1 93. 
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Quienes profundamente emocionados reaccionan ante 

las injusticias, obran movidos por el dolor de la ira ante 

agravios tan graves como son: el adulterio, las injurias al 

honor, las provocaciones que mancillan. El emotivo obró por 

la reacción ante la acción injusta del otro, por lo QllC sl 

se suprime esta acción ilicita, vernos que el ofcnJido no -

hubicr.:i cometido el ilícito. De aquí nace la menor rcspons!!. 

bilidad Je la \'enganzn aunque sea inmoral, ya qnc es induJ!!. 

ble la menor pelibrosidad del delincuente que reacciona n~ 

te el delito, que aquel que simplemente accionu para comc-

terlo. 

El co1itenido normativo cst~ formado scgón se ha -

visto en capltulo3 anteriores, ¡ior la dual exigencia de los 

elementos psicológicos y valorativo. No se trata pues, de 

una figura de tónica nl!tamcntc psicológica o psiquif1trica, 

para lo cual hubi~ra bastado la exigencia de la emoción. La 

ley requiere un algo más esencial a la figura: lo cxcusnble 

(que las circunstancias hicieren excusable), demostrando 

que la previsión de las circunstancias debe excusar a la 

emoción y al homicidio mismo. 

La muy variada gama de los delitos emocionales d.!!, 

be ser apreciada desde un enfoque unitario, que determine 

sus elementos en una forma sistemática y general. 
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La ley deberá atenuar al hecho cuando éste const! 

tuyc la reacción explicable, comprensible, excusable y ex

ternamente motivada de una conciencia normal; pero no quie

re que las exaltadas rcnccionC?s de un imperante o de un ebrio 

por ejemplo, tengan el privilegio de una excusa cuando han 

llevado al sujeto desmesuradamente más allá de toda pruden

cia, de manera que el exceso de la reacción no sea íntegra

mente explicable por las circunstancias, sino más bien por 

la carencia de controles inhibitorios, perdido:; acaso prccJ.. 

sumcntc por el culpable exceso alcohólico misino. Si bien c.-s 

teóricamente posible que un ebrio reaccione en condiciones -

de verdadera provocación, prácticamente aparece clara In -

tendencia determinada por ese estado en el periodo eufórico, 

a magnificar hechos insignificantes, n dar libre salida a -

los impulsos agresivos. (:?) 

Si no se guarda esa medida de prudencia se corre 

el riesgo al juzgar, de caer en un subjetivismo desenfrena

do ante el cual toda rcacci6n cmoti~n es excusable. 

No puede ol\•id3rse que este artlculo excusa si tu!!, 

clones objeti\•us que ordinariamente son de gravedad no ca

món, en consecuencia, el juez al medir y apreciar las cir-

(Z) SOLER, SEllASTIAN. 08. CIT. P.P. 70, 71, 



105 

cunstancias del hecho con las cuales ha de explicar el cst~ 

do emotivo, no puede dar acogida a motivos fútiles, a situ~ 

cienes que nada tienen de extraordinario, a bromas, n disc~ 

sienes in t rasccnden tes. 

Tampoco pueden aceptarse como hechos que expliquen 

la reacción en los casos de provocación, aquellas actit11dcs 

que no encierren cierta formn de injustici:i. de parte del 

pro\·ocador, apreciando la nctitud en una forma genérica y 

tomando en cuenta la totalidad de la situnción. En este as

pecto, podría decirse que la :i.grcsión ilegitima es a la ju~ 

tificantc de lcgitiuia defensa como la provocación es o la -

excusa. 

La atenuante no es solamente aplicable a ese tipo 

de casos qu" rcspontlcn a los e.inanes clásicos de la pro\'oC!!_ 

ción. El estudo de emoción \'iola1ta excusable por las circun_! 

tancias ha sido adoptado precisamente por su generalidad, -

de manera que en él están comprendidos los hechos de! la m.5.s 

diversa noturalc:a, siempre! que tengan el efecto desencade

nante Jel ímpetu emoti\'o y resulte explicable que ~sta se -

hara producido. 

Hemos insistido acerca del car6ctcr objetivo de -

las circunstancias que han de hacer excusable el shock eMo

tivo; pero el poder de atenuación reside en el impulso em_2 
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tivo mismo. (3) 

2. VALORACIOH JURIDICA 

Un criterio puramente ético rcsultn equivoco. Esa 

valoraci6n no puede regirse por cánones absolutos, por lo 

mismo que la ley la subordina a la situación histórica y 

concreta que ha de presentarse al juez en cada caso. No se 

trata de que el juez formule valoraciones arbitrarias, pues 

se entiende que solamente puede afirmar valores jurldicos, -

es decir, conformes con el derecho considerado en su total! 

dad, para lo cual no es improbable que deba remontarse a -

los principios m5s gene ralos de consideración a la persona-

lidad humana. 

