
..... 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MEXICO 

1~1 
~(C) 

A UTONOiYrk , 

FACULTAD DE DERECHO 

"LA VICTIMIZACION DE LOS MENORES DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS 

DELITOS SEXUALES" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

P A E S E N T A 

IVONNE BAEZ CRUZ 

¡.; 

MEXICO, D. F,. :t994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



• CD, l.llMRSITARIA. :il !E llfiOSTO !E 1911, 

c. DIRECTIJI G8f3W. !E LA aom11w:1at 
ESall.AR lE LA U, N, A, H, 
PRESENTE, 

lA C. IVIJfE BAEZ OllL HA El.AllORADO SU TES 1 S PRO

FES IONAL INTITULAl!A: •LA VICTli'llzACION DE LOS MENORES DEN-

TRO DEL ºPROCEDIHiENTO PENAL EN LOS DELITOS SEXUALES•, EN EL 
SEMINARIO DE DERECHO PENAL A MI CARGO, BAJO LA DIRECCIÓN -
DEL'LIC, CARLOS J_, H_, DAZA 6011EZ, CON EL OBJETO DE OBTENER
EL GRADO ACADEl11CO DE LICENCIADO EN DERECHO, 

LA ALUllNA HA CONCLUIDO LA TESIS DE REFERENCIA
LA CUAL LLEH/I A 111 JUICIO LOS REQUISITOS SERALADOS EN EL AB. 
TI CULO 8, fRACCION V~ DEL REGl..A/'IENT~ .. DE SEMINARIOS PARA LAS 
TESIS PROFESIONALES, PQR LO QUE OTORGO LA APROBACION CORREl 
PQNDIENTE PARA TODOS LOS EFECTOS ACADEMICOS, 

B 
A T E N T A H E N T E 'fCIJl.r.g ut DE 

J!AZA HABLARA EL ESP1fllm",:,R10 :-
lRE«;:TOR DEL SEMINARIO, l'rNu 

~ -:::::.-.___ 
~--~.C. '· D~~ .\"'RIVAS, 



INDICE 

Prologo ......................................................... •• •• 

1ntroducci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO !. ,, .. , •. , ........ • • .... •" • • · ...... • • • .. • • • • ....... "" · • • 

A.Concepto du Uerecho Penal ................................. 3 

B.Parte Especial <Delitos Sexuales> ••••••••••••••••••••••• 8 

CAPITULO II .Derecho Procesal Penal,. ••••••••••••••••••••••• ,., ••••••• 17 

A.Concepto Etitnológico ....................................... 17 

B.Concepto Jur1dico ......................................... 17 

C. Antecedentes ...................... , •••••••••••••••••••••• 24 

a>Nacionales ............................................... 24 

b >Internacionales ........................................... 33 

O.Participación del Sujeto Pasivo en el Proceso Penal ...... 53 

E.Art1 culo 20 Constitucional Fritcción X ................... 57 

CAPITULO 111 ... , ................... , , ........... •••• ................ 58 

A.Conc:epto de Victimolog!a •••••••••••••••••••••••••••••••• 58 

B. Concepto de Victima ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 

e.Concepto de Menor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71 

CAPITULO IV ................. , ............. , ..................... ,. •• 73 

A.Antecedentes de la Vic:timolog1 a. ••••••••••••••••••••••••• 73 

a) Internacionales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 

b)Nacionales •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81 



CAPITULO V.Causas que Victimizan a los menores durante su participa

ción en el Procedimiento Penal en los Delitos Sexuales en 

H6>eico .................................................... 90 

A.Concepto de Victimización ................................ 90 

B.Procesos de Victimizaci6n ••••••••••••••••••••••••••••••• 91 

C. Tipologias Victimologicas .••••••••••••••• ,, •• , •••••••••• 93 

D .Factores Victiraógenos .................................... 96 

E.La Dinámica de la Victimización ••••••••••••••••••• , ••••• 98 

F.La Victima Sexual <menor de edad) ....................... 101 

G.Proceso Penal ............................................... 107 

H.Causas de la Victimización .................................. 112 

CAPITULO VI .Derecho Comparado en relación a la Victi11izaci6n del menor 

en los Delitos Sexuales. ..................... , ••••••••••••• 115 

A.Israel .................................................. 117 

B.E.U.A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120 

C.Espana ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120 

D. Alemania ................................................. 121 

E.Paises Bajos .............................................. 123 

F .Consejos de Europa ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 123 

13.0.N.U •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !e5 

Conclusiones ......................................................... . 

Bibliografia., ........................................................ . 



PROLOGO 

Es para mJ. , una gran satisfacción , el haber logrado 

una meta mas , de las que me he propuesto en la vida , la presente in

vestigación representa un objetivo importante , ya que voy ha obtener 

la Licenciatura en Derecho , y en ella he puesto todo mi empe~o y dedi 

e.ación , debo decir que no fue fácil , pues como estudiante uno se en

frenta a varios obstáculos .Particularmente,,, durante mi estancia en la 

Máxima Casa de Estudios, durante 5 aftas , me he inclinado por el Dere

cho Penal y para empezar la presente tesis 1 primero eleg1 el tema. A 

mi particularmente me llamó la atención la Victimologla , porque es -

una ciencia nueva dentro de las Ciencias Penales y tatabién porque al -

trabajar en un juzgado penal y al observar las audiencias de ni~os 

que hab! an sido agredidos sexualmente , me d.1 cuenta que pr~entan va

rios traumas , aunado al miedo de ver tras cabina de pr4ctica a su 

agresor , y la desconfianza del menor con al personal , etc • lo cual 

constituye la llamada ªvictimización secundaria" , que ser! objeto de 

estudio en la investigación • 

Posteriormente reun1 los requisitos que se necesitan , 

para registrar la tesis y gracias a la valiosa ayuda de mi asesor el 

Lic .. Carlos Da.:a Gómez , registre el tema en el seminario de Derecho 

Penal • Una ve;: registrado el tema , me dedique completamente a la in

vestigación de la misma , durante un mes y medio en el Instituto de In 

vestigaciones Juridicc•s , y otras bibliotecas y logre recavar la infor 

maciOn mds r.!tpido de lo qL1e yo pense , claro gracias a la ayuda de dos 



personas maravillosas qua estimo y son mis mejores amigas ,B.1rbara y -

Tare • 

Después me dedique ha redactar la , y la termine , pero 

en esos meses mi estado de salud habla e11peorado , y empece a capturar 

la , pero la tuve que suspender , ya que fue necesario que me intervi

nieran quirúrgicamente • ésto me entristeció enormemente , pues no iba 

a terminarla en el tiempo que yo habla pensado , pero lo RIJ.s importan 

te era mi salud • V Gracias a Dioa y al apDyo de mis padres ,mi familia 

y amigos , logre salir bien , una vez que me sentl mejor continue 

capturA.ndola y hoy que hm logrado ter•inarla , me siento satisfecha 

conmigo misma y con todas las personas que siempre me motivaron para -

lograrlo , especialmente a 11i5 padres y hermano'i .Pienso que mi vida -

profesional apenas empieza y aün falta mucho camino por recorrer y es

pero lograrlo venciendo todos los obstii.culos que se presenten y siem

pre representar con llUcho orgul~o a mi Universidad • 

Quiero especialmente agradecer a mis U os Donaciano 

Cruz y Maria Trinidad Mart1nez , por brindarme su apoyo para lograr -

éste éxito y claro también a mis primos por todas sus atenciones,nuran 

te mi estancia en su hogar , que me ayudó mucho para mi recuperación. 

Gracias a todas las personas , que siempre me han brin 

dado su apoyo , sobre todo en los momentos m.is diflciles de mi vida , 

ésto es algo muy significativo e inolvidable en mi vida • 

Ivonne 

junio/94 
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INTROOUCCION 

Dentro del Sistema Juridico Penal Mexicano ,el 

sujeto pasivo <victima> tiene un papel rezaQado , que le impide parti

cipar directamente en el Proceso Penal , ya que no es parte en el mis

mo • En la presente investigación nos vamos ha referir a los menores -

de 5 a 10 af'fos de edad , que han sido agredidos sexualmente y que al -

participar dentro del procll9o penal , .u.tren la victimización secunda

ria • 

Como aabeGKlS en nuestro p&is , se han otorgado ~s dere 

ches al sujeto activo del delito que al sujeto pasivo 1 y por lo tan 

to el Sistema de Procuración e Impartici6n de Justicia, no se 

encuentra equilibrada , toda vez que no cuenta con la prctecciCn a las 

victimas , pues na existe el Derecho Victima! , aon cuando en 1969 se 

emitió en el Estado de M6xico , ,la primera legislación sobre la mate

ria , ya que la Victl•ologia la estudiamos como una rama de la crimino 

logia 

En la presente inveutigaci6n , so divide en seis rubros 

y son los siguientes 

En el Primer capitulo ,conocerenos la ubicación de la -

Victimo logia __ , dentro de las ciencias penales , los conceptos de des

tacados jurimtas respecto 1,1 •ierecho Penal , la división del mismo en

parte General y especial y es de esta última en la que estudiaremo& 

los delitos sexuales 1 que contempla nuestro Código Penal • 



Por lo que se refiere al Segundo rubro , se dan las de

finiciones del Derecho Procesal Penal , una breve resetta de los anteca 

dentes tanto nacionales como internacionales, en la que observaremos -

como através de la historia ha cambiado el rol del sujeto pasivo den

tro del proceso penal ,y la reforma del articulo 20 constitucional en 

la que sobresale la coadyuvanc:ia del sujeto pasivo con el Ministerio -

Público . 

En el cap! tul o tercero , se refiere al concepto de vic

timolog! a , victima y menor , para un mejor entendimiento de los 

siguientes rubros , cabe hacer notar los diversos criterios 1·espectc -

al concepto de victima , que se confunden con los de ofendido y sujeto 

pasivo • 
En el capitulo cua1-to ,se refiere al nacimiento de la-

victimolog1a que fue a nivel internacional y que se debe al destacc1do 

profesor Mendelsohn , y que ha dado lugar a que cada tres aNos se -

celebren simposios , y al respecto hay un gran avance e incluso la -

O.N.U a emitido diversas medidas para la protección de las victimas, 

asl como el Consejo de Europa y otros pal ses • También en nuestro pai s 

se encuentran antecedentes de la victimolog1 a , que posteriormente es

tudiaremos • 

Por lo que se refiere al rubro quinto conoceremos 

antes que nada el concepto de victimización , sus procesos sobre todo 

el que se da en el proceso penal , las diversas tipolog1as de destaca

cos autores como Ezzat Fattah, Beristain ,Mendelsonh ,etc. hasta 

llegar a las causas y consecuencias de la victimización , que producen 

en los menores graves da~os emocionales , que pueden afectarles toda -



la vida , de no recibir la atención oportuna y adecuada y que 

consecuentemente origina grandes problemas a la sociedad y todo se de

be a la falta de atención victimal especializada. 

En el capl tul o se>:to , conoceremos corDO las diferentes

legislaciones en el mundo se han propuesto prevenir la victiinizacion 

y la protección sobre todo a los menores de edad e incluso se han crea 

do programas de asistencia a las victimas de los delitos , con la fina 

lidad de proporcionar atención integral victima! a los menores que han 

sufrido agresiones sexuales y garantizar los Derechos de los mismos. 



CAPITULO 

Debemos considerar que hay varios er¡quemas de la Enciclopedia de 

las Ciencias Penales, asl como de varios autores entre los que 

destacan: Felipe Grispigni, Luis Jiménez de Asúa, Guiroz Cuar6n, y el 

criminológo Dr. Luis Rodrlguez Manzanera y es de este último con el 

cual estamos de acuerdo, puesto que ya incluye dent1-o de las ciencias 

criminológicas a la victimologia 1 Ciencia que estudiaremos en el capi-

tulo tercero de la presente investigación. 

Acertadamente el tratadista Francisco Pav6n Vasconcelos define a 

la Ciencia del Derecho Penal: ºEs el conjunto sistemático de 

conocimientos extra! dos del ordenamiento jur1 die.o positivo, •eferentes ... 
al delito, al delincuente y a las penas y medidas de seguridad "• Se-

nalando qua también recibe el nombre de Dogmática Juridico-Penal, con-

cepto con el cual coincide Felipe Grispigni. 

Las ciencias Penales se ocupan de estudiar en alguna 1orma las 
IZI 

conductas consideradas antisociales y las nonnas que las rigen. 

Las Ciencias Penales se dividen en cinco grandes rubros 

1.-Ciencias Cri11inol6gícas: 

1.-Antropolog1 a Criminc1l6gica. 

2.-Psicolog1a Criminológica. 

3.-Biologi a Criminológica. 

CU pa.von Va.cot'lceto• Frat'lci.•co ,Wa.nua.\ de D•r•cho P•t'la.\. MeJti.Ca.t'IOo 
Porl• O•t'lerot,ea. ed. ,M•11:\co ,Ed~L. Porrua 15>97 ,pp 17. 

tZ> Aodri.91,1er. Wot'lr.o.r.•ra Lu\e,E•L1,1d\o d&o \o vi.cli.rno,2ci Ed,W•:-ti.co,Edi.L. 
Porrua. ,U)90 .pp 43. 



4.-Sociologia Criminológica. 

:i.-cr iminalhtica. 

á.-Victimologla. 

7.-Penologia. 

I I .- Ciencias Historicas y Filosoficas. 

1.-Historia de las Ciencias Penales. 

e.-Ciencias Penales Comparadas. 

3.-Filoso11a de las Ciencias Penales. 

111.- Ciencias Jurldico Penales. 

1.-Derecho Penal - Dogmática Penal. 

2.-Derecho Procesal Penal. 

3.-Darecho Ejecutivo Penal. 

4.-Derecho de Policla. 

IV.- Ciencias Médicas. 

1.-Medicina Forense 

2.-Psiquiatria Forense. 

V.- Ciencias Basicas,Esenciales o Fundamentales. 

1.-l'letodologla 

2.-Po11 tica Criminológica. 

e 

Como se puede observar del cuadro que antecede, el Derecho Penal 

se encuentra en el rubro tercero,es decir,de las Ciencias Jur1dico -

Penales.A continuaciOn e>tpresaremos algunos conceptoz.del "Dei-echo -

Penal". 



A. CONCEPTO DE DERECHO 
PENAL. 
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Para Pessina,el Derecho Penal ea la rama del organismo 

juridico,contempla tanto las leyes e instituciones. de la penalidad 

como de las correspondientes al procedimiento penal,ast el judicial -

• 
como el ejecutivo. 

El Criminalista espatíol Eugenio Cuello Calón, lo define 

como el conjunto de normas que determinan los delitos,las penas que -

el Estado impone a los delincuentes y las :nedidas de aaguridad que el . 
mismo establece para la prevención de la criminalidad. 

Para Van Liszt el Derecho Penal es el conjunto de las-

reglas juridicas establecidas por el Estado ,que asocian el crimen , 

" como hecho,a la pena,como legitima consecuencia. 

Miguel Polaina Navarrete lo define como el conjunto -

de normas juridicas que describen determinados comportamientos humanos 

como delitos,conbinándolos con una pena,e&tablecen otras sanciones -

juridicas denominadas medidas de seguridad fundamentadas en la peli-

grosidad criminal del sujeto en conexión con un precedente actuar -

tlpicamente ,antijurldico y orientadas a la evitación de futuros
d 

delitos. 

C3)(Jcuci.o Rom~r•z S•rgi.o,D•r•cho Pro<::••o.l P•no\,4a •d. ,N•JCLco EdU .• 
Porruo. ,¡pea ,pp •P. 

<4100.rd.o No.ynez Eduardo,Inlroducci.on o\ E•ludi.o d•\ D5'techo.38G •d, 
W•JCi.CO Ed\l, Ponuo t.P8d ,pp t.4S. 

t!JICcirronco. y Truji.\Lo Roul,D•r•cho P&l'\G\ W•JCi.co.no ,P<lrL• O•n•rci\,t.c:Jo 
•d. M•xi.co ,EdLt. Porruo ,t.P88 ,pp :u 

C6>Pololno Nc.vorr•l• Mlgu•\ ,P•r•c:ho P•no\ Parle O•n•ro\,t.. IJ ZZo •d, 
Borc•\ono,Edl~. Boa.ch u>oo,pp !!i5. 
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Luis Jiménez de AsOa lo define co~o el conjunto de normas 

y disposiciones jurídica& que regulan el ejercicio del poder sancio 

nadar y preventivo del Estado,estableciendo el concepto del delito -

como presupuesto de la acción estatal .~si como de la responsabilidad 

del sujeto activa ,asociando a la infracción de la norma una pena fina 
7 

lista y una medida de seguridad. 

El destacado Penalista Celestino Porte Petit candaudap manifiesta 

que el Derecho Penal debe entenderse como el conjunto de normas jur1-

que prohiben deter~inadas conductas o hP.chos u ordenan ciertas . 
acciones ,bajo la amenaza de una sanción. 

Carlos Fontain Balestra en su tratado de Derecho Penal , 

estima que el Derecho Penal en su sentido mis estrictc,es la rama del 

ordenamiento jurldico que contiene las normas impuestas bajo amena4a -.. 
de sanciOn .. 

Ignacio Villalobos define al Derecho Penal,cOG!lo una -

rama del Derecho POblico interno,cuyas disposiciones tienden a mante-

ner el orden politico-social ,de una cocnunidad, combatiendo por medio 

de penas y otras medidas adecuadas aquel 1 as conductas que le daJ'San o 

'º ponen en peligro. 

17>.Ji.m.n.• et. Aeua Lui.e,TrotCMlo d. l>er•cho Penal ,T. J:l,la ed,8uenoe 
Ai.ree 1964 ,pp 93, 

IB>Porl• P•lll ca.ndauda.p C•l••Li.no,Apuntomi.enlO• de La. po.rl• g•rl*rCll 
de D•r•cho Pena\,USa. ed. ,llexi.co Edil. Porrua Hnoe. f.1)93,pp f.5 

IP>Fonla~n 8a\e•lro carlo•,TraLado .U. Derecho Pena.l,T. 11.20. .d Duenoa 
Ai.r•• ,Cch.L. Abeledo Perrot ,pp 83 

fiO)V\.lla.loboe Jgnac~o,D•r•cho P•nCll ll•11i.cC1n0 ,Parl• O.nercil,4a •d. 
M•IClCO,Edi.\. Porrua 1P'83.pp 86. 
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El Doctor Castellanos Tena en su libro Lineamientos 

Elementales de Derecho Penal lo define como la rama del Derec:ho PQbli-

co Interno relativa a los delitos ,a las penas y a las medidas de se

gl.aridad,que tienen por objeto la creación y la conservación del orden .. 
social. 

Para el tratadista Francisco Pavón Vasc:oncelos mani-

fie&ta que el Derecho Penal es el conjunto de normas jurldicas ,de De-

recho Público Interno,qua definen los delitos y sefialan las panas o me 

didas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden so-
12 

cial. 

Indica el Dr.Carranca y Trujillo que el Derecho Penal 

objetivamente considerado es el conjunto de leyes mediante las cuales-

el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a les de 

lincuentes y regula la aplicación concreta de la5t mismas,a loa casos -

de incr iminac.i6n. 

Edmundo Mezguer lo define como el conjunto de normas-

que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectando al 

delito como presupuesto , la pena como su con&ccuencia Jur1dica. 

llU Co.at•\.\ano• T•na f'•rnando,1,.tn•omi•nlo• Et•m•nlal.9• d• D•r•eho P• 
not,PGT\• Oen.,-a\,100 •d,M•Ml.co Ed~l. Porruo lPPi,pp 21. 

U.2> Povon Ya.conc:•to•,op c~l. p. i7 
1&J> OCU'c~a Jlomi.t•s .op ci.l. p !JO, 

1,14) CCll'ranca y TtUJit\o,op c\.l. p. 24 

.. 
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Para Eugenio Raúl Zaffaroni,llAni fiesta que con la ex-

presión Derecho Penal se desiQnan conjunta o separadamente dos entida-

dan di ferentesu 
1>el conjunto da ley•• penales,es ducir,la legisla-

ci6n penal ,o 
2>el sistema de interpretación de esa legislación,es 

decir, el saber del Derecho Penal. 

Derecho Panal (legislación penal>.- Es el conjunto de 

leyes que traducen normas que pretenden tutelar bienes juridicos y -

que precisan el alcance de s;.u tutela,cuya violación &e llama "delito• 

y aspira a que tenga como consecuencia una coerción jur1 di ca 

particularmente grave,que procura evitar la comisión de nuevos delitos 

por parte del autor. En el segundo sentido (saber del Derecho Penal) 

es el sistema de coq:tren•ión o de interpretación de la legislación pe 
•s 

nal. 
Seg(m Garr.aud el Derecho Cri11inal o Derecho Penal Posi-

tivo,comprende el conjunto de normas que reglamentan,en cada pais,el -

ejercicio de la represión por parte del Estado. Tales disposiciones -

contemplan la determinación de penas aplicables a quienes incurren en 

determinadas acciones u omisiones,la organización de las autoridades-

de las jurisdicciones represivas y el procedimiento il !iieguir para 

acreditar les hechos delictivos,perseguir y sancionar a los delincuen 
Id 

tes. 

titl) ZcúforonL Eugen\o Rau\,.Man,,,.a\ de Detecho P•no\,Parl• Oenero.\, 

N•x~co,Ed\l. Co.tdened iPPt ,p. 41,.fZ 

fid>Oo.rcl.o Jlo,.,Lrez S•r9Lo,op c\l ,p. "'"' 
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Para Antalisei,el Derecho Penal es al ~rupo de normas 

jur!dicas,con las que el Estado prohibe mediante la amenaza de una pe-

na,ciertcs comportamientos humanos <acciones u omisiones>. En otros -

términos,es el conjunto de preceptos cuya inobservancia tiene por con

" secuencia la imposición de una pena al autor del delito. 

De los conceptos qu~ anteceden,se desprende qua el Dere 

cho Penal es un instrumento puesto al servicio de los fines ccmunita -

rios o colectivos.Es ah1 donde radica su esencia y de donde parte su -

objetivo que es el de establecer un orden en la sociedad humana,para -

ésto necesita construir un sistema jurJdico acorde con los problemas -

y fines sociales,no olvidando en ningOn momento su esencia,ese sistema 

jurldico se ba&a precisamente en la protección de los bienes 

jur1dicos. 



B 

B.PARTE ESPEC:lAL !DELITOS SEXUALES) 

Recordemos que el Derecho Penal tradicionalmente se ha 

dividido en: 1) Parte General y 

2) Parte Especial 

La primera comprende las normas secundarias,accesorias 

o simplemente declarativas referentes al delito,al delincuente y a las 

penas y medidas de seguridad.Comprende la Teor1a de la ley 

Penal,concepto,interpretación,Ambitos de Validez,concurso aparente de

de normas,la Teorla del delito,concepto,presupuestos,elementos,aspec -

tos nE•gativos,teor1a del delincuenta,teoria de las penas y medidas de 

seQuridad, 

La se~unda compr1~nde los tipos penales y ea éste rubro 

el que nos interesa desarrollar. 

Cabe hacer notar que el Código Penal Vigente en el Dis

trito Federal fue reformado y publicado el 10 de enerc del presente -

ano y contempla en el libro segundo los siguientes tipos penales: 

1.-Dalitos contra la Seguridad de la Nación. 

2.-Delitos contra el Derecho Internacional. 

3.-Delitos contra la Humanidad. 

4.-Delitos contra la Seguridad Ptiblica. 

5.-Delitcs en materia de VJa& de Comunicación y de co

rrespondencia. 



6.-Delitos contra la Autoridad. 

7.-Delitoa contra la Salud. 

e.-Delitos contra la Moral POblica y las buenas costW1-

bres. 

9.-Dalitos cometidos por Servidores P(1blicos. 

10.-Delitos cometidos contra la Administración da 

Justicia. 

11.-Delito& contra la Economía Pública. 

12.-Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo -

Psicosexual. 

13.-Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas. 

14.-Homicidio en razón del Parentesco o relación. 

15.-Delitos contra el honor. 

16.-Delitos en contra de las Personas en su Patrimonio. 

De los tipos penales que anteceden,nos interesil los 

Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual,los cua

les se encuentran contemplados en el libro Segundo, Titulo 

XV,Capitulo I,de nuestro Código Penal Vigente en el Distrito.Federal -

y que son los siguientes: 

ABUSO SEXUAL.-Art!culo 260 "Al que sin el consentimien 

to da una persona y sin el propósito de llegar a la c6pula,ejecute en

e! la un acto sexual o la obligue a ejecutarlo,se le impondrA pena de -

tres meses a dos aNos de prisi6n. 
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Si se hiciere uso de la violencia fisica o moral,el m1-

nilQO y el aá.xi1Do de la pena se awnentar.in ha&ta en una •itad". 

Articulo 261.-"Al que liin el propó&ito de llegar a la -

cópula,ejecute un acto fiexual en persona menor de doce anos de edad o 

en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del

hecho o que por cual.quier causa no pueda resi&tirlo,o la obligue a 

ejecutarlo,se le aplicari6. una pena seis meses a tres af'fos de prisión, 

o trata11iento en libertad o semilibertad por el mismo tieapo. 

Si se hiciera uso de la violencia 'fisica o. 11KJral, ta pe

na ur• de dos a siete anos de priai6n. 

VIOLACION.-Articulo 2b5 "Al qu11 por lllQdio de la violen

cia Usicl'. o 11oral T"aalice cópula con p.irsona d& cualquier sexo,se le

impondrA prisión de ocho a catorce affos. 

Para los efectos de este articulo, se entiende por c6pu

la,la introducción del 11iembro viril en el cuerpo de la victima por 

via vaoinal ,anal u oral ,independientemente de su sexo. 

Se sancionar.i con prisión de tres a ocho altos al que 

introduzca por la via vaginal o anal cualqui&r elemento o instrumento

distinto al miembro viril ,por medio de la violencia fisica o DOral,sea 

cual fuere el se>eo del ofendido 11
• 



VIOLACION EDUIPARADA.-Articulc 2bb "Se equipara a la 

violación y se sancionar.6. con la misma pena: 

11 

I .. -Al que sin violencia realice cópula con persona 

menor de doce al'fos de edad; 

II.-Al que sin violencia realice cópula con persona que 

no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por -

cualquier causa no pueda resistirlo .. 

Si se ejerciera violencia fisica o ~oral,el nú.nimo y el 

máximo de la pena se awaentar~n en una mitad .. 

Articulo 266 Bis •Las penas previstas para el abuso se

xual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su ndnimo y 

má>:iino,cuando: 

I .. -El delito fuere cometido con intervención directa o 

inmediata de dos o más personas; 

11.-El delito fuere cometido por un ascendiente contra 

su descendiente,~ste contra aquél ,el hermano contra su colateral ,el -

tutor contra su pupilo,o por el padrastro o amasio de la madre del -

ofendido en contra del hijastro.Además de la pena de prisión el culpa 

ble perder.1 la patria potestad o la tutela,en los casos en que la ejer 

ciere sobre la vl ctima; 
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111.-El delito fuere cometido por quien desempefte un -

cargo o emplea pOblico o ejerza su profesi6n,utilizando lo5 Medios o 

circunstancias que allOti le proporcionen.Adeiú.s de la pena de prisión 

el condenado s.erA de,;tituido del cargo o empleo o suspendido por el -

término de cinco anos en el ejercicio de dicha profesión; 

IV.-El delito fuere cometido por la persona que tiene 

al ofendido bajo su custodia,guarda o educación o aproveche la con

•• 
fianza en 61 depositada". 

El destacado jurista Francisco Gonz~lez de la Vega en 

su libro de Derecho Penal l'lexicano manifiesta que para poder denomi-

nar con propiedad sexual a un delito,se requiere que en el misllO se 

reúnan doa condiciones o criterios regulares: 

al Due la acción t1piCil del delito realizada positiva-

1aenta por el delincuente en el Cuerpo del ofendido o que a éste se le 

hace ejecutar sea directa e in11aediata1M:tnte de naturaleza sexual. 

La acción tipica sea directa e inmediatatM?nte de natu-

raleza sexual,expres.a que no basta que la conducta sea presidida por-

un antecedente mOvil ,motivo o finalidad de lineamientos er6tic.os ú.s-

o menos defin;\dos en la conciencia del actor o sumergidos en su -

subconsciente,sino que es menester además que la conducta positiva del 

delincuente se manifieste en actividades lúbricas somáticas ejecutadas 

en el cuerpo del ofendido o que a éste se le hacen ejecutar.Estas 
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acciones erótico-sexuales para emplear la redundante fórmula tan grata 

al legislador tne>eicano,pueden consistir :en simples caricia!i o tocamien 

tos libidinosos coino en el delito de atentados al pudor ( actualmente

ya desapareció) ,o en las distintas. formas del ayuntamiento sexual que

sean normales o indistintamente normales o contra natural como en el 

delito de violación. 

b Hlue las bienes juri die.os daftados o afectados por esa 

acción sean relativos a la vida sexual del ofendido,es decir,ae 

requiere ademAs que la acción corporal de lubricidad tipica del delito 

al ser ejecutado f!sicamente produzca de inmediato un dano o peligro

ª intereses protegidos por la sanción penal ,ataftederos a la propia -

vida sexual de la victima los bienes Juridii:os asi SU$Ceptibles de le

sión por la condui:ta delincuencial,pueden ser seg(Jn las diversas figu 

ras del delito relativos a la libertad sexual o a la seguridad sexual 

del paciente,verbigracia en la violación la cópula no consentida e im

puesta por la fuerza f.1si=a o moral constituye evidente ataque contra 

la libre determinación de la conducta erótica del ofendido,ccncretamen 

te contra su libertad sexual. 

El Dr .Alberto González Blanco manifiesta al respecto 

que no todos los delitos comprendidos en el rubro referente al libro 

segundo, titulo XV,capitulo I ,son sexuales,ni lesionan el mismo bien -

juri dice. 
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V para que un delito pueda ser denominado cientifica-

mente sexual ,se requiere: 

1.-0ue sea objetivamente,y no subjetivamente sexual, 

es decir,que el resultado de la conducta,no la intención del sujeto-

sea sexual y; 

2.-Gue el sujeto pasivo del delito sea ofendido se>:ual 

mente,es decir,como titular de un bien jurídico se>:ual ,verbigracia -

los delitos de incesto y adulterio no ofenden sexualmente al sujeto-

pasivo,.a menos que en éste Clltimo se tratara de la violación de una-

casada. 
Considerando que los <micos del itas sexuales en su -... 

concepto serian el &:buso se:-cual ,y la violación. 

En la presente investigación no es el objetivo entrar a 

la problematica de cuales delitc:>s se considerar sexuales,ni tampoco en 

lo que se refiere a cual es el bien Jur!dico que se lesiona,pues 

acertadamente Mir Puig manifiest.a que los bienes juridicos •son las -

condiciones necesarias ,según la observación empiri ca de un correcto-
10 

funcionamiento de los siste.as sociales• • 

Por lo anterior se desprende que el Derecho Penal no -

protege directamente al sujeto pasivo de los delitos,sino mi.s bien,de 

manera indirecta al tutelar los bienes Jurldicos que le corresponden. 

f1P) OOnzal•z 8\cinco A\b•r\o,Deli.lo• S•KUo\ee en \o. Doclr\.no y en e\ 
Derecho Po•hLvo M•xu:ano,3o. •d,wexlco .Edi\Porrua ai>?• ,p. 21.24 

120) Norhnez Cculo•,La •\luO.C\on o.ctuol de lo vi.cuma. o e\ 194..119\0 pa 

•i..vo de lo• de\i..\o• en nuestro D•recho Per.o\ Mexi.co.r.o,Bolel\n -
Tr .. me•lro\ de\ Deporlam•nlo de Jnve•tigoc\one• ..ruridi.cae,Ol.lo.r.ajua 

to NeM\CO,VoL, JX.N. 83 enero-marzo JPBs>.p, 01 
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Recordemos que en el Código Penal de 1931,el tema alu

dido se encontraba contemplado bajo la denominación "Delitos Sexuales" 

en el ti tul o Décimo Ouinto ,pero se sef'fala que dicha connotaciOn es -

incorrec.ta,en el entendido de que no corresponde a los bienes que 

juridic:amente se tutelan en dicho apartado,toda vez Que no solo se 

afecta la sexualidad de la vlctima,sino que la denigra,humilla y some

te caus.~ndole daf'Sos irreversibles,consecuenc:ias biopsicosociales seve

ras,por lo cual se modifica a 11 Delitos contra la libertad y normal 

desarrollo psicosexual .. ;incluyendo el tipo penal de hostigamiento 

sexual ,para frenar el acoso a que son sometidas las personas en &u 

trabajo,escuela,etc, por superiores JerArquicos como medida de 

prisión. 

Por lo que se refiere al delito de "Atentados al Pudor" 

se asume la denominación alemana de •Abuso Sexual",porque el bien 

tutela.do no es el pudor,sino el desarrollo psicosexual de la victima. 

En cu.,,nto al abuso sexual,admit.en los motivos aludidos 

y agregan la hipótesis referente a la vlctima,ampliando el Arabito del 

del sujeto pasivo a los menores de edad y los mayores con facuJ tades -

mentales disminuidas y los que no tengan la capacidad de comprender 

el significado de una conducta sexual. 

Dicha iniciativa fue aprobada el 18 de diciembre de 

1990 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de -

enero de 1991,entrando en vigor al d1a siguiente de su publicación. 
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En el presente cap1 tul o se ubica a la victimolog1 a en -

las ciencias penales , en el rubro de las ciencias crinainol6gicas , y 

que posteriormente estudiaremos con mayor presición , por lo que se -

refiere a los delitos sexuales , se mencionan los que nuestro Código 

Penal regula • 

Reiteramos una vez má.s que el Derecho Penal no proteQe 

directamente al sujeto pasivo de los delitos,sino más bien de manera 

indirecta al tutelar los bienes juridicos que le corresponden .Esto no 

significa que el sujeto pasivo se encuentre exclu.J. do del Derecho Penal 

ya que es la situación de ésta la que sirve para enmarcar a las figu

ras delictuosas o tipificar las conductas merecedoras de una sanción. 

Toda vez que se toman en cuenta las caracter! sticas 

personales del sujeto pasivo, su -conducta, y su relación con el victi

mario las cuales pued~n ser trascendentales desde el punto de vista 

jur!dico ,para que se integre la configuración del tipo,la agravación 

o atenuación de la pena,ya qua no depende de lo que kll sujeto activo

haya realizado , sino de particularidades.actitudes o comportamientos 

del sujeto pasivo. 

Por lo cual al Derecho Penal le compete intensificar su 

misión protectora de todos los ciudadanos , de los sujetos activos y -

pasivos , y muy especialmente la de los nil'ros y los jóvenes. 
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CAPITULO II 

DERECHO PROCESAL PENAL 

El Derecho Procesal Penal, también recibe diversas ccnno 

tac iones como son :Procedimiento Penal ,Derecho Adjetivo, Derecho Far-

mal ,etc. 

A) CONCEPTO ETIMOLOGICO .. -Procedimiento,su&tantivo plu-

ral cuya ralz latina es procedo, proc.essi, proceder, adelantarse, 

avanzar.En General es la manera de hacer una cosa o de realizar un .. 
acto. 

Proceder ,deriva del lat.in que siQni1ica adelantarse,ir-

adelante,de donde pasar a otra cosa.Procedente,Procedencia,Procedimien 

to,Proceso,del latin processus,-us,progresi6n,por las ratapas sucesiva& .. 
de que consta. 

B> CONCEPTO JURIDICO.-Para el Dr.Sergio García Ramirez-

el Derecho Procesal Penal es un conjunto de normas,una porción de De-

recho objetivo,por otra parte constituye una disciplina cismU fica de 

car~cter normativo,que tiene por objeto el conocimiento de tales pre,. 
ceptos del Derec:ho Positivo. 

12U Dlcclonar~o J'undlco M••\.cClno,20 •d. ,W•)Cleo.•d\l,porrua-UNAN 
j,P88,p 2Gd8. 

122> Br•v• Dlcc\ono.ri.o Elhnologico,lla •d,Madrid.•d\.\. Or•do••P· •?d 
121> Oarcia. Rami.rez ,op. cH .p • .,.. 
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El Derecha Procesal es el conjunto de reglas destinadas 

a la aplicaciOn de las normas del Derecho a casos particulares,ya sea 1 

con el fin da esclarecer una situación jurídica dudosa,ya con el 

propósito de qua los órganos jurisdiccionales declaren la existencia -

de determinada obligaci6n,y en caso necesario ordenen que se haga .. 
efectiva. 

Para Claria Olmedo,el Derecho Procesal Penal es la 

disciplina Jurídica reguladora de la efectiva realización del Derecho-

Penal .Establece Jos princi¡Jios que gobiernan esa realizaciOn y 

deter11ina los órganos, la actividad y el procedimiento para .actuar la -

Ley Penal sustantiva. 

Eugenio Florian indica que es un conjunte de normas que 

regulan y discip linao el proceso en su conjunto y en los actos 

particulares que lP- caracterizan. 

Según Ernst Beling,define el Derecho Procesal Penal ,es 

la rama jur1dic:a que regula la actividad titular del Derecho Penal. 

Manzini afirma que es el conjunto de normas;directa e 

indirectamente sancionadas que se funda en la Institución del 6rgano 

Jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación de-

las condiciones que hacen aplicable en concreto,el Derecho Penal Sus-

tantivo. 
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Al respecto Javier Pif'ia y Palacios manifiesta que el -

Derecho Procesal Penal es la disciplina juridica que eMplica el ori -

gen, funci6n,objeto y fines de lils normas mediante las cuales se fija-

el 11 quantum" de la sanción aplicable para prevenir y reprimir el acto 

"" u omisión que sanciona la ley penal. 

El Procedimiento Penal son las diversas etapas en l¡t,s-

cuales puede dividirse el ProceSio Penal ,comprendiendo los tr:..mites -

previos o preparatorios. 

Los Procedimientos que integran el proceso de cará.cter 

penal,pueden entenderse en un doble sentido,en el propio de las distin 

tas etapas que lo integran o lm> que configur•n lo& aspectos paralelns 

como son los relativos a los enjuiciall'lientos castrenses,da los 

•• 
funcionarios públicos y al de los menores. 

El Procedimiento Penal es el conjunto de actividades y 

formas regidas por el Derecho Procesal Penal ,que se inician desde que 

la autoridad pública interviene al tener conoc:imiento de que se ha -

cometido un delito y lo investiga ; y se prolonga hasta el pronuncia-

miento de la sentencia,donde se obtiene la cabal de'finici6n de las re

" laciones del Derecho Penal. 

'29> Col~n Scinch•z OULl.l.ermo,D•r•cho W•xi.ecino &. Proe•d~mlenlo• P•nci• 
l••,IZci ed. ,Nexi.co,Ed\\. Porrua &~.p. 3 

-.....,_ 1.20) Di.eei.onCU"i.o Jundoco N•11i.ecino,op e~l, p2070 
... ~27) Rodrl.9u•:11 Nt1.n%cin.rci Lui.•,Cnm\nol09i.a,?a ed,M•)l~Co l:d~l. Porruci , 
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El Procedimiento esta con&tituido por el conjunto de -

actos,vinculados entre si por relaciones de causalidad y finalidad y 

regulados por normas jur.idicas,ejecutado& por los órganos persecuto -

ria y Jurisdiccional,en el ejercicio de sus respectivas atribuciones-

para actualizar sobre el autor o participe de un delito,la c:.ornninaci6n 

•• 
Penal establecida en la ley. 

Para el catedr~tico Guillermo Col1 n SA.nchez ,el Derecho 

de Procedimientos Penales 1 es el conjunto de normas que reoulan y deter 

minan lDfi actos,las formas y formalidades que deben observarse para -... 
hacer filctible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo. 

As! miseo el Derecho de Procedimientos Penales es obje-

tivo y subjetivo. 

Desde el Punto de Vi&ta objetivo ,es el conjunto de 

normas juridica& que tomando CC*O presupuesto la ejecución del ilicito 

penal 1 reQulan los actos y las formas necesarias para hacer posible la 

aplicación de la pena. En el orden subjetivo,es la facultad que reside 

en el Estado para regular y determinar los actos y las formas que ha-

gan f•ctible la aplicación de las penas .. 