Es imprescindible encontrar un criterio objetivo, 

que permita formular el juicio con seguridad y certeza. 

La emoción no excusa por si, sino que tiene que • 

ser excusada. Para buscar la excusa no debe partirse, diré, 

del estado emocional, sino llegarse a 61, comenzando por el 

an5lisis de la situación objetiva, (4) 

(3) IDEM. P. 72. 
(4) PERA GUZMAN, GERARDO. 08. CIT. P.P. 132, 134. 
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Estas· circunstancias son cxigcncins objetivas de 

valornci~n juridica. Ellas están rt?fcridas al hecho total y 

no al simple estado emocional meramente; porque las circun~ 

tanelas deben excusar el hecho y no la emoción. l.n vnlora

ci6n jurídica en su cantidad, cst{1 en función con lns cir

cunstancias del caso; circunstancias que no están ni pueden 

estar en la ley, porque la ley no es ningOn caso. La viven

cia del orden, de la scguridnd, de la justicia, etc., cstf1 

condicionada ncccsoriamcntc por las circu11stancias del caso 

porque precisamente son ellas lns que van a ser vnluadas. 

Las circunstancias objetivas, pues, cst5n referi

das al autor, al neto, al ambiente, a) medio, al modo de -

ejecución, todos estos elementos de hecho han sido a11nllia

dos ya en p5ginas precedentes. 

Este criterio objetivo en la estimación del deli

to, no quiere decir que lu1ya que colocarse en una posición 

materialista y propias de las ciencias causales. No debe 

abandonarse la independencia del derecho, ni olvidarse su 

carácter normativo-valorativo, njeno a la mera estimación 

científica de las otras ramas del saber. 



108 

CONCLUSIOS"ES 

PRIMERA.- En las leyes penales de los tarascos, -

el adulterio con una mujer se castigaba con la pena de mucI 

te y confiscación de bienes. Al corruptor de mujeres se le 

rompia la cara, de ln boca n las orcjns, cmpalándolo después 

hasta hacerlo morir. 

Lns leyes penales tlaxcaltccns fueron mtis severas, 

se aplicaba la pena de muerte para el corruptor de donccll.i.s 

y el que matara u ln mujer propia, aunque la sorprcndicr•1 • 

en adulterio, asi como para los adóltcros la peno de muerte 

era por ahorcamiento, lapidación, <lccapitación y dcscuarti

z.nrnicnto, 

La función jurisdiccionul estaba 011 manos de par

ticulares, las penas se carnctcriz.aban por ser crueles y d;_ 

sigual. 

SEGUNDA.- El precepto del articulo 310 Je! Código 

Penal que prevé el homicidio por quien sorprende a su c6ny!:! 

ge en el acto carnnl o en una próximo a su consumación, no 

es aplicable a los protagonistas que na han estado casados 

civilmente y que hacen vida en común, por falta de calidad 

del sujeto activo, por mAs que ambos se trataran ficticia-

mente como c6nyu¿cs o esposos; e incluso hubieran reconocí-
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cido a un hijo •1natura1u porque no tienen impedimento lrgal 

para constituirse en matrimonio. 

TERCERA.- Ln parte última del articulo 310 del C~ 

digo Penal del Distrito Federal no tiene razón de ser desde 

el punto de vista t5cnico, puesto quC' la atenuación se da a 

\'irtud del shock emotivo y si el ncti\·o del <lclito procuró 

la corrupción, no existe el shock de referencia, porque 

.:ll¡ui el sujL•to activo tiene un indice de un dcsnjustc o ª"E. 
malla moral. 

CU,\HTA.- En liase a los artículos 39C> y -119 del C-ª. 
digo Ci\•iJ, los adoptantes qu<'l!:tn comprendidos en el ;:1rtic!! 

lo 311. J.o que nos p:trccc justo, puesto qul.' un adopt;1ntc 

puede pct'f('ctamcntc caer en el estado psicológico de inten

sa emoción, angustia r dolor, o hie"n, cólern. Y desde el m2. 

mento en que el sujeto activo cumple con los requisitos le

gales para tener la calidad de adoptante. 

QUINTA. - El articulo 311 descarta que 111 mujer 

pueda asumir el papel de corruptora del varón que est~ bajo 

la potestad del ascendiente. Es~ posición nos parece divor

ciada de la realidad, ra que la corrupción comprende la dc

pra\•ación de la acción que deja .una huella profunda en el -

psiquismo de la victima, torciendo el sentido natural, bio

lógico r sano dt.• la sexualidad. Y son frecuentes los casos 
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de corrupciones de intp6bcres y púberes rcalizndns por .insa

tisfcchns o pervertidas féminas lascivas. 