De acuerdo a la organización legal mexicana se divide 

en 1 ordinario com(m o local ;y federal. 

l281 AT~Ua Ba.• P'•rnondo,E1. ProcK~rn\.enLo P•n1;1\ •n N•xi.c:o.aa •d,M•xl 
co,edi\. Fro\o• lP8l,p 2,a, 

czp, cohn sancMs ,op ci.L, p. a 
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Según Máximo Castro,el Proceso Penal,es en su aspecto -

externo ,el conjunto de actividades y formas mediante las cuales, el -

órgano preestablecido por la ley actúa la actividad jurisdiccional 

para aplicar la norma del Derecho Penal Objetivo a un caso concreto 

y en su aspecto interno,es una relación juri die a constitu1 da por una 

correlación de derechos y deberes entre el Jue: ,el acusado y la acu-

sación,que es de orden póblico porque deriv• de la transgresión de 

una norma penal ,que es de Derecho POblico. 

Carrara considera al Proceso Penal ccxao la serie de 

actos solemnes con los cuales cierta~ personas leg1 timam&nte autori 

zadas,observando un cierto orden y forma determinados por la tey,cono-

cen de los delitos y de o;us autores, a fin de que la pena de aparte 

de los inocentes y se inflija a los culpable&. 

El Proceso Penal para Carnelutti,regula la realizac16n 

del Derecho Penal Objetivo y es.t.1 constituido por el complejo de ac-
10 

tos en el cual se resuelve la punición del rea. 

El Maestro Colin Si.nchez manifiesta que hay una confu-

s.i6n en cuanto a las connotaciones "proceso" y .. procedimiento". 
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Por lo cual define al Procedimiento como el conjunto de 

actos y formas legales que deben ser observados obligatoriaJllfi!nte por -

todos los que intervienen,desde el llCXlento en que se entabla la rala -

ci6n juridico material de Derecho Penal 1 par• hacer factible la aplica

ción de la ley a un caso concreto. 

Partiendo del concepto de Procedimiento,define el Pru

ceso Penal i "es un de5arrollo evolutivo,que indispensablemente se si

gue para el looro de un fin,pero no un fin en si aismo,sino &as bien 

como medio para hacer manifiestos los actos de quienea en •t intervie 

nen, los cuales deber in llevarse acabo en forma ordenada,pues el surgi 

miento de uno será.,el que dé lugar a liU v&z,al nacimiento de otros -

y asl sucesivainente,para que •ediante &U previa observancia se actua

lice la sanción prevista en la ley penal sustantiva. 

En consecuencia al Procedi•iento tiene dos acepciones 

fundamentalesauna lógica y otra jur1 dica. 

Desde el Punto de vista lógico es una sucesión de fenó 

nt1mos vinculadc.o entre sl a través de relaciones de causalidad y fina

lidad ¡ Jurídicamente , es una BUcesión de actos que se refieren il la 

investigación de los delitos,de sus autore. , y a la instrucción del -

proceso. Todos estos actos esti.n debidamente encadenados confor•e a un 

orden r99ulador en su contenido y efectos por el ordena11iento Juridico 

correspondiente,van determinando el avance procedimental de acuerdo 

con las formas y exigencias que el caso concreto amerite , para de 
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ah1 dar nacimiento a otros actos m.ls , que facilitan el logro da un 

fin determinado. 

En esta.Si condiciones , el procedimiento ser.i la forma , 

será el método empleado para que el proceso pueda ! levarse acabo , por 

lo tanto ,el Procedimiento es un concepto oeneral que envuelve dentro .. 
de su seno al concepto proceso , y éste a su vez , ill juicio. 

13U co\i.n sanc..,.z .op c\l, p. 52 
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C> ANTECEDENTES. 

al NACIONALES • 

DERECHO AZTECA .- El rey delegaba funciones en un 

magistrado , quien era competente para conocer de las ap&1laciones en 

materia criminal • se nolllbraban otroD magistrados en lugares con menor 

población y &e dividlan los jueces en civile¡¡ y penales. 

El sistema era muy severo ; las infracciones eran leve& 

o oraves , de las leves conocia un juez ; y de las graves ún tribunal 

col~giada <integril.dO de 3 o 4 Ju1111ces ) .En las infracciones leves los-

jueces aprehendlan al sujeto e iniciaban el proceso sumario ; y el ma-

gistrado fiUpremo decid! a la sentencia. 

Habla salas en materia civil ,criminal y militar , las 

decisiones eran apelables Canta el reyl .El procedimiento era de ofi 

cio,bastaba el rumor pllblica para iniciar la persecución. 

Los ofendidos podi an presentar querella o acusación 

presentar pruebas y alegar. 

Hab1a. derecho a defensa .Las pruebas eran el testimo -

nio 1 la confesión, los indicios,careos y docwnent.al. Hab1a. 80 dias -

para dictar sent.encia, las que pod!an ser por unanirAidad o •ayorla de .. 
votos. 
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Se hablaba del Código da NezahuAlcoyctl .El sistema se 

caracterizaba por la venganza y el talión • Las pana& que se conacian-

era la pena de muerte, la pidación, estrangul.a.ciOn, decapit.ación 1 escla 

vitud, destierro, confiscación ,destitución de empleo y prisión (domi,. 
ciliaria). 

DERECHO HAYA .-Las sanciones eran muy rlgidas ,se 

penaban las conductas que lesionan las buenas costumbres, la paz y la 

tranquilidad .. 

La jurisdicción r&iiidia en el Ahau , quien pod1a dele-

garla en Batabes ,con éstos actuaban los ministros en las audiencias. 

La Jurisdicción de los Batabea comprendia el lugar,caci 

cazgo , la del Ahua todo el Estado .se adeinistr.11.ba justicia •n la Po-

pilua (templo de la plaza püblica) .Era unistancial no admiUa 

recurso alouno el juicio. 

Usaban la confesional, testimonial y preauncional. 

EPOCA COLONIAL .- Aún cuando &xistl a la Recopilación 

de Leyes de Indias, las Siete Partidas y la Novl sima Recopilaci6n 1 no 

estaban codificadas las normas procedimentales en tr.a.teria criminal .Las 

siete partidas intenta sistematizar las normas de enjuiciamiento 

inquisitivo. 

Ten! an injerencia en l• ildministración de Justicia el-

Virrey, los gobernadores, capitanlas, generales, corregidores,etc. 

139J Zo.fíarcn~ Eugeni.c.,op c:u, p. 132,1.!3, 
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El Virrey nombraba gobernadarea para la Administración 

de Justicia,asi como corregidores,quienes adeMs daban disposicione-o 

legales y dirir¡¡1an loa aspectos administrativos de la Jurisdicción. 

Los alcaldes¡ mayores taJnbién tenl an funciones judicia 

las.Estos cargos estaban reservados a 99paftoles y personas designadas 

por el Rey de Espaffa; es hasta 1549, cuando se expide una cédula real 

que ordenaba seleccionar indica que ocupaban •stos puestas. 

En 1706 con la Real Ordenanza para el establecimiento 

institución de intendentes del Ejército en el Reino de la Nueva Espan'a 

los funcionarios indios se olvidaron y los intendentes administraban 

la justicia con auxilio de subdelegados <que investigaban delitos e ... 
ins¡truian procesos >, el intendente dictaba sentencias. 

TRIBUNALES COLONIALES .-Se apoyaban en factores 

relioiosas,econ6mico sociales y poli ticos; pretend.t an encauzar la vida 

de loa indios y espartales. 

• Tribunal de la Inquisición (instrumento policiaco 

centra. la herejia). Sixtc IV expidió la Bula en 1478 ,facultando a los 

Reyes Católicos para desiynar funcionarics del tribunal; las primeras 

ordenanzas (instrucciones antiguas) formuladas por Fray Tom.is de 

Torquemi!t.da < 14i?O - 1490) , despu6s Fernando de Valdés publicó 11 las 

nuevas•• que rigieron hasta el final .. 

1361 Coh.n Sanch•z , op ci.\, p. 21 

1a~n \.bi.IMm •P• U 
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Las pruebas se basaban en la confesional , la cual era 

la más importante, documental, testimonial. 

Se funda entre 1569 y 1570, se intagraba por inquisido

res (frailes,c:lérigo& o civiles> ,secretarios, consultores, calificado

res, comisarios, promotor fiscal, abogado defensor, receptor o 

te»orero, familiares, notarios, escribanos, alguaciles,alcaides e 

intérpretes. 

Se abolió Dl 2í! de febrero da 1813, suprimidas P~f las 

Cortes de Ctdiz, en 1814 Fernando VII lo estableció de nuevo, y en 

1820 se suprimió definitiva11ente. 

La Audiencia, era un tribuncl con funciones 

gubernamentales especificas <problemas policiacoa y relacionos con la 

administración de justicia J.Habla dos en f'fé>eico y Guadaliljara, &era

glan por las leyes de Indias y las de Castilla. Se integraba por cua -

tro oidores y un PresidentH, lueoo por el Virrey que era el Presidente

oc:ho o.idores,cuatro alcald~s del crimen, dos iiscal2s <un civil y un

criminal) , un alguacil mayor ,un teniente de gran canciller .La com

petenci~ abarcaba del Cabo da Honduras al Cabo de Florida,serv1a par

si los encargadoli de administrar justicia local no lo hadan. 

El Presidente y los oidores conocian de lo civil y en 

primera y seounda instancias (hab1 a. apelación). 
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JUICIO DE RESIDENCIA .- Sa aplicaba a los funcionarios 

públicos como lo eran virray&s, gobernadores , politices , •ilitares , 

intendentes, oidores, fisc•les,etc.al terminar su caroo ,el funciona-

rio en contra del cual se sevu1 a al juicio, deb1 a residir en el lugar 

ha&ta haber agotado las investigaciones. Ten! a dos fases ,, la concreta 

que se realizaba da oficio y la otra püblica , para tr~mitar las de-

nuncias de los particulares,se ventilaba en el lugar al funcionario -

que hab1A trabajado.Se admitian prueba5 dccumantalas,testimonialli!s. 

Durante la fase concreta, se le hacia lista de cargos 

su defensa.En la fase pClblica habla acción popular , los ofendidos pre 

sentaban quarel las y deaandas ; previos los cargos y ofrecidos los 

descargos se dictaba sentencia,pues la c&usa se remitiria al Consejo 

de Indias,para que se les multaba,inhabilitaba o desterraba. 

TRIBUNAL DE LA ACORDADA .- La audiencia la presidla 

el Virrey.Se integraba por un Juez o capitAn,comisario y e•cribanos. 

PerseguJa a les salteadores de caminos,scnaban un cla-

r1 n,instrulan un juicio sumarisiaa, dictaban y se ejecutaba ( aón la 

pena de auerte> en el lugar de los hechos.Era un tribunal ambulante 

sua fines era la prevención y persecución· del dalito , fue abolida en 
•d 

1812 por b Con&titución de CAdi:z. 

LA CONSTITUCION POL.ITICA DE LA MONARllUIA ESPAROLA -

(~diz 19 de marzo de 1812>. Creó los jueces letrados de partido, de 

jurisdicción mixta <c:ivil y criminal>. 

tad> bld, p. 2d.27, 



e9 
Comienzan a c.on&a9rarsR an ellas g,arantias de seguri 

dad jur1dica de ralavancia en materia criminal ,coeo conocer el nom 

bre de los acusadores de un indiciadDJ la prohibición de usar la tortu 

ra ; ni confiscación de bieneli ; se proscriben las penas trascenden 

tales. 

Los articulas 286 y 294 prescriblan z 

Articulo e86 .- "Las leyes arreQlarlln la administración 

de Justicia en la cri•inal, de snanera que el proceso sea formado con -

brevedad y sin vici09, a fin de que los delitos sean .prontamente ca& -

tigados •. 

Articulo 294 .- •S6to 5tl harA embargo de bienes cuando 

se proceda por delitos qua lleven consigo responsabilidad pecuniaria. 

y en proporci6n a la cantidad que 4'sta pueda extender. 

EL REGLAMENTO PROVISIONAL POLITICO DEL IMPERIO MEXICANO 

DEL 1B DE DICIEMBRE DE isee .- Establec1a en su articulo 75 "no se 

har~ embargo de bienes,sino cuando el delito induzca responsabilidad 

pecuniaria y sólo en proporción a la cantidad a que debe extender5e 11
• 

BASES Y LEYES CONSTITUCIONALES DE LA REPUBLICA MEXICANA 

DEL e9 DE DICIEMBRE DE 1B3b .- Articulo 45 "Ning(ln pruo podr• 

sufrir embargo .a.l9uno en &us bienes, sino cuando la prisión fuere por

delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria y entonces se 

verificar1 en lo suficiente µara cubrirlaº. 
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( Primar Proyecto ) 

eatablecia en &U articulo 5 d• los Derecho• Individuales. 

Propiedad V,tercer pi.rrafo •el embargo de bienes,tendri. 

lugar en los ca&os de responsabilidad pecuniaria en proporción a ella 

y previa las formalidades leQales. 

BASES ORGANICAS DEL e3 DICIEMBRE DE 184e .- En el cap!tu 

lo relativo a las disposicione& generales , la adtninistraci6n de jus

ticia, el articulo 179 establecla "prohibida la pana de confiscaci6n 

de bienes ,mls cuando la prisión fuare por delitoa que traigan consi 

QD responubilidad pecuniaria, podrA.n embaroarse los suficientes para 

cubrirla". 

CONSTITUCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DEL S DE FEBRERO DE 1851 .- Esteblec:!a en el ;r.rt!culo e7 "A todo orde 

namiento de orden cri11inal debe proceder querella o acuitaci6n de la 

parte ofendida. , o instancia del Hinisterio Público que sostendr~ los 

Derechos; de 1 a Sociedad••. 

LEV DE JURADOS CR!tlINALES DE 1669 - Mencionaba al Mini& 

terio Público, mus funciones se o;.similaban a las da los fiscales. 

CODIGO PENAL DE 1671 .- Este Código en al libro y·titulo 

VI de la extinción de la acción penal , que el TeQ podia alegar en 

cualquier tiempo, las excepciones era la .&Jttnistia, perdón y consenti

miento del ofendido, la prescripción y l.• cosa juzgada. En el cap! tul o 

IV de dicho titulado "Del pmrdón y del consentiiniento d•l ofendido ,el 
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artl culo 258 que preve.1 a que la acusación '5B podl a dar &l perd6n del -

ofendido; con ia Reforma a éste códioo se modifica la voz acusación 

por la de querella que implica la petición del particular ,para casti

gar al delincuente ,formulada la querella , ya no deba consider-arse 

perdón, sino desistimiento delo ofendido .Una vez otorgado el perdón 

no 5e pod1 a revocar. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1890 .-Establee! a -

un sistema mixto de enjuiciamiento, imperando el sistema inquisitivo, 

lnPtituye para la victima del delito la obligación del delincuente de 

reparar el daNo .Se le consagran dMTechos al procesado como inviolabi 

lidad del domic:ilio, derecha de defensa y a la libertad cauciona!. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1894 .- Equilibra la 

situación de la defensa y del Ninister-io Público , quien estaba en des 

ventaja con el pritnero,continuó el sistema mixto .La victima declaró 

&us derechos de natutaleza civil .Reglamentó a la polici a judicial .El 

Ministerio Público funcionar! a como perseguidor y acusación de los 

delitos .Se ampUan los derechos del procesado. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN HATERIA FEDERAL DE 

1902 .- Como innovaciones se contienen las facultadas del juez , para 

la comprobación del cuerpo del delito, del arbitrio judicial·. 
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CCD!GC DE PROCEDIMIENTOS PENALES PE 1929 - Indicaba 

que la reparación del dano a la victima del delito era sanción del 

del hecho illcito , por lo que se exigirla de oficio por el Kinisterio 

POblico. Los ofendidos y sus herederos podian ejercitar 6st~ acción , 
•• 

pasando a segundo término la función del Ministerio Póblico. 

137J T•na Jtorni.r•: F•li.pe.L•y•• Fundom•nta\•a d• N•xico.wex\.co,Ed\.L. 
Porruo ,1P82 ,p 'P o 9', 
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b l INTERNACIONALES. 

El Proca&o Penal ha pasado por cuatro periodos a 

a) Proceso Penal de la Antiguedad .- Se encuentra en 

las Instituciones Griegas y Romanas.que son sus principales 

exponentes. 

b > Proceso Penal Canónico .- Es una creación da la 

Iglesia que conserva las peculiaridades del proceso penal 

antiguo ,pero contiene substanciales modificacionRS. 

e> Proceso Penal Común o Mixto .- As1 llamado por estar 

constitu1 do por elementos del proceso penal romano y del canónico. 

d) Proceso Penal Moderno .. - Revive perfeccionadlls las -

excelencias del Proceso Penal antiguo y es la consecuencia de la labor 

ideológica emprendida por los pensadores que precedieron il la Revolu -

ci6n Francesa, al consagrar el reconocimiento de los postulados deme -

craticos y los derechos del hombre de la Francia Revolucionaria de .. 
1791. 

PROCEDIMIENTO GRIEGO .- La organización de la justi 

c:ia helénica rospondió a los principios de colegialidad y de 

especialidad :al primero porque sus tribunales eran pluripersonales y 

el segundo porque las jurisdicciones criminal y civil, aunque en lo or 

1381 oonaal•• •u•lama,..l• Juan Jo••·D•r•cho Proc••CL\ P•nal M••i.cano,Pa 
•d,N••i.co,.d\l, Porr1.1a .t.At8 ,p. P 
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dinario estaban asignadas a un tribunal CD111iún, al Heliá.stico, en sus -

manifestacion~s Ms importantes correspondi an a tribunales que se ocu

paban especifica9lente de cada una de esas materias. 

Ese tribunal c09Qn que se reonla en la plaza pOblica , 

al aol <Helios> estaba for•ada por seis ~il ciudadano& elegidos anual 

mente, por sorteo. 

En el orden especificaaente criainal , la asamblea del 

pueblo se ocupaba de lo& asuntos pal! tf.cos. La asamblea se reun! a a 

convocatoria da un funcionario especial denominado •arconte• y en su -

actuación no se sujetaba a formalidades fijes, sino que seou1 a el cami 

no que estimara nis adecuado para la averiguación y ju:lcio del asunto. 

En ese mismo orden actuaban ta.abién el Areópago y el 

tribunal de Ephetas, el primero estaba formado por ciudadanos que se 

hubiesen desemperfado antes come arcontes ,tuvo competencia muy amplia 

que luego quedó reducido al conocimiento de los delitos qu<a mereci an 

pena de muerte,era el tribunal de. ministterio ,se raun1 a de noche , a 

puerta cerrada y apelaba a cuantos recursos le permitieran comunicar 

la impresión de que contaba con metódos e)(traordinarios para al conoci 

•iento de la verdad. 

El segundo se componia de 51 Jueces elegidos anualmente 

por sorteo ,entre los miembros del senado y entendla en los'caso9 de 

homicidio simple. 
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La or9anizaciOn del proceso prevalecl a el principio 

acusatorio desconcentraci6n de las funciones procesales ) , aunque 

soportando algunas derogaciones circunstanciales derivadas de la 

1ndole de los asuntos. 

Hab1 an los delitos públicos que eran formas mis graves 

de atentados personales y los delitos privados , en los que sólo perci 

b1 a el perjuicio ocasionado a la vl ctifla. 

En los delitos pOblicos la ·función acusatoria es.taba al 

alcance de cualquier ciudadano (sis.tema de acción popular> , quien 

afianzando debidamente su compromiso de llevar adelante los procedí 

mientas , contaba con amplias facultada& para investigar el delito y 

obligar la comparecenc:in del acusado en una etapa instructoria que se ... 
desarrollaba antes del debate. 

Grecia rindió culto a la elocuencia y los negocios judi 

ciales se velan en pOblico y ante los ojos del pueblo • No se permitla 

la intervención de terceros en los juicios • El acusador era el mismo 

ofendido y tenla que exponer verbalmente su caso ante los jueces grie

gos alegando d& viva vc:iz,en tanto que el acusado ten1 a que defenders~· 

por sl mismo • Se permit1a que los terceros lo auxilia»en en la reda-

cciOn de las defensas U!i&ndo de instrumentos que preparaban l l'a.mados 

11 logógrafos". 

lilPI Od•r\90 A. Wo.no,l..ecc.\onee de Perec.ho Proceeo.\. ,Pa.r'• OenerG\,Du•
noe ..,,,, •• ,l:ckl.D• PGlmG lP8P,p ••• ,4P 
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La función de declarar el derecho correspondi a al 

Arcontado y al tribunal de los Heliasta!S, que tomaban sus decisiones-

de&puH de haber escuchado el alegato de las partes y de haber recibi 

do las pruebas que éstas ofrec.1 an , decreti.ndo!ie condenación por medio 

'º de bolos negros , y la absolución por el empleo de bolos blancos. 

PROCEDIMIENTO ROMANO .. -Inicialmente fue privado , 

aqu1 el juzgador actuaba como Arbitro y estaba a lo que las partes 

alegarAn .Posteriormente se evoluciono hacia el régimen público , máa 

consecuente con la naturaleza del Derecho f"epresivo y el juzgador tu·10 

una actitud din:.mica , real iz6 las investigaciones necesarias para fun 

dar su pronunciamiento. 

En esta época es preciso distinguir entre la c.ognitio , 

bajo la cual fueron amplios los poderes del 11ag¡,strado y la acussatio 

que entre96 a los ciudadan09 la ·facultad de acusar y reprimió severa-

mente seg<m lo previsto en el Senado consulto Turpilliano , a los ter 

vioesatores , o sea ,a quienes abandoo¡¡ban la acusación intentada sin 

abolitio de la autoridad competli!nte. 

En el Imperio aparecen las 'funciones de pesQuisa a car 

ge de figuras tales como los curicsi ; nunciatores y stationarii. 

Se avanzó hacia el procedimiento inquisitivo , el Magis .. 
trado reunió en sus manos las funciones acusador.a y jurisdiccional. 

t•O> Oonzol•z 8uetomGnl•,op C\L, p, 10 

t•u Otuc~o Ro.mlr•z,op ci.L. p. s>l 



El Proceso Panal Antiouo se estructura en el sistema de 

enjuiciamiento de tipo acusatoria y se distinguen por el reconoci•ien

to de los principioa de publicidad y de oralidad. 

Los actos procesales se desarrollaban pCiblicamente en la 

plaza del Aoora o an el Foro Romano • ante laa miradas y los oldos del 

pueblo. 

Las alegaciones se hacian da manera oral por la vincula 

ción del Tribunal con el órgano productor dct la prueba. 

Exis¡tla una absoluta independencia entre las 1uncione& 

exc:!usivamente reservadas al acusador , que lo era el ofendido y las 

que correspondl an al acusado y al juez .Cada función se encomendaba a 

personas distintas e independientes entre si y no podi an reunir51t dos 

en una misma perr.ona¡ exisU a una coapleta separación y no ara posible 

que hubiese proceso sin la concurrencia de las tre» funciones ... 

La 1unci6n acusatoria y la decisoria se apO)'ª" en el 

ius puniendi ; pero se distingue en que , en tanto que la 1unción 

acusatoria tiene por objeto perseguir a ,los transgresol"es de la ley 

por medio del procedimiento judicial ,el iuli pars.equendi juditio qucd 

sibi d4betur , la función decisoria , se concreta únicament& a decidir 

sobr11 una relación de Derecho Penal en un caso determinado • 



38 

En cuanta a la técnica de la prueba , en el proceso pe-

nal antiguo , los jueces resuelven lo& casos sujetos a su decisión , 
u 

segl'.:an su propia conciencia , sin cel'firse A reglas legales. 

PROCE!ll111ENTO llERtlANO .- El Proceso era pablico 

oral , contradictorio y sumamente ritualista ten! a por objeto 

obtener la composición para evitar la venganza de la sangre • 

La Jurisdicción radicaba en la asuiblea de los hombres 

libres , presidida por el juez director de debates. La proposición del 

fallo recaia en el juez per1aanente , en les Jurisperitos o en los 

urteilsfinder 

Citado el denandado y formulada ante el Tribunal la de-

aanda , si aquél se allanaba , sobrevenía sentencia sino •edianto 

resolución probatoria .Se condenaba o ab'solv1 a provisionalmente 

determin4ndose quién deb1 a prob•r. 

La prueba se refer1a al Derecho , no a los hRChos , y 

se acredi~aba mediante juramento propio y de los conjuradorea , o a 

través de las ordalias .La inconformidad con el proyecto de sentencia 

se dirim.1 a en duelo .. 

142> Oonaolez •u•to.rnont.e.cp ei.t. p J4 
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La ejecución no era proceul , sino extra.procesal , que 

el condenado prometia solemnemente mediante 1ide sfacta so pena de .. 
pérdida de la paz • 

Uno de los principies del proceso gerll.á.nico ,gravitaba 

mediante la institución de la Composici6n , que consist1a en la posibi 

lidad de que los infractores , aón los que hubiesen cometido los aten 

tados más c;¡raves , se sustrajeran al proceso o le pusieran término o 

se liberaran de la pena , si llegaban a un arreglo de dinRro con la-

familia de la victima • ( Principio de Disponibilidad del Objeto Proce 

sal > .. 

Se regia por el principio acusatorio , al cual se hacia 

presente sobre todo en el réQimen de la prueba.La sentencia se dictaba 

contando únicamente con la acusación y la defensa , porqu& se part1a 

de la base de quien afirmaba algo bajo juramento .Pero tal sentencia 

no era obliQatoria , !Bino cuando el condenado se con-formaba con ella o 

cuando no consegula probar al demandado que no tenla razón CReus incum 

bit onus prcbandi l ; a cuyo efecto la misma sentencia nel"ialaba las 

pruebas de que debt a valerse. 

Las pruebas no se enderezaban a demostrar la realidad 

de los hechos , sino el grado de credibilidad merecido por quien las 

rendia y consisüan en testimonios personales sobre la calida.d de los 

sujetos , o en testimonios divinos , para cuya adquisición se recurria 
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al duelo judicial y a las ordaU as ( Pruebas del ac;;¡ua fr1 a , del agua 

hirviente y del hierro al rojo > , entendiéndose que Dios dari a las 

dari a fuerzas para salir airo.a a quien tuviese la razón de su parte 

<Principio de Verdad Revelada). 

La confesión prestada bajo juramento era decisiva ,aun 

que no estuviese corroborada por ning(m otro elemento. <Principio de .. 
la Verdad Formal>. 

PROCEDIHIENTO CANON!CO .- El Decreto del Papa Lucio 

IIJ del afto de 1984 , llevado al Concilio de Verana ,facultaba a los 

obispos para que en sus dióeesi!=i enviasen c.Oltisarios que hiciesen 

pesquisas y entr·egasen a los hereJ&S al castigo seglar. 

Dichos comisarios fueron los primeros inquisidores 

episcopales. t1~s tarde en el Concilio de Tolosa , el Papa Inocencia 11 

reglamentó el funcionamiento de la inquisición episcopal ,compuesta de 

un ec lesi¡\stic:o designado por los obispon y dos personas laicas que se 

encargaban de bu'iOcar y denunciar a los herejes. 

La función de los inquisidores consistla en inte-

rrogar a loa acusados , en oir la¡¡ declaraciones de los te&.tigos y en 

inquirir por cuantos medios tuviesen a su alcance , sobre la conducta 

de las personas que eran sef'faladas de herejia • Se admitian testigos 

que podi an ser tachados conforme a las reglas del Derecho ComOn. 
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Se prohibla la asistencia de abogados defeneores 

en el sumario y se empleaba el torment.o en el plenario para arrancar 

las confesiones. 

El Proceso Penal Can6nico de tipo inquisitorio se dis

tingue por el empleo del secreto y la escritura y por la adopción del 

sistema de las pruebas • 

El promotor fiscal formaba parte del Tribunal de la 

Inquisición ,considerado como el ant1tc.edente del Miniaterio Ptlblico. 

El Juez disfruta de amplios poderes , para buscar por 

si los elementos de convicciOn y est:.. facultado par.- hacer uso de los 

procedimientos que mejor le parezcan , inclusive al tor11tento , los

a.zotes y las marcas • 

Al inculpado se le priva de todo derecho y se le veda 

el conocimiento de los cargos que existen en su contra. 

Este sistema , en la etapo del suni.ar.io , complementado 

por la confesión con cargos , en que el juez interpretaba a ~u modo 

las contestaciones dadas por el inculpado en su interrogatorio , lo 

investi a de un podt:!'r discrecional y absoluto , aunque se pretendia dul 

cificarlo en la fase del plenario , reconociendo ciertos derechos de -

defensa al inculpado 

En el mismo proceso , el Tribunal desempef'iaba las tres 

funciones , tenla a su cargo la acusación , la defensa y la decisión • 
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Los Tribuna.les de la inquisición , estaban formado• por 

el Inquisidor General qua desempel'S'.aban los dignatarios aclesi6.stico!i 

mAs distinguidos. El inquiaidor general era a la vez , el 

del Consejo de la Supreiaa Inquisición • 

presidente 

Los medios empleados para la iniciación del procedimien 

to , consist1 a en acusación , delación y pesquisa • En la acusación 

se obligaba al delator a probar lo que afirmaba • quedando sujeto a lil 

pena del Tal i6n en caso de no aportar pruebas y era el Procurador del 

santo oficio o promotor fiscal a quien correspondla formular la acusa 

ción • 

La pesquisa era el medio a1s frecuente empleado , se 

clasificaba en general y especial • La g&naral se empleaba para el 

descubrimiento de herejes y periódicamente se mandaba hacer por los 

inquisidores en un obispado o en una provincia , en acatamiento a los 

acuerdos tea.a.dos en ul Concilio de To loso • La especial se hacia , si 

por fama pOblica llegaba al conocimiento dol inquisidor , que determi

nada per50na ejecutaba actos o tenia expresiones contrarias a la fe. 

Al acusada se le recibian sucesivamente tres declaracio 

nes ordinarias , desde su ingreso a la prisión , y en todas ellas se 

le exhortaba a que dijera la verdad , advirtiendole que cuanto mejor 

es la confesión 1 tanto mas suave es la penitencia. 



43 

El promotor fiscal pod1a formular nuevas praguntaa para 

que las contestara el inculpado , se reciblan laa pruebas sin que el 

inculpado .supiese los nombras de las parsonas que habi an declarado 11n 

su contra , pues solo se le permitl a el conocimiento de los cargos y 

se le vedaba saber su procedencia • 

Sólo se le autorizaba para carearse con los testigos 

por medio de una celosit1 y antes del pronunciamiento de la sentencia 

pod1a el Tribunal emplear el tormento • Dictado el fallo , sa enviaba 

al Consejo Supremo de la Inquisición para que lo contirmarA o flOdifica .. 
r~. 

El Procedimiento canónico tuvo influencia en las ht9is 

laciones laicas del continente europeo , particularmente en Francia , 

Alemania e Italia • 

PROCEDIHIENTO ITALIANO .- La ci11usa se consideraba 

criminal totalmente , cuando se actuaba contra bandido~. 

El procedimiento acusatorio del régimen italiano ínter 

medio , que comentaba con acusación escrita , a la que sucedi an la ci-

taci6n y la contestación de lo. litis , siguió el inquisitivo. 

A pe¡¡ar de su cnr.&c:ter extraordinario , resultó ordin• 

rio rm la. pr~ctica del proceso italiano intermedio.Su ca.lidac:I extraer 

din&ria se advierte 'Iª que sí antes dm la ;.entencia sobreviene la 

acusac:.ion , cesa. entonces la inquisíc:.i6n 



Mi& si el acusador no quiere proseguir la acusación , debe el juez 

continuarla de oficio y castigar al acusador .Bajo la forin& sumaria o 

d•ntro del procediini•nto por decreto no era ni siquiera necesario,para 

que se pronunciase condena , que el reo fuese interrogado y se defen
•o 

di&ra. 

El autor Juan Jase Gonz~lez Bustamante en su libro de 

Derecho Procesal Penal Mexicano , manifiesta que en Italia , Alemania 

y Francia , se desarrollo el procl"so penal común o proceso mixto ,c;ue 

conservo para el sumario , los eleraentos que caracteri::an al sistama 

inquisitorio , en cuanto al secreto y a la escritura y para el plena-

ria la publicidad y la oralidad , como en el sistema acusatorio , aun 

que prevaleciendo el inquisitorio y tainbi•n la dualidad en al régimen 

d• pruebas adoptado , pues t¡¡nto coeMist& en el proceso p11nal co11ún 

la teoria da las pruebas a conciencia , como la prueba lRQal o tasada 

y en Italia en el siglo XVI , los jurisconsultos Margilio , Julio 

Claro , Farinacio y Menocio , establecieron las normas del procedimien 

to criminal y la libertad en la de1ensa del acusado ,asl como la ínter 

vanci6n de de'fensorea. 

PROCE:DIHIENTO FRANCES .- El sistema iTiqui&itivo hizo 

su entrada en Francia por vla de las ordenanza• de Luis XII (.tfo 1498) 

de Francisco I (af'l'os 1535 y 1539> y especialmente de Luis XIV < ano 

1670 > que represento liU expresión m.is acabada. 
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La jurisdicc.i6n fincaba en el Rey , cuyo procurador -

era el ünic.o habilitado para promover el proceso. 

El acusado sometido a prisión preventiva no era excar

celable , reola el sistema de pruebas legal&& y se autorizaba la tor

tura • 

El procedi•iento se desarrollaba en tre& etapas1 La in

q\JiP.iciOn general , que era absoluta.aente sec:ret• 1 la inquisición es

pecial , en la que se reali:o:Ab& un nuevo exaaen de las probanzas a fin 

de establecer si existia mérito para llevar el prC>Ceso al estado de -

juicio y el juicio de un tipo desacostWDbrado para nosotros ; porque

en él no se daba ini:ervenci6n a la defensa y sólo se persaitia al acu

sa.do responder a la acusación con un pedido de atenuación de la pena. 

Posteriormente , en la época del siglo XVIII , el siglo 

de la libertad , no podia admitir las denuncias sec:retas que 

exponian al individuo al peligro de las delaciones , la confesión pro

voc:ada por la tortura , ni la condena sin defensa previa .. 

Hontesquieu afirmaba que el procedimiento inquisitivo 

era atentatorio para la seguridad del individuo frente al Estado , que 

es esencia! para la libertad politica.Preconiza la i'!'portación del Ju 

rado populc.;- , conservado por las tradiciones insulares • 
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Beccaria , condenó el método de la tortura y Voltaire 

en la ordenanza francesa d11 1670 censuro el secr11to de los procedi•ien 

tos , el elflPleo de la tortura , la indefensión del acusado y el siste

ma de pruebas legales .Estas ideas se abri&'ron camino en la legisla -

ci6n italiana. 

En Francia , un edicto de 1788 prohibió la tortura , 

i~puso que las sentencias fueran absolutorias , coat0 forma de repar&r 

al perjuicio moral ocasionado a quienes hab1 an sido indebidamente some 

tidrn. • proceso • 

En octubre de 1789 , no s6lo sa reconoció el derecho a 

la defensa , sino que •sta se iapuso con cariicter obligatorio 1el juez 

debi a designar defensor al procesado que no lo tuviera y hasta que el 

defensor interviniera en el proceso ,aquél deb1 a actuar asistido por

doa ayudantes , bajo pena de nulidad <Principio de control dr. los ac

tos judiciales) ; se prohibió recibir juramento a los acuisados , se 

admitió la libertad bajo caución y se redujeron los casos de procedi-

miento extraordinario <Formas de proceder en los supuestos de flagran 

cia). 
En las leyes de 1790 y 1791 , código del ano IV , ley 

del ano IX , se suprimió la división entre delitos públicos y priva

dos de tan antigua tradición , reconociéndose que todos los delitos 

originaban a la acci6n p(lblica , porque ofendlan a la colectividad y 

no sólo a la victima del atentado , se clasificó a las infracciones 

en crimenes (delitos graves> ,delitos leves y contravenciones 

<fa! tas>. 
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Se o.bandono el sistema de pruebas legales y se estable 

ciO un ordenamiento procesal , formado por tres etapas: 

1) Con finalidad instructoria , corr1a por cuenta de un juez de paz. 

2) Sobre el rrérito de la instrucción , se desarrollaba ante el jurado 

de acusación , que dec:id1a si era o no el caso de llevar el asunto 

adelante. 

3) Oral y pública , ante el tr·ibunal del crimen y jurado de juicio 
'7 

encargado de pronunciar el veredicto. 

El Maestro Juan jose González Bust'1Jnante dice que el 

proceso penal moderno , hace renacer las magnificiencias del proce 

so penal antiguo , después de haberlas depurado y adaptado a las 

transformaciones del Derecho , ge inspira en las ideas democráticas 

oue substituyen el viejo concepto del Derecho divino de los Reyes , 

por la soberan1a del pueblo .Su antecedente es el famoso edicto del 

B de ma·¡o de 1777 , que transformó las disposiciones codificadas en 

la ordenanza de 1670 y suprimió el tormento • 

Entre les leyes expedidas por la Revolucii!>n , la asam 

ble.:. .:onstituyente voto por la del 9 de octubre de 1789 , que fue 

pro1isional y la del 29 de septiembre de 17q1 , que marc6 una nueva 

orientación al procedimiento penal en Francia , entre las principales 

inno1acionee que ir.troduj6 son las siQuíentes: 
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a) Suma de Garantias concedidas al acusado • 

b) Derecho inalienable para nembrar defensor desde el momento de su 

consignación • 

e> Publicidad y oralidad limitada en los actos proceules • 

d) Obligación del Juez para proveer al nombramiento de defensor,cuando 

el acusado no lo hubiese designado • 

e> Detención precautoria del inculpado , sieinpre que el delito atribuí 

do mereciere pena corporal. 

1> Juicio por Jurados • 

La publicidad del proc:edimiento 1 podia suprimirse 1 

cuando se juzgara peligroaa , pero el acusado gozaba de la garant1 a , 

durante la instrucción de que el juez estuviese B$istido de dos adjun 

tos legos , nombrados por las municipalidades o por las coaunidades 

de habitantes • 

Los principios consagrados en la Declaración de Dere

chos del hombre , que precedieron a la constitución del 3 de septiem 

bre de 1791 , que se relacionan con el procedimiento pen~l , se con 

servan aún en last instituciones de los pueblos democratices • Se esta 

blecla que la ley es la expresi6n de la voluntad ger.eral y que debe 

ser la misma para todos , sea que ella proteja o castigue 

PROCEDl11IENTO ESPAROL .- Es importante la evolu

ción procesal en el Derecho Espaf't'ol , a partir del fue["D juzgo , en 
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el que se reglamenta1on el tormento 1 la acusación , el asilo ecle

siAstico y ciertas restricciones a les abusos de la potestad IHtf'lorial. 

En el fuero viejo de castilla se contemplaron algunas 

normas procesales , en el libro I 1 , preceptos sobre las tareas judi

díciales :le policía y vigilancia y en torno a los pesquisidores contu

vo el espéculo , que asl definió a los segundos : aquellos que son 

puestos para escudr il"far la verdad de las. cosas, fechas encubiertas a 

saber ,muchos delitos graves. 

Bajo el régimen del Fuero Real , ciertas circunstan

cias causan excepción al principio de que todo hombre puede acusar. 

En caso de delito manifiesto el alc~lde procede de

oficio ; as1 mismo el rey puede ordenar la pr~ctica de pesquisas , 

tanto de oficio como a petición del querellante .. 

Se reglamentan los desafios y ratos • La materia esta 

presidida por el tl tul o l de la partida VII , donde la competencia 

se determina por el lugar de comisión y subsidiariamente por los de 

aprehensión t morada o asiento principal de los bienes. 