SEXTA.- l.os ar"ticulos 310 y 311 del Código Penal 

para el Distrito Federal, crean una forma privilegiada de 

cjccuci6n de los tipos de lesiones y homicidio y no tipos 

especificas. 

SfiJlTIMA.- La denominación que debe ndoptnrse res

pecto al delito en estudio es ln de homicidio einocionnl. 

OCTAVA.- Para el juristn, ln distinción entre pa

sión y emoción no constituye un prob1cmn fundnmental, bastn 

ln dualidnd nominativa para inferir una diícrcncin. l.n pn

si6n es un estado de conciencia caractcri:zndo por ln pcrsl!_ 

tcncin del sentimiento preponderante. Mientras que ln emo

ción os u.n rnptus de violenta eclosión afcctjvn. 

La pnsión cxijc un tiempo determinado, lu emoción 

Llparecc instant&nc<l )! nvasnlladoru. 

NOVENA.~ El tiempo en el delito emocional debe t~ 

nersc presente como un criterio condyuvnnte y nunca defini

tivo, es decir, el lapso menor transcurrido entre ln pravo~ 

caci6n y ln reacción delictuosa, tomlindosc en cucn'tu el i1n .. 

potu de ira y el justo dolor, que el juzgador debe considerar. 
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OECIMA.- La emoción debe ser violenta, es dl"cir, 

impetuosa. La ley us[ lo exige con el criterio psicológico -

de que las emociones se presentan, casi siempre como fcnóm.!'._ 

no de reacción a un hecho externo que nl ser percibido, pr2_ 

duce una impresión profunda, siendo su intensidad variable 

en relación n la entidad del hecho. Es <ll"cir, que Je ordi-

nnrio 1:1s emociones son de una no común gravcJad r rcspon-

dcn siempre a hechos graves, a los que la persona cst5 int! 

momcntc vinculada, 

OEClMA PRIMl':RA.- Un la emoción violenta su rcqui~ 

re concomit¡1ncin entre el homicidio y In emoción. Por ello, 

es que In jurisprudencia rccha::a ln posibil idnd ~e la ntcnU!!_ 

ción cuando el ngentc premedita el hecho o cuando parn com.!'.. 

tcrlo procura circunstancias que lo permitan o faciliten. 

l.o que la lcr exige es la producción del delito -

durante el raptus emocional, 

DECIMA SEGUNDA.- Considero que la norma no debe 

limitar la conducta a motivos ~ticos, dndo que pueden exis

tir motiYos de orden social que produzcan ln emoción violen 

ta y se realice el l1omicidio. 

DECir.L\ TERCERA. - Además del informe médico, el -

jue:. tiene que atenerse a una serie de datos que comprenden 



112 

los circunstancias de modo, tiempo, lugar, sujeto activo y 

sujeto pasivo. Son fundamentales y deben analizarse en cado 

caso, para poder apreciar si el sujeto activo nctuó o no en 

estado de emoción violenta. 

DECIMACUARTA.- En la participación de tcl"ccros -

por emoción vialcnt:a, los agresores del homicidio 1·csultantc, 

deben ser sancionados todos con ln mis1na penalidad atenuada 

establecida por la ley. Desde el momento en que se excturc 

lu tcntativu y la ausencia de prcmcilitación en virtud de la 

situación imperante. 

Por ésto, es por lo que si a(irmamo~ resueltamen

te que la complicidad premeditada debe const..ituir siempre -

una circunstancia agravante, no creemos que pueda cstablc-

ccrsc de una manera absoluta un principio igunl para la COE!_ 

plicidad que surge por emoción violenta, por tanto, debe 

aconsejar al legislador a emplear menos severidad. 

UECIMA QUINTA.- Es conveniente crear un tipo aut2_ 

nomo para el homicidio emocional en todos ios Estados de la 

RepCablica, ya que es una norma que tiene gran contenido de 

justicia. Permite que el juzgador imponga unn pena benigna

ª determinadas personas que si bien es cierto que realiza

ron una conducta ilicita, lo hicieron motivadas por las el~ 

constancias en las cuales se encontraba el sujeto activo y 
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ln emoción violento. que sufrió. 

DECIMA SEXTA.- Norma propuesta: Se impondrh de un 

af\o a seis anos de prisión al que mate n otro, encontrándo

se en un estado de emoción violento y que las circunstnncias 

hicieren excusable. 

El elemento psicológico del tipo especial csth 

pcrfcctnmcnto dctC'rminado en el concepto de emoción. l.a cmp_ 

ció1t constituye el núcleo esencial de la rcícrcnciu psi.col2_ 

gica de ln figura. Las otras referencias <le estado y ,violen 

tn, determinan los elementos constitut.i\'os de esa misma cm_Q. 

ción. El cl~mcnto vnlorati\"O se hallo :i su ve:: prccisndo en 

la exigencia de ex.cusa.ble. 
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