Normalmente se incia el proceso , mediante acusación 

escrita y directa , pero también hay denuncia y pesquisa , ordenada 

de oficio por el rey o por los jueces • 
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Se reglamenta la 190itimación para acu5ar· .La acus•ci6n 

debe ser ! levada por un sólo acusador ¡ en ocasiones ha de sostenerse 

imperativamente ; en otras cabe el dasiGti•iento , se perrAite la 

avenencia • 

Si la prueba es insuficiente y hay buena fama del incul 

pado ,sobreviene la absolución , si hay mala fatna. y algunas presuncio 

nea adversas , se aplica tormento También las partida& hablaron de 

rieptos o retos y desafios • 

En la.s Ordenanzas Reales de Castilla , se instituyen 

veedores y visitadores , con atribuciones de inspección , sobre los 

óroanos encargados de administrar justicia • Se ordena. la pesquisa -

contra adivinos , sorteros y aoorerom 

La Nueva y la Novísima Recopilaciones abundan en normas 

sobre el enjuiciamiento criminal • Da la Nnvisima Recopilación desta 

can 1011 preceptos sobre per&ecución , utiliz•ción y corrección 

de vagos y gitanos , con lo que se plantea un proceditaiento de peli

•• 
c;irosidad • 

La administración de justicia,se consideraba un asunto 

de la soberania , aparece en el fuero juzgo , que ubica esa potestad 

en manos del Rey • 

t•a> ocuei.a Ramuez,op c;.\L. p. O....~ 
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En cuanto a la forma de promover el proceso , el fuero 

juzgo sigue el pr inc ip io acusator ío : sólo se puede proceder a instan

cia del ofendido (siste~a de acción privada) , salvo el ca&o da homici 

dio , en que SE: puede hacerlo a requeriudento de los deudores del 

occiso • 

La querella debe ser escrita y descriptiva 

conteniendo una relación del hecho , lo má.s circunstanciada posible. 

Los actos procesales se cumplen privadamente , pero 

se mantiene el carácter contradictorio, la desconcentración de fun

ciones que proviene de la cl~sica acussatio y también de las costuc. 

bres germánicas , el juez es Arbitro , que se atiene a las probanzas 

aportadas por los interesados .. 

La confesión tiene valor formal , es la probatio pro 

batissima , y se admite el tormento para provocarla , pero el dere

cho unificado realiza algo de suma importancia , proscribe el duelo 

judicial y las ordalias , como formas de penetrar la verdad , susti

tuyéndolos por un sistema de pruebas racionales • 

Durante todo el periodo de legislación foral qua en 

Espal'fa tuvo gran importancia , el procedimiento fue oral , publico 

y contradictorio 



52 

El sistema inquisitivo , originado en la cognitio 

extra ordinem del Imperio Romano se introduj6 en la legislación -

espan'ola por conducto del proceso canónico Este inicialmente 

respondi6 al principio acusatorio , pero a medida que la iolesia 

procuraba su predominio fue recurriendo cada vez IU.s a las 

las formas de la inquisitio ; el proceso perdió su carácter público 

sobre totJo en la etapa instructoria preliminar .Se restauró el régimen 

de las delaciones , manteniéndose en secreto el nombre del denunciante 

y el juez asumió amplias facultades , en d~trimento de las partes 

<Concentración Funcional l 

A través de la lucha poli tic a de tres poderes : real 

seilorial y eclesilstico , la jurisdicción canónica fue absorviendo 

materia justiciabll! y lo que comenzó por !i&r un tuero de excepción , 

se convirtió en materia com(Jn · • instituyéndose el Tribunal de la 

Inquisición o Santo Oficio • Este régimen impregnó a las leyes de 

partidas dadas entre 1263 y 1265 , que importaron una reacción res 

pecto del tradicional sistema acusatorio del fuero JuzQo , y solo 

entraron en vigencia al sancionarse el ordena .. iento de Alcalá en 

1348 • Las leyes recopiladas no introdujeren modificaciones signi 

ficativas en materia proceso. 

1.¡9i oder~o • A. op c~l. J>• ó:s G oe 
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Para que se de legalmente el proceso ,debe contener los 

elementos o formas necesar iaa , que se encuentran consagradas en el 

articulo 14 de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Me>:ica-

nos Vigente del segundo pJ.rrafo que a la letra dice 1 "Nadie podr6 ser 

privado de la vida , de la libertad • .Dicho precepto raune las for 

malidades esenciales del procedimiento y en el cual también se cansa-

gra 1 a garanU a de audiencia • 

Y toda vez que el proceso as considerado como una rela 

ci6n jur1dic& , la cual se establee• entre los sujetes del proceso 

los cuales &e han clasi1ic:ado en : 

a> Principales .- Ministerio Público (órgano de acusación) 

Juez C6r9ano de la jurisdicción) 

Sujeto activo del delito C indiciado> 

Sujeto pasivo del delito (ofendido) 

Organo de Defensa (defensor) 

b) Necesarios - Testigos ,pQ.ritoli , int4-rpretes , órganos de re-

presentac:i6n , autorización o asistencia de los 

incapacitados (padres ,tutores o curadorli!s ) 

e) Auxiliares - Polícla , secretarios , oficiales judiciales 

El Ministerio Público es una institución dependien-

te del Estado (poder ejecutivo> , que actúa en representac:ion dE!l inte 
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res social en el ejercicio de la accion penal y la tutela social ,en 

todos aquellos casos que le asionan las leyes. 

El 6rgano Jurisdiccional en representación del Estado 

y en ejercicio de la JurisdicciOn ,aplican la ley al caso con-

creta .Por lo tanto el Juez es una representación que le 

otorga a un hombre poderes e)(cepcionales sobre sus semejantes y se 

con&tituye por jurisdicción o competencia <Facultas jus dicendi>,que 

en la e6encia del juez • 

El sujeto activo del delito siempre interviene en los

hechos delictuosos , mediante un hacer o un no hacer , legalmente ti

pificado , da lugar a la relación jur1dica material y posteriormente 

a la relación procesal.Esto no implica necesariamente que , por ese

sólo hecho pueda ser considerado como sujeto activo del delito,pues 

esta calidad la adquiare cuando .se dicta la resolución judicial conde

natoria. No ob&tante ,habrá sido objeto de los actos y formas del pro

c:edimiento,razón por la cual se le debe calificar , en tal caso 

como supuesto sujeto activo 1 noaibre aplicable en t~rminos generales, 

sin desconocer las otras denominaciones , que adquiera conforme al 

momento procedimental de que se trate ,verbigracia ,indiciado,presun

to raspons.able , imputado , inculpado , enCausado ,procesado etc. 

La Defensa , en sus connotación ~s amplia ha sido 

considerada como un derecho natural e indispensable para la com:.er

vaciOn de la persona • de sus bienes 1 de su honor y de su vida 
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Dentro del proceso penal es una institución indis-

pensable , que se integra fundamentalmente por el autor del delito y 

el asesor jur1 dice .El defenlior complementa la personalidad - Jur! dica 

del sujeto i.ctivo del delito , integra la rel•ciOn procesal y tiene 

a su caq~o la asistencia t•cnica • 

El Sujeto Pasivo del delito , la doctrina unánimente 

lo entiende como el titular del interéa <bien Juridico> lesionado por 

"° el delito • 

A través de la historia , el wjeto pasivo ha tenido -

cambios importantes , ya que en la época pri•itiva se hacia jus-

por su propia mano , en base a lil ley del Talión •ojo por ojo y dien 

te por diente " ; posteriormente en al Derecho RDllano se establecie-

ron limitaciones , hasta que surgió la figura del Ministerio PObli 

co , quién tiene la función de la protección social y en las -

reformas del 10 de enero dei presente Mfto a11 da lft.i¡¡ formalidad a la -

coadyuvancia , a fin de que el sujeto pasivo aporte todas las 

pruebas nec:e:sarias para el esclarecimiento de lo& hechos. 

Recordemos que la participación del sujeto pasivo duran 

te la Averir;iuación Previa • puede ser como denunciante o querellante 

o por su representante legal o sus ascendientes o hermanos dejando as1 

satisfecho el requisito de procedibilidad que exige la ley ,todo 6sto 

1~0) B•ne\.Gln Jp\no Anloni.o,Y~cl\molo9lo. •d\\. Un\v•ra\do.d d•\. po\a 
Ycuico. 1s>s>O,p. 77 
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por las Reformas del 10 de enero de 1994. Asl mismo puede aportar da

tos suficientes que lleven a la integración de los elemento5 que inte

gran el tipo penal y ofrecer al Ministerio PO.blico documentos que acre 

diten su propiedad , estado civil 1 etc • 

En nuestro pais ,el ofendido no es parte en el Proc:eso 

Penal , pero tiene Derechos Constitucionales y Procesales ,como se

ria aportar pruebas .fornaular concluaionn ,pero siempre através del 

11inisterio POblico ,también puede consti~uirse come coadyuvante del -

miMK> y sólp puede interponer recurso de apelación contra la sentencia 

siel\p,re qua &ea en relación a la condena de la Reparación del da.f"io. 

Par a ser coadyuvante , debe acompal"l'ar un ocurso ante 

la autoridad judicial , por medio del cual le solicite &e le tenga 

como coadyuvante del "Ministerio Pública 
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El ARTICULO 20 FRACCION X 

Con las reformas del 10 de enero de 1994 , la Coadyuvan 

c:ia paso a ser un Derecho Constitucional y que a continuación nos per 

mitimos tra.ncribir 

"En todo proceso penal , la vl ctima o el o·fendido 

por algún delito , tendrá derecho a recibir asesoría Jurídica , a 

que se le matisfaga la reparación del daf'l'.o cuando proceda , a coad 

yuvar con el Ministerio Público , ia que se le preste atención Mdi-

ca de urgencia cuando la requiera y los deú.s que senalen las .. 
leyes 

•5&> Di.ono oh.:~al ó• lo F•d•ta.c:ión.¡x.bhcado •l v~•rn•• a d• ••p
H•mbr• de SP93, 
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CAPITULO I Il 

Al CONCEPTO DE VICTINOLOGIA • 

a> Etimológico - La expresión victimologla , deriva de 

la palabra latina "victimau y de la ra.f z griega "logos'1 que signi·fica .. 
estudio o tratado 

Esta <sltima representa desde el punto de vista. teoló

gico , la palabra divina personi'ficada o el principio activo del uni-

verso .En DU acepción secular significa •palabra• • discurso , estu
oa 

dio • 

bJB1·amatical .- La victi1DOlogta es el estudio que inte 

gra el reverso de la delincuencia. 

Sujetos .- En un aspecto de lógica previsión incluye como protagonis-

ta a cuantos son propensos a se~ victieas de un delito 

cJ Juridico .- La victiiaologia ha sido definida como -

"ciencia crimino16Qica" de la victima del delito , sus elementos , su 

papel y , an especial , su contribución al surgimiento del delito o -

como ciencia que •tiende al papel da la v1 ctirna en el suroimiento del 

delito , primero , y un la resolución del conflicto suscr.ltado por la 

producción del delito , después • 

1:52> No.rli.n•z ,op c:i.L .p :S• 

l!JJ) Drapklri• l•roel,El Derecho de la• Vi.cli.mci.,Jl:•vi.•la. N•wi.cana. de-

•ts•> Di.cc~onQri.o Enc~c:lop.ed~c:o,op C\\,p, 307 
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Se dice que la victimolog1a influya sobre el Derecho 

Penal al menos mediante dos grandes grupos de consideraciones : 

1 > Descubriendo que la victima deSE"ftlPefta o puede desem-

pef'l'ar un papel activo en la gié>nesis del hecho criminal , fac:ilitando , 

provocando , motivando o favoreciendo el comportamiento delictivo .Es 

decir , mostrando que la victima no es un mero objeto pasivo sobre el-

que casualmente recae el delito , sino que Hte es frecuentesente pro-

dueto de una interacción ent1·e el autor y ella misma .Ello evidentliNmn 

te , admite grados muy diversos , pero lo cierto , sin duda , da la -

constatación victimol6gica es la eKistencia de ciertils vi ctiaas , qua 

ya sea por actos dolosos , ya por actos iMPrudent.es , contribuyen a 

la producción del delito y pueden calificarse , en •ayer o menor medi-

da de corresponsables del mismo • 

2) La victimologia informa de que el funcionamiento del 

sistema legal (policia , proces;o penal ) y , ús tarde , del sistema -

social en su conjunto , suela deparar a la v1cti11a perjuiciotS adiciona 

•• 
les a los sufridos a consecuencia del delito. 

Algunos autores han definido a la Victimologla de la -

siguiente forma: 

El lenberg , la considera como una rama de la criminolo-

gia , que se ocupa de la v1ctima directa del crimen y que cantprende el 

conjunto de conocimientos biológicos , sociológicos y criminológicos -

concernientes a la victima 
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la d•fine coa.o pii.rta de la crimi-

noloQ1a que estudia a la victima no como •f•cto nacido en la r•aliza

ción de una conducta delictiva , sino como una de las causas 1 a veces 

principalislma , que influyen en la producción de lo& delitos • 

Abra.hal!:sen David 1 dice que la victi1K>logia comprende -

ria el estudio cientifico de la personalidad y otorgarla atención espe 

cial a los. factores pertinentes al d91i•rrol lo emocional y tiOcial de la 

persona C o del grupo > que rEKulta victi.a de un crimen • 

Yamarellos y Kellem~. afirman que la victiJ10logia es la 

rama de la cri•inolog1a qua sa ocupa de la victima directa del crimen. 

Se interesa por lo tanto a todo aquello que se relacione a la victima: 

su personalidad , sus rasgos biológicos , psioclógicos y 110rales , sus 

cnracteristica& ~cioculturales • y sus relaciones con el criminal 

en fin su rol y su contribución. a la genesis del cririen • 

Para Alaelunxan , la victimol091 a se interesn por el 

oriv•n , per&onalidad , carácter , sexo , edad , situación de concien

cia " cualidades espirituales y caracter1stica5 corporales de la ~victi 

ma , y por sus relaciones fuiliares , profesionales y sociales .Se 

propon• en particular dejar en claro el p11pel de la victima en la 

wituaciOn pracriminal y BU contribución a la ~nasiG del crimen 

CWppinger manifiesta que la victimolcg1a representa de 

hecho un determinado sector del campo total relativamente cerrado , de 

la criminologia empirica y , en particular del corDplejo problema:el de 

lincuente en sus interdependencias sociales • 
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Guillermo L6pe2 Tapia dice que la victimologl a es la 

disciplina , que mediante el análisis de los datos de los hechos ill-

citos ( circunstancias del hecho , caracterlsticas de la victima y de 

los delincuentes , armas usadas , etc ) , la intervención de testiQOS 

y de la polic1a y de sucesos posteriores por los qua pasó la victima , 

trata da buscar soluciones para recluir o eliminar la delincuencia y 

para reparar el daflo causado a la victima 

Stanciu considera que la v1cti1nol091 a es al estudio de 
1-

la Victima , tiende a convertirse en una rama de la criminoloQla 

Gulotta Gugliolmo dica que la victimoloQia es una dis

ciplina que tiene por objeto 1 el eatudio de la victiaa , de su persa 

nalidad , de sus caracterl5ticas biológicas. , psicclógicali , 1naralas • 

sociales y culturales , de sus relaciones con el delincuente y del -

papel que ha asumido en la génesis del delito 

Para Mendelsohn Beniamin la victimolog1a es la ciencia 

sobre las victimas y la victimicidad , afirundo que deben abarcarse 

tanto la victima de factores endógenos como la de los factores exóge 

nos. y que el.concepto de victimicidad es mucho rü.s Qeneral , que el 

de criminalidad , utilizando el término de victimologia general 

Israel Orapkin con!iidera que la victimolco1a , bastea-

mente hace referencia al estudio de la victitna , y os precisamente 

esta definición plural la que crea la posibilidad de estudiar al suje 

to desde un gran número de puntos de vista 1 diferentes , y aOn anta-... 
genistas 



Paril Raml rez Gonz! lez Rodriga la victimologl a es el -

estudio psicolóoico y fisica da la victi•a que con el auxilio de -

lil6 disciplinas qua la m.on afines , procura la forGNtici6n de un si'lite ..., 
ma efectivo para la prevención y control del delito • 

El criminol6Qo Luis Rodríguez ~anzanera dice que la 

victillOloOi• ha quitado un poco el aspecto rapresivo del Derecho , 

prltDCupindose ú.s por la prevención del delito ( al buscar que haya 

manos vi ct.imas > y por la protección de la victima , q~e por el 

castigo del criminal • 

La Enciclopedia Juridlca Dmeba indica que la victi-

eolo01 a pretende realizar un vardA.dero oiro epistemológico y enfocar 

:su te"4tica desde el pun·to de vista de la victima • AoreQando que la 

victilMllogia no es otra cosa que el hombre puesto a una hip6tesis -

de trabajo , en la que se adopta una actitud reflexiva desde el pun-.... 
ta de vista de quien ha padecido el cri1nen 

La victimologia en general puede definirse como el -

estudio cient1fico de las victimas .En su aspecto amplio , la victi-

mologia no se agota con el estudio del sujeto pa§ivo del delito , ... 
sino que atiende a otros campos ~omo puede ser el de accidentes. 

US1> i.bi.ffm ,p 7 
158> Lb\.d, p, 5l 

ldOJ Rodngues Mons~ro Lu~s,VLe\i.mo\09\a ,oet.o.do ocLuo\,eri."'i.aha , 
W•11.i.co orao XL ,n, •.•."'°r2o~obri.\. 1914 ,p zaa. 
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La victimolcg1 a se podri a definir como la cienci• -

sobre v1 ctimas y victimicidad .Entendemos el término •victiaicidad• 

como un concepto general , un fenómeno espec.1 fic.o coll(fn , que ca.rae 

teriza todas las categor1as de victimas , cualquiera que sea la cau-

sa de su situación .De esta manera , la victimolog1a satisface por -

completo las necesidades de la sociedad 

La victimolog1a , como an.Alisis de los que padecen -

por una condui:ta antisocial , &a ha centr.>.do an lag, estudios sobre-

los tipos de victimas , su participación en el hecho , su mayor o -

menos voluntariedad , su responsabilidad , la necesidad de compensa 

ciOn , de tratamiento , la 1·elaci6n victimarig-victima , sociedad y ... 
victimas , etc • 

AdemAs e~ una disciplina que se encarga del estudio 

de la victima individual o colectiva , de la etiologla y arY.lisis -

del fenómeno victimal , su comprensión , t:.on el fin de crear una -

infraestrur:tura oarantista que permita la atención , apoyo y preven 

ción de las v1 e timas • 

La victimolo~1a es una ciencia joven sobre la cual se 

as.!entan los pilares de un nuevo sistema de Justicia , capa: de reor 

denar el orden social proporcionando atención y apoyo adicional a -

los grupos vulnerables ; con el objeto de eliminar y disminuir au 

estado de riesgo y permitirles un desarrollo armónico en la.,. 
sociedad • 

C6f.I Aorlr'i.gues Wo.nzon•ra. Luu,Yi.chm\zoci.ori en Ul'IO. Cd. Mexl.coria.,lloriud 

oL dLO ,Son Jo•• Co•lO IHcCl,01'10 • ·"· a.bri.L ·~•.p 1:55,!16 
1oz• Jlodri.9u•s Wonzcsnera. Lui.•,Cri.mLnolo9i.o,?o ed, M•xi.co,•di.I.. ponuo 

!09i,p. 72 
ldJJ Ner.d•:1 Ne•lor,S•n• Vi.cli.mo\oqLca,n. a.N•xLco,tP98. p. 00 
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El concepto da victima alud1t a la per50na , grupo u or

ganización quR sufre daf'l'.os realizables C pero no nec~ariAl'lente produ

cidos de hecho > causados por la acción punible de uno o ~s autores. 

Con eGt• concepto ,. •e pone da ral ieve que la victima ... 
no queda limitada a perGOnas naturales • 

También la victimoloQ1& pretende investigar las rela-... 
cienes entre el delincuente y la victima del delito. 

Se dice que la unidad v pluralidad de nivele& , &xigi-

das par los principios crit1inol6gicos hacen cuestionable la indepen-

dizaclón teórica de las investigacione!i da 111 situación , conducta 

y personalida.d de la victima o con1igurarla coJnO una rama autonoma-

de investigación • 

Algunos autores af'irman que la moderna victimologla 

pide que los teóricos y los legisladores rlNHitructuren los cor1tro

les scxial- ,teniendo principai'mente en cuenta l•s consecuencias -

victi•iz•ntes que se producen co•o efecto directO de los delitos en 

los sujetos pasivoa , sus posibles remedios inmediatos y mirando -

al futuro la deseable prevención - disminución de los crimines , sin 

olvidar la responsabilidad penal d•l autor del delito • asi como la 

correspon5abilidad de la victima , y la influencia del espacio social -tal como se considera a la moderna ciencia penal y criminológica. 

uu> ••ri.•1.a.ln,op cll.,p. 1cl5 

fdJ) Rc.dri.guea Nun•• .roe•,lnlroduecLon o la Cri.mi.nologi.o.7e& ~Modri.d 
E•pano..•di.L. oyJci.naon .u>ea.p. no 

cdc:n D•rL•\01n Anlon\.o,D•rech~ Humon09 d• loe Vlehrnoa,AnuarLo ~ D•
r•-::ho P•no\,l, XXXIM,f49c, 111,l:•pnna,••p-di.c 1oed.p. 7IO, 
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La victimolog1a como di&ciplina muy especializada , es 

reciente y sa ha dirigido al estudio del fenómeno de las· personas que 

inciden en el papel de victima y su relación con el proceso que causa 

el delito , dejando ver una di~mica de interacción , pero h• disfra-

zado la neca&idad de tener una poli tica criminal real para las victi-

mas , dirigida a obtener una reparación en lo posible , y a procurar 

Justicia • r..,,.,..··' -
WF?,('. ' __ ,i.: 



8) CONCEPTO DE VICTIMA. 

a)EtimolOgico .- Deriva del lati n "victima .. ,persona o .., 
animal destina.do a un sacrificio religioso. 

b>Gramatical .-Los diccionarios lexico-hispano y el la 

rousse coinciden en de1inir a la "victima" como la persona o animal 

sacrificado o destinado al sacrificio Persona que se Expone u ofrRCe 

a un grave riesgo en obsequió de otra Peraona que padece daffo por cul .. 
pa aJena • 

Israel Drapkins afirtna al respecto que la palabra vic-

tima tiene dos significados di»tintos:por una parte se refiere al ser 

vivo , hombre o animal , sacrificado a una deidad en cumpl.in'liento de-

un rito religioso o dedicado como ofrenda a algún poder sobrenatural. 

La otra acepción es la que generalmente se usa ran la -

criminologla , y otras disciplinas afines , se relaciona con la perliD 

na que su1re o es lesionada en su cuerpo o propiedad , torturada o aue 

sinada por otra que actúa movida por una gran var !edad de motivos o 

circunstancias. 

c)Juridico .- Por victima se entiende tocio aq\161 que -

sufre un mal en su per&ona , bienes e d&1recho& , &in culpm ~uya , o 

en mayor medida que la reacción normal frente al agresor. 

lcS'71 8r•v• Di.ce. E\\rno\09\cc;.,op ci.t.,p. DOfi 
'68> incc. L•lci.eo h\•pono,t., IJ,W•ic\co,Edit., Jack•on,p. US8 

10P> »ice. Enc\c\op•dico,c;..p e~t.. p. 306 
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En seguida conoceremos algunos conceptos de destacados 

victimológos comos Mendelsohn que define a la victima diciendo que ea 

la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que 

est.i., afectada por laa consecuencias 50Ciales d1t &U sufrimiento ,deter-

minado por fac:tores de origen muy diverso-f1 sico , psi quico , económi-

co , poli tico o social , as1 como el ambiente natural o ti6cnico. 

Para Separovic la .. victima" es cualquier persona , f1ei 

ca o moral , que sufrs como resultado de un dezpiadado dosignio , inci 

dental o accidentalmante puede considerarse victima. 

Stanciu dice que la "victima" es un !5er que su1re de -

una manera injusta , los dos rasgos caracteri11ticos de la victima son 

por lo tanto el sufrimiento y la injusticia , aclarando que lo injusto 

no es necesariamente lo ilegal. 

El destacado crimino16Qo Luis Rodrigue:: Manzanera pro 

pone una ~efinición amplia de victima , manifestando que" es el indi-

viduo o grupo que padece un daM'o por acción u omisión propia o ajena 

'º o por causa fortuita". 

Y hace la diferencia en laa victimas de un e.rimen , que 

es aquella persona fJsica o moral que sufre de un d~o producido por-

una conducta antisocial (y por lo tanto injusta> propia o ajena <esté 

tipificada o no ) , aunque no sea el detentador del Derecho vulnerado. 

1?0J AodJi91.1ez Nanzanero.op cH. p. dcS 
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Este concepto incluye tambi&n aquellas que -aon vJ.cti-

mas indirectas , es decir a los que , sin recibir el dano directo , 

sufren un dafto , verbiQracia la familia de la victim• directa. 

Para Elia& Neuman la v1ctiaa es el s&r hwnano que padece 

daf'fo en los bienes jur1dicam&mte protegidos : la vida , salud , prcpie 

dad 1 honor , honestidad , etc ,por al hecho de otro e incluso , por -

" accidentes det>idus a factores humanos tnecánico• o naturalea. 

En la Declaración de Principios Básicos de Justicia pa-

ra las victimas , que aprobó el Congreso Internacional de Prevención-

del Delito y Tratamiento del Delincuente ,celebrado en HiU.n en 1985 

y que úa tarda adcpt6 la Organización de las Naciones Unidas se lle-

gó a la conclusión da definir a la& v1cti•ils en dos rubros: las v1cti-

mas del delito y las de abuso del poder. 

A>V1cti11as de Oe1itD1i 1<art1culo 1> .. Se entender~ por-

"'victima" las personas que , individual o colectivamente ,hayan sufri 

do dal"fos , incluidos lesiones f1sicas o menta.les , sufrimiento emocio-

nal , pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos funda-

mentales , como consecuencia de acciones u omisiones que violen la te-

Qislaci6n penal vigente en los Estados miembros , incluida la que pros 

cribe el abuso del poder. 

B)V1 ctimas del Abuso del Peder: (art.1 culo 18> .se ent~n-

derA por "victimas" las personas que individual o colectivament• 
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hayan sufrido dar.os ,incluidos lesion~s 'fisicas o mentales , sufriraien 

to emocional , pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus dere

chos fundamentales , como consecuencia de acciones u omisiones que no 

lleguen a constituir violaciones del Derecho penal nacional , pero -

violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los Derechos 

humanos. 
En cuanto a la primera cateqor1 a , se considera \11 cti-

ma de un delito no sólo al que lo sufre directainente , sino que se in 

cluye aderMs a los familiares o dependientes inlllediatos de la victima 

directa y a las personan que hayan sufrido dilftos al intervenir p•ra -

asistir a la victima en peligra o para prevenir la victi•ización • <ar

ticulo 2dol. 

El maestro CoU n 5.1.nche:z define a la •v1ctima" dicien 

do que es aquél que por razones sentimentales o de dependencia econó

mica con el ofendido resulta af~ctado con la ejecución del hecho iU

cito. Y el ofendido por el delito es la persona fisica que resiente -

directamente la lesión jur1dica en aquellos aspectos tutelados por el 

Derecho Penal. 

Sin embargo el C6digo de Procedimientos Penales del 

Distrito Federal en su articulo .264 , define al ofendido diciendo •Se 

reputar.a parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de la

querel la necesaria , a toda persona que haya sufrido alg(m perjuicio 

con motivo del delito , y ,tratándose de incapacecs ,a los ascendien

tes y , a falta d~ éstos , a los hermanos o los que representen a 

aquél las legalmente''. 
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El Dr. Luis Rodrlguez Manzanera al respecto manifiesta 

que tanto el sujeto pasivo como el ofendido ,damnificado o perjudicado 

son victimas del delito. 

No estamos de acuerdo con el Maestro CoU n Sánchez con 

respecto a su connotación de victima ya que nuestras leyes contemplan 

a la vtcti11a como el sujeto pasivo u ofendido , verbigracia el articu

lo 20 constitucional que a la letra dice •En todo proceso penal , la -

victima o al ofendido por algún delito tendr.i. derecho a sesori a 

Jur1 die a .... •. Adeús considerallOs que la v1ctiaa es la persona qua di

rectamente resiente el dafto al vulnerar:el bien juridicamente tutelado 

por la ley penal y el ofendido sarian loa familiares de la victiaa, 

verbigracia en un homicidio , el asesinado es el sujeto pasivo • su -

fami 1 ia pasa a formar o arte de los ofendidos. 



71 

C l CONCEPTO DE MENOR • 

al Etimológico .- Del latl n minor natue , referido al -

menor de edad , al joven de pocos aJ'los 1 al pupilo no necesariamente-

huérfano , sino digno de protección , pues esti1 01 tima voz proviene a 
72 

su vez de pupus que significa nin:o. 

edad que otra. 

b)Gramatical .. - Dícese de la persona qua tiene menos -
78 

c)Biológico .- Se ll<ima menor a la persona que por efec 

to del desarrollo gradual de su organismo no ha alcanzado una madur-ez 

plena. 

d)Juridico - Menor que no ha cumplido todavi a len 18 
74 

anos de edad en Máxico. 

Cuando se habla de hijo de familia o pupilo se ha queri 

do referir a los menores quw estan bajo la patria potestad o bajo una 
75 

tutela determinada.. 

De acuerdo al Diccionario .Jurldico Me>eicano "menor• es 

la persona que por la carencia de plenitud biol6gica que por lo gene

ral comprende desde el momento del nacimiento viable hasta cumplir la 

173) D\cc, Jur~d\.co M•x\c.ar.o,l. Vl.M•M\Co,•d\l. Porrua tQ9:3,p. 170 

17Jl tac.e. d• la l•ngua lt•pano\a,21a •d, 11.•a\ Acod•mi.o Eltf-01"•0\a tPPZ, 
¡:.. 96 

1?.fl O• Pt.no YAta RofA•\,D\cc\.onano d. D•r•cho,i~a •d,M•x\.co •d\t, 

Pc.rruci J.0'86,p. 141) 

r70:: EnctcloD!!dta juridtca OHE'DA,cr cit, p, 1!103 
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mayor la de edad , la ley le restringe su capacidad , dando lu'ilar &1 -

astablecimiento de jurisdicciones especiales que lo salvaguarden. 

El Diccionario EnciclopfiUco de Derecho Usual define 

al "menor• como adjetivo m.is pequen o .En tanto que substantivo menor

de edad. En Derecho Procesal , los menores son representados en juicio 

por sus padres o representantes legales , pero de tener algún interés 

opuesto , se les nombrar¿, un defensor 

Debemos hacer notar que en la presente inve&tigación -

nos vamos a referir a los menores de '5 a 10 arfas de edad , exclusiva

mente , independientemente de que en nuestras leyes , se considera me 

nor de edad hasta antes de cumplir los 18 attos • 
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CAPITULO IV 

ANTECEDENTES DE LA VICTIMOLOGIA. 

A> INTERNACIONALES .- Se considera al profesor Beniamin 

Mendelsohn el creador de la victimolog1a , pues aOnque varios estudio 

sos se hablan ocupado del tnma,Hendelsohn fue el primero que realizó 

un estudio sistematizado de las victimas .Realizo sus P'.i.neras publi

caciones en 1940 <Giustizia Penale ,Roma> sobre vio!aci6n ,en 1946 -

realizó New bio-psycho social horizons:victimology, y en 1946 se pu

blica la victimologie. 

Mendelsohn dice que la victima ha sido tratada con du

sinterés y no puede hacerse justicia sin to~arla en cuenta , por lo -

cual es necesario crear una ciencia independiente que es la V1ctimolo 

gia ,por lo que crea algunos conceptos y definiciones victimológicas. 

Se dice que la denominación victimologi a fue acunada -

en su obra 11 The origins of Doctrine of Victimology". 

El criminólogo alem~n Ven Henting amplia los conceptos 

creados por Hendelsohn ,considerando a la victima como JJn elemento 

del medio circundante , estudiando las diversas situaciones del fenó

meno victima! e intentando una tipologl a. 
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Algunos estudiosos , consideran que uno de los facto-

res que ha impulsado el nacimiento y desarrollo de la Victimolog1 a -

fue la aparición de los movimientos feministas , que atrajeron la 

atenciOn sobre la violencia especi fl camente dirigida contra la ntuJer 

Cmalos tratos , abusos sexuales , violaciones > y en consecuencia -

promovieron estrategiils psicol6gícas , educativas y sociales , desti-

nadas a facilitar la recuperación de la victima , logrando la e:dsten 

cía de programas especificos de asistencia de tipo material , fisico 

y esencialaente psicológico con la finalidad de estabilizar la situa-

ción emocional de la victima itnpidiendo su traumatizaci6n. 

La victimolcgia en los Estados Unidos se caracteriza -

por •1a atención prioritaria acerca de la posició~ de la victima en -
70 

el proceso panal". 

Uno de los logroS poll ticos más significativos que ob-

tuvo la Victi11Clogia en el Congreso de l;us Naciones Unidas celebrado 

en Milá.n en 1985 ,"fue la adopción por parte de la Asamblea General 

por unanimidad , la resolución 40134 de 29/11/1985 que contiene una -

Declaración sobre los Principios Fundamentales que deben regir el Tra 

tamiento adecuado de las Victimas de los delitos y de las Victimas de 

abuso de Poder. 

Sin duda alguna uno de los antecedentes de la Victimo-

logia es el Primer Simposio lnternacicnal de Victimologla ,celebrado-

1701 8•r\111lo~n,op C~l. p. 102 
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en Jerusalem en 1973,en el cual se en1atiz6 que la victima del delito 

tlebe ser el beneficiario de la sanción impuesta al condenada. Poste -

riormente se han celebrado Htis Sirapo•io& iú.s 

El Segundo Simposio se celebró en Bastan ,Hassachusett 

U .. S.A en 1976 , en el cual se propusó tener cuidado para proteger a -

determinada& vi cti11as en el Proceso Penal , principalaiente a las vi c

timas de delitos sexuales y a les menores de edad • 

El T11rcer Siaposio sa celebró en t10nster ,Aleaania an-

1979 , en el que se discutió sobre loa estudio& de victi•ización cri

minal ,el papel de la victima en el proceso de victimización .el tra

tamiento de las v1ctima1i , reparación y prevención ,conceptos y diraen 

sienes de la Victimolog1 a. 

El Cuarto Simposio se celebró en Kiotu • Tokio en 1982 

se formó un c6mite presidido por Irving Walle , para realizar un pro

yecto de código para las conductas hacia las victimas del delito. 

En el Guinto Simposio &e celebró an Zagreb ,Vugo5lavia 

en 1985 , en el que se perfeccionó el documento que se presentó em -

ese mismo ano en el VII Congreso de Prevención del Delito y Tratamien 

to del delincuente,celebrado en Milán ,en el que se aprobó la Declara 

ción sobre los Principios Fundamentales de Justicia , relativos a las 

Victimas de Delitos y relativos a las victimas del abuso del poder. 
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El Sexto Simposio se cel&br6 en Jerusalem , Israel en -

1988 y el Séptimo an Rio de Janeiro ,Brasil en 199l , que han conti

nuado estudiando el tema y han propuesto ésta Derecho elemental de la 

victima que debe constituir una base para remodelar radicalmente , el 

Derecho Penal ,el Derecho Procesal y el Sistema. Penitenciario , más -

de acuerdo con la dignidad del souJeto pasivo del criaien , sin olvidar 

al delincuente. 

Ez:zat Fattah considera que la victimologia ha sufrido

recientelDBtlte una metaJDOrfosis .Se ha tranafor11ado de una victieolo -

g1 a del acto en una victimolog1 a de acción , ya que inicialmente esta 

ba orientada sobre delitos espec.1 ficoo;¡ , verbigracia , los crímenes de 

violencia ,delito& se.;<uales , ate. y hoy se muestra preocupada por 

los Derechos de la Vlctima )' ha .Proporcionar los servicios de ayuda y 

asistencia que la vlctima requi•ra y a permitirla roestablecerse de -

los efectos traumatizantes de la victiaizaci6n. 

Y considera que diversos factores han contribuido a la 

tendencia actual y son 1 

1 )La responsabilidad de toda sociedad dentro del domi 

nio de la Justicia criminal , consiste en proteger a la victima por -

medio de la sistencia médica ; sensibilizar a los profesionale& de la 

justicia y al público en general sobre la suerte y malos tratos que -

sufren aquellos individuos que son criminalmente victimizados. 
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2>Una influencia creciente de los movimientos de las -

mujeres contra la dominación y supremac.1 a sel hombre , las feministas 

han adoptado la causa de las victimas de violación y malos tratos. 

3lUndescenso general de la Investigación fundamental -

en criminologi a • con relación a la investigación aplicada en Justi -

" cia criminal. 

Para Antonia Garcia Pablos da Melina , manifiesta seis 

proposiciones en los cuales se puede sintetizar los puntos de interés 

y las aportaciones de la victimoloqia : 

l>Una nueva iugen de la Victiu .- En la ;énesis y en 

la dinámica criminal , la victima suele desempef'lar un rol activo <in-

teracci6n delincuente-victima) , 'f'acilitando , provocando , motivando 

o favoreciendo el comportamiento delictivo ,est decir , que diversas -

variables relaciona.das con la persona de la victima <físicas , psiqui 

cas , situacionales > , condicionan el suceso criminal y el propio -

riesgo de devenir victima de él. 

2)V1ctima y Prevención del delito .- Los programas de-

prevención de la criminalidad, deben contar tambié-n con la victima , 

operando sobre aquel los grupos o colectivos sociales que exhiben mas 

elevados riesgos de victimizacion .Debe haber una intervención realis 

ta y pluridimem;ional que ha de incidir también en las victimas poten 

ciales (conc:íeticiación , infarrn.aci6n , asesoramiento respecto al ríes 

go inherente a ciertas situaciones. 

177> Ezzc.l P'oUo.h,Y\cl\rnologlcr..'l'•nd•riclaa r•c\enl••·l'•vi.•lo 

deo Juel\c:l.o,Yo\. JJ,n, Z a.br~l-Jun\O u>e•.p. "'·"" 
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3>La victima como informadora .-Las estadlsticas oficia 

leu detectan determinadas aspecto5 de la cri•inalidad revistrada 

pero existe un volumen muy superior de criminalidad '"oculta" .La vic

tima sin embargo , puede convertirse en una oportuna fuente de informa 

ción para los poderes públicos y para los cientificos, aportando da

tos valiosos sobre la criminalidad "real"' 

4>Vlctima y efectividad del Sistema Legal .- <victima, 

denunciante o testigo J , la victima tiene Ja "llave del contacto"del 

sistema legal , ya que la. m>eperiencia demueatrili , qu0 sólo los dalitos 

denunciados , llegan en su caso hacer castigados .En buana aedida , la 

mayor o menor efectividad del sistema legal , depende de la colabora-

ción de la victima (denunciante o testigo ) sin la confianza del 

ciudadano ningún t'>istema funcional cobra la necesaria credibilidad.De 

anl que resulte imprescindible para garantizar e_l buen rendimiento del 

sistema legal , conocer las actitudes de la vl ctima del delito 

respecto a los diversos operadores del sistema ( policía , juez ,fis

cal , abogado , 1unciona1·ios > y fcment:ar su confianza y colabora.ci6n 

con éste .La alineación de la vl ctima provoca el peligroso incremento 

de la "cifra n99ra" y con él , el despre&tigio del sistema , el dete

rioro de su propia capacidad disuasoria y su impre~cindible credibi -

lidad. 

5>Vlctima y miedo al delito - El temor a convertirse

en victima del delito , es un problema real , tanto cuando dicho mie

do tiene una bse cierta , objetiva , como cuando se trata de un temor 
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imaginario , difuso , o sin fundamento .En cualquier caso , altera 

los hábitos y estilos de vida de la población , fomenta comportamien-

tos insolidarios hacia otras victimas , desencadena inevitablemente -

una politica crindnal pasional y en momentos de crisis , se vuelve -

contra ciertas minorl. as a las cuales los for Ja.dores de la opiniGn pú-

blica culpabilizan de los malos sociales • La poli tica criminal debe-

discriminar ambas clases de temores , eludiendo con realismo les peli 

gro&0s dictados del miedo o de su manipulación, 

6>V1ctillla y politica sacial .- La victima no reclama -

compasión sino respeto de 5us Derecha& .El estado social no puede ser 

in&ensible a los perjuicios que sufre la victima como consecuencia -

del delito (victimi:zaci6n primaria) y como consecuencia de la investi 

gaci6n y del proceso legal 11is¡mo Cvictimiza.ción secundaria> .La e1ec-

tiva •resocialización• de la victima exige una intervención positiva, 

da los particulares y de los poderes pó.blic:os , dirigida a satisfacer 
711 

solidariamente las necesidades y exp&c:tativas reales da aqu6lla. 

La mod.erna Victimologl a propone a los teóricos y legis 

ladores que reestructuren los controles soc:iales , teniendo principal 

mente en cuanta , las consecuem:ias victimizantes que se producen co-

mo efecto directo de los delito9 en las sujetos pasivos 1 sus posibles 

!.Oluciones inmediatas y mirando al futuro lograr la prevención y dis-

minución de los crlmenes , sin olvidar la responsabilidad penal del -

1?111 00..e\a. Poblo• d• Nohna. Anlon~o.La. R••oci.aL\•oc\.on d. \Q Yi.cl\mo 

Doc\r\nci Pn10\,Bueno• A\re•,cano 13,n, tP o :1a,1PPO,p, S7'.S70 
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autor del da lita , as! como la correspon&abilidad de la vi ctiaa y la-

influencia del espacio social , tal ca.o se considera •n l• .:Jderna -.,,. 
ciencia penal y cri•inológica. 

Actualmente la Victimolog1 a es una ciencia nueva, que 

dia a dla se enriquece por todas las aportacion .. y astudia5 r•aliza-

dos por los doctos de la miau ,inclu&a existe una r11Yista ci1111U fica 

internacional, dedicada (micaaonbt a Ja Yicti.:ilogl a ,publicBa en -

washington. 

17PJ ll•rl1lciln Antonio 0op ci.\,p, 733. 
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b 1 NACIONALES 

En nuestro pais, al 20 de ago•to de 1969, r;e aprobó la 

lay 5Dbr• auxilio a la• V1cti-• del delito , del Estado de "'xico -

que ordenó la fora..ción de un fondo para asistir a victimas de delitos 

qwt carecieran de recursos propio. par• subvenir a sus necesid•des in

-.diatas , cuando na lttS sea posible obten..,. en forma licita y adecua 

da el auxilio d9 otra parte. 

A continuación nos per•itilM>tl transcribir el DecTeto -

n011ero 126 relativo a la : Lmy sobre Auxilio a la• Vlctiaas del Deli

to. 

Articulo Pri•ro .- El DepartU1ento de Pravención y -

Readaptación Social brindor.i. la. lll• amplia ayuda , conforme a las po

sibilidades y necesidades 1 a qUianes se encuentren en dificil situa

ción econ6tDica y hubiesen sufrido dallo •at&rial COMO consecuencia de 

in delito cuyo conocimiento corrasponda a las autoridades judiciales

del Estado .Eato se entiend• sin perjuicio de lo previsto acerca de -

reparación del datto en Rl Código Penal y en el Código de Procedimien

tos Penal••· 

Para el anterior efecto , el propio Departamento Coqlro 

barA , en foraa su•aria y por lea •&dios que juzoua pertinentes la cau 

•• del dafto que ante dicha dependiente se •ani'fieste 1 su mento y la

necesidad urgente que el dafladci tenoa de recibir ayuda del Estado .. 
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Se d&bE!rá comprobar que el solicitante carece de recursos propios con 

que subvenir a &us nei;;esidades inmediatas y que no le ea posible obte 

ner en forma licita y adecuada auxilio de otra 1uent.e. 

Articulo Seoundo .- El auxilio que el Oepartaaenta de 

Prevención y Readaptación Social , brinde a la victima del delito po

dr.! ser de cualquier clase , según las circuniatancías del CASO para -

lo cual recabarán la colaboraciOn de Dependencias y organismos pQbli

cos , que estarán obligados a. prestarla en la n::edida de aus posibili

dades .Asimismo el Departa1»iento podr~ solicitar la ayuda de partícula 

res. 

Art1 culo Tercero .- La asistencia ecunómica qua se pres 

te , cuyo monto será prudentet1ente regulado por el jefe del Oepartamen 

to de Prevenci:!•n y Readaptación Social , a fin da que sea posible brin 

darla al mayor número de per&onas , se otorgaril con carga a un fonda 

de reparaciones integrado con las siguientes percepciones: 

I. la cantidad que el Estado recabe por concepto de multas impue& 

tas como pena por las Autoridades Judiciales. 

II. La cantidad que el Estado recabe por concepto da caucionas -

que se hagan efectivas en los casos de incumplimiento d11 obligaciones 

inherentes a la libertad provisional bajo caución , la suspensión con 

dicional de la condena 

las leyes respectivas. 

la libertad condiconal, seg<Jn lo previsto por 
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111.La cantidad que por concepto de reparación del daf'l'o deban -

cubrir los reos sentenciados a tal pena por loa Tribunales del Estado 

cuando el particular beneficiado se abstenga de reclamar en tiempo -

dicha reparación o renuricia a ella, cuando lA aismill se deba al Estado 

en calidad de perjudicado. 

JV. El 5X de la utilidad liquida anual de todas las industrias , 

servicios y demAs actividades lucrativas existentes •n los Reclusorios 

Estatales ; y 

v. Las aportaciones que para ast• fin hagan el propio Estado y -

los particulares • 

Articulo Cuarto .- A efecto de que la Dirección General 

de Hacienda inicie de inmediato el Procedimiento econóll'lico coa.ctivo , 

que corresponde , los Tribunales correspondientes , harán del conoci

miento de aquel! a dependencia lds casos da revix:ación de 1 ibertad pro 

visiona! o de suspensión condicional de la condena .cuando dicha revo 

cación determine que se haga efectiva la caución otorgada • Por su -

parte , el Departamento de Prevención y Readaptación Social infonnarA 

a la Dirección General de Hacienda acerca de las sentencias ejecutori 

as en las que se haga condena a multa y a reparación del dafto , o sólo 

algunas de estas penas. 

Articulo Quinto .- Para los efectos previstos en el ar

tl culo tercero , fracción IV , y los demás fines de control que resul 

ten pertinentes , los Directores de los Reclm;,orios estatales rendir.in 
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anualmente a las Direcciones Generales da Gobernación y da Hacienda -

informe detallado sobre el resultado del último ejercicio y enterar.in 

en la segunda dependencia mencionada la cantidad que con&tituya el -

porcentaje fijado en la fracción IV del articulo tercero .. Para ello , 

er, los Reclusorios se formará un fondo de previsión en el curso de -

cada ejercicio. 

A su vez , la Dirección General de Hacienda informará. 

trimestralmente al Departamento de Prevención y Readaptación Social 
IN> 

acerca de las cantidades que integren el fondo de reparaciones. 

Otro antecedente nacional as la ley qua crea el fondo 

para el pago de la reparación del daf'(o y Protección da las Victimas -

dm los Delitos , decretada en el Estado de Puebla y que a continuación 

nos permitimos tran~cribir 

Articulo l .- Se crea la persona juridica denominada -

Fondo para el Pago da la Reparación del Oaf'So y Protección de las Vlc-

timas de los delitos • 

Articulo 2 .- Cuando en esta ley se emplee la palabrc 

"fondo" , se entender~ que se refiere a la persona juridica denomina 

da 11 Fondo para el Pago de la Reparación del Dafto y Protección de las 

Vlctima.s de los Delito'!". 



Arll culo 3 .- El Patri1tOnio del Fondo se integrar~ con 

I.- Las sumas que se obtengan par el pago de las. multas que impon 

gan loa Jueca5 del Eatado 1 las Salas 1 Pleno o Pr•sidente del Honora

ble Tribum1l Superior de Justicia del Estado; y por el pago derivado -

de la conmutación de sanciones de prisión o por cualquier otra cau5a; 

II.- Los bienes A que ste refiere la última parte del articulo 56 

del Código da Defensa Soci.al 1 

1 I I .- Las asignaciones que la ley de Egresos del Estado fije 

IV .- Los rendimientos que obtenga da sus inversiones ; y 

V .- Las donacione& que ae le hicieren 

Articulo 4 .- La función del 'fondo es la de otorgar la 

debida protección a lil& personas que sufran danos personales que no se 

deriven de conducta delictiva J y a la11 victimas directast o indirectas 

de los delitos. 

Articulo 5 - La protección a que se refiere el art1cu 

lo anterior 1 comprender.i 1 

1.- La atención 1'14odica y hospitalaria ; 

II .- Los aliaMmtos d•l enfermo o lesionado y de sus dependientes 

económicas , mientras dura el trata.miento o rehabilitación ; 

111.- La reparación del datlo económico y ~oral 1 de acuerdo con 

lo dispuesto en el Código Civil ¡ 

IV.- Los gastos de inhumación en caso de muerte de la victima. 
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Articulo 6 .- Es facultativa y no obligatoria para el 

Fondo J la protección a las victimas de los d&litos que establece- es

ta ley. 

Articulo 7 .. - Por victimas directas se entienden el su 

jeto pasivo de un tlel ito y sus dependientes econ6miccs. 

Articulo 8 .- V1c.timas Indirectas son los dependientes 

econóalicos del autor de un delito , que sea privado de su libertad ,y 

la protección en este caso , durará solamente el tiemp::i que el autor 

del delito esté privado de su libertad. 

Articulo 9 .. - Los alimentos mencionados en la frac:cí6n 

l l del art1 culo 5 , se fijarán de aduerdo con lo dispuesto en el arti 

culo 497 del Código Civil. 

Art1 culo 10 .. - La atención a los dependientes ec:onómi

c:os a que se refieien los arUc.ulos anteriores se otorgará t:uando se 

hayan cubierto los requisitos que para el caso , e~ige eGta ley. 

Articulo 11 .- La protección establecida. por esta ley, 

no se conceder.\ a las personas que : 

I .- Por su situación económica no necesiten de dic::ha protección; 

I I. - Tengan derechos a los beneficios que otorgan las lnstituc:io 

nes O"ficiales , corno el Instituto MeKic:ano del seguro Social , el Ins 

t !tuo de Seguridad y Servic:ios Sociales de los Trabajadores al servi

cio del Estado u otras semejantes .. 

I I I .- Tengan el car.\cter de beneficiarios de algún seguro que -

cubra los beneficios que esta. ley otorga. 
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Articulo 12 .- El fondo sera .administrado por una Junta 

Directiva , que se integrar~ con un repreMntante de cada uno de los

poderes del Es.tado y uno del Ayuntamiento del t1unicipio de Puebla por 

cada miembro propietario se designar..\. un suplente • 

Art1 culo 19 .- Cuando el Ministerio Público tenga cono 

cimiento de un delito de lesiones que ponga en peligro la vida o de -

homicidio , deber.o\ informarse por S.f. o por medio de una trabajadora so 

cial o de un miembro de la Dirección de participación ciudadana de la

Procuradur1a General de Justicia del Estado , sobre la situación econeJ, 

mica del ofendido o de los familiares de éste y comunicar el resultado 

de su infornaaci6n a la Junta Directiva del Fondo. 

Articulo 20 .- Si la Junta Directiva estima reunidos -

los requisitos para otorgar la protección a que se refiere esta ley , 

y el Fondo está en posibilid~de~ de hacerlo, ordenará el pago de las 

prestacionos que correspondan , segOn el articulo 5 • 

Articulo 21 .- El monto de las prestaciones que el -

fondo haga , no podrá exceder en cada caso , del importe de 1 a repa

ración que corresponda a las victima.s directas del delito , de acuerdo 

con el Código Civil • 

Articulo 22 .- La Junta Directiva seNalara discrecional 

mente el monto máximo delas prestaciones que deba otorgar 

tratándose de victimas indirectas de delito 

personales a que se refiere el articulo 4 

o de los daf'los 
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Artlculo 23 .- Cuando el fondo indemnice total o parci 

almanta a quien •ufra daffos personales o proteja las victimas de un 

delito , se subrogar~ hasta el monto de sus erogaciones , en los de

rechos da aquéllos , contra el deudor de la respomiabilidad civil y -

contra la Aseguradora , en su caso • 

Articulo 24 .- El fondo exigir• Judicialmente del deu

dor de la responsabilidad civil , el pago de ésta .Si la subrogación 

solo fue parcial , obterido el pago , entregarA al o n los ofendidos 

el excedente que les corresponda. 

Articulo 25 .- Cuando a un sentenciado cuando ae le ha 

ya concedido la conmutaci6n de la sanción de prisión por multa , no 

pudiere pagar ésta , la autoridad judicial lo notificará. al Fondo ,el 

que con audiencia del sentenciado , autorizariA. que el pago se haga en 

uno o varios plazos , y hasta en eo anos , con un interé& que no po

dr~ exceder del legal , pero que a juicio de la Junta Directiva puede 

ser inferior. 

Articulo 2b .- Autorizado el pago en la forma indicada 

en el articulo anterior , la Junta informará a la autoridad judicial. 

dicha situación , la que ordenar.\. la libertad del aentenciado. 

Articulo 27 • - Si el sentenciado no paga en los plazos 

fijados , la utoridad judicial revocará. la libertad. 

Articulo 28 .- Son auxiliares de la Junta Directiva -

para la realización de lo& objetivos del Fondo 1 las autoridades Es

tatales y Municipales , que no residan en la capital. 



89 

Articulo 29 .- Lor Organismos Públicos de asistencia -

social estatal y municipales , como los pr090toras voluntarios del Es 

tado de Puebla , los servicios Méodicos da salud del Estado , la Dire

cción de Participación Ciudadana de li1. ProcuradurJ. a General de Justi

cia , el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y los -

qua presten servicio& semejantes deb1tr4.n auxiliar al Fondo , cuando 

éste requiera su colaboración 

ArU culo 31 - El Estado proveerá. al Fondo de los mate 

riales , equipo de oficina y sueldos del Secretario y demás personal 

de base o supernumerarios. 

Articulo 33 .- Las cantidades que ingresen iil Fondo se 

invertirAn inmadiatatnente en una Institución Nacional de Crédito , pro 

curando que se obtenga el mayor .rendimientc posible. 

Esta lay fue publicada en el Diario Oficial de la Fede 

ración el 30 de diciembre de 1966. 



c-.PITULO V 

CAUSAS llUE VICTll'llZAN A LOS MENORES DURANTE SU PARTICIPACION 
EN EL PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS DELITOS SEXUAIES EN HEXICO. 

Al CONCEPTO DE VICTll'llZACION • 
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Antes de entrar al estudio del presente tema ,es india 

pensable conocer el significado del vocablo "victirnizaci6n• , a ést.e 

respecto el tratadista Fattah Ezzat lo define diciendo que "es el ·re-

sultado de una conducta antisocial contra un grupo o persona , 6 corno 

el mecanismo por el cu¿al una persona llega a convertirse en sujeto pa 

•• 
sivo de un hecho punible ". 

El destacado criminol6go Luis Rodr1 guez Manzanera con-

sidera la victimización "como el fenómeno por el cual una persona 6 

(grupo) se convierteCn) en victima<s> 11 
, y la victimizaci6n cr.iminal 

la considera '1como el fen6meno por el cual se deviene victima por cau 

•• 
sa de una conducta antisocial". 

18.U Rodrí.guez No.nzariera.op c:~l. 72,73 

1821 LbLdem, p, 73 
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BlPROCESOS DE VICTIMIZACION , 

Para clasificar los niveles da victimización , se toma 

en cuenta l• naturaleza del delito , la personalidad del sujeto pasi

vo y· otras circunstancias y consecuencias de la infracción penal para 

las victimas y son los si9uientes : 

1.- Victimizaci6n Primaria : Se refleja en la 1ncperien 

cia individual de la victima y las diversas consecuencias per judicia

les producidas por el delito , de 1ndole fisica , económica , psicoló 

gica o social .Pues si bien es cierttt que los dal"ros experimentados per

i.a victima no se limitan a la lesión o puesta en peligro del bien ju-

11 dico del que es titular ; la vi ctiaa sufre en la mayor! a de los ca

sos un fuerte impacto psicológico , aunado a la impotencia ante la -

agresión , o el miedo a que se i:epite. , producen en la victima ansie

dad , angustia o abatimiento y en algunos Calios complejos de culpabi

lidad con relación a los hechos ocurridos , lo que con cierta frecuen 

cia repEr1:ute en los hábitos del sujeto y altera su capacidad de rela 

ci6n • Además la respuesta social a las padecimientos de la victima -

no es siempre solida.ria , en el mejor de los casos cristaliza en acti 

tudes contpasivas , lo que a su vez hace que IA victima se aisle de los 

demAs.En éata victimización se alude a las primeras consecuencias pro 

ducidas por el delito • 

2.-Victimizacion Secundaria:Se deriva de las relacio -

nes de la victima con el sistema jurl dico - penal , esta se considera 
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mis vic:tiraizante que la primara , t.oda vez qua la victima al esta.r en 

contacto con la adJAinistraci6n de justicia , polici as , •><pllt"imentit.n

muchas vacas , erl sentimiento de estar perdiendo el tiempo a malgas -

tanda su dinero, aunado a que sufren inCO',jpresiones derivada• de la -

excesiva burocratización del sistema o algunas veces ~on ignoradas e 

incluso a veces los intarr09iltDT'ios de la defensa a.a orientan a ter

giversar su intervención en loa hechos que se juzgan .. Esta victimiza

ci6n se considera mAs negativa que la primera , porque ea al propio -

sistema el que vic:tiiaiza a quien se dirige al mismo solicitando juu -

ticia y protecci6n • 

Alounos autores hablan de una victieizaci6n terciaria 

y consideran que es el resultado de l•• vivencias y de lus procesaa -

de adscripción y etiquetamienta , conat:t;Uencia de las victimi2aciones 

primaria y secundaria , pero desde nuestro punto de visto considera -

mes que en la segunda victimizac:ión encuadra la tercera • 
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Cl TIPOLOGIAS YICTlttllLOGICAS. 

Recordemo!i que la Victiaotaol .a desde su naciaiento , -

intanto tipologias propiaa a afecto de ca.prender mejor el papel de

sempenado por la v1 ctima en el fenómeno de la victimizaci6n • 

Hay infinidad de tipoloQ1 a& da varios autores , paro 

en ésta apartado , sólo mencionaremos la relativa a los menores de -

edad que hace cada autor • 

t1endelsohn fue el priatar autor que realizó una tipolo

Qi• y la clasificación relacionada con los menores de aclad tiene su -

bao en la correlación de culpabilidad entre la victima y el infrac -

tor y as la siguiente : victima de culpabilidad menor , es generalmen 

ta vi ctiaa por ionorancia ya que los •enorn al no tener una formación 

adecuada puedl!tn ionorar los alc~nces del victimario , préstandase a -

ser vJctiaa , y principal11tmte en los delitos aexuales dada la ine>e

periencia sexual de la victima la hace f~cil presa del engaHo del vic 

timario • V para efectos de la aplicación de la pena , al respecto , 

sef"l:ala que toda vez que no hay provocación ni otra forma de participa 

ción en el delito '°'ª qu• la puramabte victima! , debe aplicarse pena 

inteoral al delincuente. 

Ven H~nting hace una catef1Drizaci6n de las victimas -

más frecuentes o mayormente victimizables y considera dentro de las -

clase& generales al Joven que por su dGbilidad es el iú.s propenso a -

sufrir un ataque. 
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Asimismo se basa en cuatro criterios para su 

clasificación 1seg(ln la situación , los impulsos y eliminación de 

inhiciones , la capacidad de resistencia ; y la propensión a ser 

victima .Los menores se encuentran en la primera de las mencionadas , 

en la victima por proHimidad familiar , ya que se dan violaciones y -

la tercera en la que encontramos la victima por transiciones normales 

en el curso de la vida , en bste caso , cuenta en primer lugar la cor 

ta edad , por inoenuidad , la confianza y la inexperiencia • 

El destacado Jurista Jiménez de Asúa clasifica a las -

victi1tas indiferentes y determinadas , consideramos que los menores -

se encuentran en la segunda , ya que son escogidas especi ficamente -

por el criminal • 

Por lo que se refiere a la clasificación de Ezzat 

Fattah los •enores se encuentran en las victimas latente o predis -

puesta , que es en la que se puede encontrar t:ie'rta inclinación a ser 

v1 ctima par las predisposiciones biopsicol6gicas (edad , sexo ) so

ciales (condiciones de vida) ; y psicológicas (negligencia , impruden 

cía , confianza o desconfianza) .. 

Ellas Neuman ubica a los menores en las victitnas indi

viduales , las cuales no tienen una actitud victima} y por lo tanto -

son inocentes 
Thorsten Sellin distingue tres clases de victi•ización 

y ubica a los menores en las t~es ,por,lo que se refiere a la primaria 

los considera victima individual en la que se da la victimización en-



los delitos sauuales como Abuso sexual , violación ,ate , aunado a -

también los menores al uufrir a.i;¡resione& fisicas o pslquicas por par

te de su agresor que en muchas ocasione& resultan ser &us profesores, 

trae como consecuencia los fracasos escolares. 

En la victimizaci6n secundaria pueden ser victimas gru 

pos determinados de menores ,dada su ocupaci6n 1 clase social ,etc. 

En la terciaria , se encuentra dirigida contra la comu 

nidad en general , y dentro de ésta se encuentran los menores de edad 

toda vez que son fi.cilmente victimizables por razones da edad ,lo que 

implica uria inferioridad fi sica , intelectual , económica y psicológi 

c:a • 



D > FACTORES VICTIHOGENOS • 

El Factor Victimógeno ••• todo aquél lo que favorece la 

victimizaci6n , es decir , la& condiciones o situaciones de un indivi 

•• 
duo que lo hacen proclive a convertir&& 11n victima". 

Los Factores Victimógenos pueden ser de naturaleza ax6 

gena y endógena , y también se conocen ca.a prliitdi&posiciones 6 facto 

res de riesgo .Dichos factores se dan en todas las personas , pero no 

todas las personas pueden llegar a ser victiaas • 

Los Factores Ex6genos son aquél los que se encuentran -

fuara del individuo y pueden ser espaciales , temporales , sociales -

etc , verbiQracia la e':icolaridad , la familia , lugar y tiempo victi 

11al 
Loa Factoi-&s End6Qenos son aqu61 los que est.ln dentro -

del misma individuo .El destacado Criminológo Luis Rodrlguez Manzane-

ra los divide en dos rubros : factores biológicos y psicológicos • 

En los factores biológicos se reconoce que en la victi 

ll'la pueden intervenir con relativa frecuencia y de U1anera especial en-

ciertas forroas de victimización y dentro de ~ste se encuentran los -

menores porque ~on débiles en lo fisico. Se dii:e que el debilitamien-

to congénito , hace al sujeto proclive a ser victima , verbigracia el 

sujeto enfermo , inv~lido • etc:. Asimismo la edad tiene importancia -

ca1> i.bld,p.oe 
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en cuanto al hecho delictuo&o realizado y el saKc ,ya qu• en varios -

casos loe menores vl ctimas de ali¡¡!ln delito sexual , se encuentran en-

fermoa ya que tienen alguna deficiencia mental • 

En los Factores Psicológicos encontramos que los que-

inciden en la victimizaciOn , estan los procesos cognoscitivo• y son: 

la aensopercepción , la ca.p&cidad de atención , el aprendizaje , la-

memoria , las esferas afectivas y volitiva como la elftOCión 1 •1 a.mor , 

miedo , odio , y otros factores como pueden ser 1 la angustia , depre 

si6n , agresividad , etc. 

El Criminol6Qo Luis Rociriauaz tt;mzanera , claa:lfica -

a los Factores Victimóganos en :predis;ponentes , preparantn y desen-

cadenantes 
Los primeros son por lo general , de naturaleza end6Qe 

na crean en el sujeto una seri_,, de debilidades que lo hacen propen-

so a ser victima de si o de otros .Pueden &er biológicos (edad ,enfer 

medad) , psicológicos (deficiencia mental , complejos> o a(ln sociales 

(marginación , discriminación). 

Los Factores preparantes Sion , por la general exógenas 

y ne van desarrollando con el tiempo ; as1 una relación de enemistad, 

la inoestión de alcohol o drogas , etc. 

El Factor desilncadanante puede ser cualquiera , y su -

naturaleza puede ser mixta .La provocación al victimario , el descui

•• 
do momentáneo , al asistir a un lugar victim6geno • 

18') Lb\.d, P• iOZ 
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El LA DINA11ICA DE LA VICTil1IZACION • 

Se le conoce CCXM> •it1tr victi•ae• , que sifnifica el -

camino qu& sigue un individuo para convertirse en victi•a ,cabe hacer 

notar que en •1 intervienen los factores victillll6genos .AdeÑS también 

•• habla de •1ter cri•inis• , en donde se estudia el cazaino interno y 

externo que siguQ 11'1 criminal para 1 le-gar al crimen , y de al9una ma

nera estan interrelacionados la victima con el criminal , toda vez -

que ambos ae encuentran •n al IKJll8nto prociso del cr ilNm , verbiQra -

cia en el homicidio •l iter victi .. e tar1Dina con el acto victimal , 

pRro surgen entonces las victimas indirecta.s que serian los familiares 

del occiso , en otros caaos la victima sioue el camino del criminal , 

o al contrario el criminal sigue el camino de la victima • 

A19unos autores hablan de precipitación victirnal , es 

decir , que la victima en muchas ocasione& contribuye al hecho delic 

tivo • 

Aloo ntUY icaportante en la din.1mica victiinal es la dua

lidad cercania - alejamiento ,. ya que el criminal n&eea,.ta estar cer 

ca de la victima para lograr sus prop6aitos y la victima 6sta lejos 

de quienes puedan protegerla o au~:iliarla • 

También la proximid.ad es un peliQro , ya qua en la pro 

ximidad familiar se dan los delitos sexuales .Aunado a la cercan1a -

de una zona crimin6gena que produce una 20\'\& victii.óoena • aunque no 
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siempre • Recardemot1 que en la zona criminOgena es en donde se produ-

can lo» antisociales , pues es en donde aprenden , se reúnen , refu-

gian los criminales , y la zona victill6gena es la región en la que 

por abundancia de bienes , por la ascasa vigilancia , soledad , oscu-

ridad se dan las condiciones propicias para la victimización • 

Durante la victi111izaci6n , la victima puede intentar -

defenderse ,pero dependiendo de diveraos factores como pueden ser , la 

fortaleza flsica , la utilización de arma¡¡ , el lugar , la hora ,etc. 

La relación vJ ctima-vict imario ,conocida tanibi•n COPIO 

la pareja penal es muy importante para el Derecha , pues en varias -

ocasiones el parentesco , la amistad , relación profeaional es aora-

vante y en et ras atenuante , sobre todo en lo!i delitos sexuales 

Se considera muy importante 5aber si la pareja penal 

se conocieron o no en el momento del delito , toda vez qua en lo& de-

lites sexuales se ha demostrado que existe un mayor grado de conoci-

miento entre delincuente y victima . 

Varios autores se dedican mas al estudio de los cr imi 

nales , y &e olvidan de las victimas , lo cual consideramos que es -

inadecuado e incompleto .Los autores SenQstock y Liang han augerido -

tres modelos de investigación para estudiar la pareja penal y son los 

siguientes : 
a> El modelo de Precipitación Victima! , en el cual la vic-

tima verdaderamente seduce e tienta al ofensor para cometer el acto -

ilegal • 
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b> El modelo de conflicto victimal , en al cual el agresor 

y la victima , msUn envualtos en un largo conflicto , en un periodo-

de ti•mpo , y alternan los roles da agresor y victima • 

e) El modelo de disponibilidad victima! , en el cual el 

agresor ha observado a la victima y puede predecir su comportamiento 
05 

pero la victima tiene un limitado conocimiento del ofensor. 

La reacción inmediata de la victi~a a la victimizaciOn 

varia segan al delito sufrido , la mavnitud dml dai"fo y la pErsonalidad 

del sujeto , as! como las circunstancias del hecho y la relación que-

se tenoa con el victimario , verbigracia en la violación , la rea-

cci6n de la victima ser~ diferente si el agresor es un pariente , un 

conocido , un d&sconocido ó en&Aaigo • 

c•!J) 1.1nd.p • .12P 
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Fl LA VICTIMA SEXUAL <MENOR DE EDAD>, 

"ferioridad 

La menor edad pone al individuo en una situación de in 

dada su menor fortaleza. flsica , la natural falta de ax 

per ienci• , su dependanci,¡ econ6mica , la subordinación aocial , la -

inmadurez psicológica , lo ponen en desventaja y lo hacen fAcilmente 

victimizable • 

Nuestra experiencia noH demuestra que en algunos casos 

ni siquiera el menor eatA seguro en su propio &ano familiar , y es 

vi e tima de sus propios progenitores 

La victimizaci6n sexual implica una de las cifras ne

gras mis elevadas 1 por lo cual se han expedido declaraciones sobre -

los Derechos del menor do edad y son las siguientes : 

1) Declaración de Ginebra de 1923. 

2> Tabla de los Derechos del Nif'l:o , del Instituto Inter....e

ricano del Nirto , Uruguay en 1927 • 

3) Los Derechos del Nil"So por Gabriela Mistral de Chile en -

1927. 
4> Carta Constitucional sobre la Nirfez , expedida por la -

Conferencia de la casa Blanca en 1930 • 

5) Declaración de Oportunidades p~r~ ~l nirlo del VIII Con

greso Panamericano del Nino , Washington en 1942. 

ó> Los Derechos del Nif"ío , de la Sociedad Me>eicana de Euge

nesia , en 1945 • 
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7> La Declaración de Caracas sobre la Salud del NU'fo , del 

IX Congreso Panamericano del nirfo , vn 1948 

8) La Declaración da los Derechos del Nifto de Ginebra , re

visada en 1948 , por la Unión Internacional d• Protección a la InfAn

cia • 
9) La DeclaraciOn de los Derechos del Nif'So , aprobada por -

unanimidad por la ONU el 20 de noviembre de 1959 • 

10) La Carta del Henor Infractor de 1978 , aprobada por una-

nimidad por ol Congreso Mundial de la Federación Internacional de Mu-

Jeras de Carreras Juri dicas • 

11) Al'l'o Internacional del Nirto Bn 1979 • 

12> Reglas MJnimas da las Naciones Unida& para la Administra 

ción de Justicia de Menores (Reglas de Beijing en 1985) 

En un estudio realizado por la Procura.dur1 a General de 

Justicia del Distrito Federal , 'en &1 primer semestre de 198'3 sobre -

la victimización sexual ,se dlrllDstró que hay un alto J.ndice de cifra-

negra • ya s6lo el 1.5X se denuncian ; la victima es del sexo femenino 

en el 95.X ;el 24% son menores de 12 aí"i:o& , el 76'1. son originarias 

del Distrito Federal , la mayorJa de la5 vJ.ctimas fueran ninas &ntre-

7 y 13 al'fos , sólo 75 de 112 recordaron con claridad CóltD tuvo lugar-.... 
la relación sexual • 

La violación es considerada coroo una de las formas de-

victimización má.s graves , que deja mayor número de secuelas en la -

victima y que tiene unili cifra negra auy elevada ,y muchas vecea el 

llCD \bi.d,p. 21f,28!1, 280 
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agresor es familiar en cada una de cuatro violaciones , y cuando es -

pariente , se trata del propio padre en uno de cadil cinco Ciisos • 

El Abuso Sexual en nin:os es muy com<m y como en los -

nif'ilos no hay la conciencia de "mal" en cuanto a la relación sexual , 

no comunica a los demás los manipuleos de que es objeto ,aunado a -

que por lo general no hay violencia , sino qua el menor se ve atra.1 do 

por promesas de regalos , por afecto 6 por curiosidad .Esa ausencia

de conciencia hace que no se perciba la falta como agresión , ni hay 

sentimientos de culpa J éstos vendrA.n después , provocados por loa -

mismos padre'G 6 por las autoridades encargadas del caso • 

En nuestro pala a nivel d& Agencias , ha mejorado nota 

blemente el trato hacia la• victimas en los delitos sexuales .oracias 

a que en abril de 1989 la Procuradurla Ganeral de Justicia del 

Distrito Federal di6 inició Al Programa de las Agencias del Ministerio 

POblico Especializadas en Delitos Sexuales , con la finalidad de dis

minuir el a.lto indice de cifra negra que impura ian les delitos sexua

les , dando seguridad y discreción a las v.lctimas • 

Las Agencias del Ministerio Público son agencias inves 

tigadcras creadas especi ficamente para la atención ünica y exclusiva

ª victimas de delitos sexuales , que cuentan con personal profe~ional 

y tócnico cuidadosamente seleccionado y habilitado para que en un am

biente de seguridad ,discreción y profesionalismo , proporcionen tan

to a la victima como a sus familiares , una atención adecuada que re

duzca al máximo el impacto de la victimizaci6n , dentro de espacios -
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flsicos , amplios y acondicionados especialmente para éstas victimas. 

Hay algo 11uy importante en 6staa Agencias y es la ins

talaci6n de un vidrio de Gassel , que permite realizar en la diligen

cia de identi1icación del presunto responsable , sin que sea vista la 

persona agredida , evitando de 4-sta manera el contacto y enfrentamien 

to entre victima y victimario. 

Cuando la victima es 111enor de edad o incapaz ,al lle

gilr a la Agencia lo recibe la trabajadora social o una psicol6ga , y 

al "inisterio POblico toMa la d11claraci6n del fanailiar o persona adul 

ta que comparezca con el menor ,&e toma la declaración de la victim.a, 

se hacen los examenes médicos periciales , de integridad fl sic.a ,edad 

cli nica , exuen proctol6gico , andro16gico , gineco16gic.o , retrato 

hablado , qulmica , de baliatica , de fotografia , de poUgrafia ,dac 

tilo5cop1i1 , psiquiatrico ,post~riormente el périto médico practica -

examenes médicos periciales solicitados , proporciona orientación pro 

filactic.a a familiares , elabora dictamén , remite al sector salud 

por medio de hoja de tránsito • Por 6U parte la Paicológa da terapia 

de Apoyo para el menor , asi como a los familiares y elabora un repor 

te pSilcol6gico , acCmpaJ'fando al menor durante su declaración , la tra

bajadora social realiza un estudio victimológico a los fruniliares y -

una vez que el menor es trasladado a la Agencia del menor lo acompaf'(a 

por lo tanta la Policia Judicial hace la investigación de lccalizaci6n 

y presentación del presunto responsable , y la psicol6ga lo traslada a 

la Agencia Especializada del Menor o Incapaz. 
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En el presente al"!o se emitió el acuerdo número A/09/94 

por parte del Procurador General de Ju&ticia del Distrito Federal por 

el cual lii& crea la Unidad Especializada de Atención y Orientación Le

gal a Victimas del Delito 

Considerando que el Plan Nacional de Cesarrol lo en lo 

relativo a Procuración e impartición de Justicia seftala la importan -

cía de modernizar la Institución del Ministerio P(Jblico , para respon 

der más y de mejor manera a los requerimientos y circun&tancias de la 

sociedad , procurando una mis alta presencia en la tutela y salvaguar 

dar de los DarechD!i fundamentales de los oobRrnados .Que para lograr

esa modernización , esta Dependencia debe implementar acciones decidi 

das tendientes a fortalecer y acercar de manera integral , los servi

cios de Procuración de Justicia , en tier;po y especialidad , a la ciu 

dadanla demandante , victima de las conductas antisociales 

Gue la Procuración de Ju&ticia no deba limitarae a la 

persecución de los delitos , sino que debe dirigirse ademis , a resar 

cir el darlo que se causa a las victimas y familiares¡ de esas conductas 

iU citas .A este respecto se dieron reformas el 10 de enero del ano en 

curso , en el cual destacan la& relativas 3 la Reparación del dano -

causado a la& victimas del delito • 

El Acuerdo es el siQuiente t 

Primero .- Se crea la Unideid Especializada de Atención 

y Orientación legal a V.1ctimas del delito y sus familiares , competen 

cia de la Procuradurl a General de Justicia del Oi&tr ito Federal • Bu-
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bordinada jer.1rquicamente a la Subprocuradurl a de AGuntos Jurl dices y 

Poll tica Cr iminol6gica , 

Segundo.- La Unidad Especializada que se crea , tendr.\ 

como objetivo brindar la atención y orientación legal que corresponda 

~ las victimas de delitos y a sus familiares , procurando que en todos 

los casos se cumpla con la indemnización del daffo •aterial y moral 

causado , incluyendo el pago de los tratamientos curativos 1 que como 

consecuencia del delito , sean necEtsar ios para la recuperación de la-

a.alud de la victima y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

Tercero.- Al frente de la Unidad Especializada de Aten 

ción y Orientación legal habrá un titular , Licenciado en Derecho , 

con reconocida experiencia , vocación de servicio y solvencia moral , 

quien ejercer~ las funciones siguientes: 

1.- Brindar la Atenci~n y orientación legal que corresponda 

a las victimas de delito o sus familiares ., 

11 .- Dar el seguimiento que corresponda sobre les asuntos -

de su competencia 1 qua se tramiten en las unidades administrativas -

que integran la Institución • 

IlI.- Brindar ta asesoría juridica que corresponda a las -

victimas de delito o a sus fa•iliares • 

IV.- Vigilar que en todos los casos u procure la indemniza 

ci6n del daf"lo material y moral causado ,. incluyendo los Q&stos orioi-
1? 

nades con motivo de la conducta !licita co11etida ; •••• 
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G 1 PROCESO PENAL • 

La victima. ejerce una influencia determinante sobre el 

inició del Proce&o Penal , sobre su destarrol lo y al resultado del mis 

mo , ya que es primordial al papel de la victima al denunciar el deli 

to , como sabemos en los delitos sexuales ,se persiguen de oficio • 

El Dr. Luis Rodri ouez t'tanzanera considera que. la v~ cti 

ma "es un importante agente informal del control del crimen , no sola 

mente en su decisión de denunciar sino en 6U persistencia para 
DA 

lograr que la denuncia siQ& su curso • 

Por lo tanto la victiina contribuye al deacubri11iento -

del delito y del delincuente , ya que al auxiliar a la policía en la-

investiQación de los hechos , en algunas ocasiones ae logra la captu-

ra del presunto delincuente 

En nuestro sistema procesal , la victima tiene las &i-

guientes funciones : iniciar el proceso , coadyuvar con el Minitateria 

Público , ser testigo de caroo ,presentar pruebas , influir 'sobre la-

sentencia y dar por terminado el proceso • 

Como sabemos la victima pasa a ser coadyuvante del Mi-

nisterio Público , y de 6sta manera proporciona todos les datos nece-

sarios para establecer la culpabilidad del acusado y para justificar 

la Reparación del daf'lo .<articulo 9 del CPPDF>. 

t81U i.bld,p, 3.U> 
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Con las reformas del 10 de enero de 1994 es obligación 

del Ministerio Público , solicitar la Reparación del daNo , de lo -

contrario se hace acreedor a una multa .El Código Penal conceptua a -

la Reparación del daf'So COIDO pena p(.:blica , siempr& y cuando ya hay -

sentencia firme y se aplica al respon5able de la comisión del ili cito 

cabe hacer notar que en materia civil , tiene el carater patrimonial, 

pueda ser por daJ'lo aaterial o moral .Para fijar el monto del daffo -

moral se debe estar a la capacidad económica del obligado a repararla 

y el ofendido o v.lctima debe aportar datos que acrediten el monto de 

la Reparación del daft'o y puede interponer el Recurso de Apelación o 

incluso pro.ovar el Amparo y si el ofendido renuncia a la reparación 

del dafto , se da al Estado , aunado a que con laa reformas el Estado 

es obligado subsidiaria y solidarialnl!nte por los delitos que cometan 

los servidores pOblicos (en funciones> y también los coacusados seran 

solidarios y •ancomunados • 

Se afirma que la Reparación del dafto , es un reconoci

miento tácito de la responsabilidad • Por lo que se refiere a. la. li

bertad cauciona! , la fianza debe garantizar la presentación del inc::ul 

pado y la reparación del daf'lo , recordemos que en los delitos sexuales 

no hay libertad cauciona! , siempre y cuando el indiciado resulte res 

pensable del ilJcito que se le imputa 

En nuestro Derecho Procesal Penal , la vl ctima no se -

considera como parte en el proceso penal , sólo tiene personalidad 

procesal para reclamar la responsabilidad exigible a terceras personas 
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y pedir su derect-10 a la Reparación del Da11o , sólo puede apelarla 

iientencia por lo que iie refiere a la Reparación del daf'ío , aunado a -

que la confesión esta expU citamente y le9almente reconocida como me-

dio de prueba , no asi la declaración de la v1 cti11a <ar U culo 135 

del CPPDF> , adem.\s se admite como prueba en ambos códigos todo -

quéllo que se ofrezca como tal , siempre y cuando el juzgador lo con

sidere pertinente • (articulo 206 CFPP>. Cabe hacer notar que los meno 

res siempre deben ir acompaf'fados de sus padres o tutores • 

De lo anterior se desprende que realmente el Estado se 

ha· preocupado más por los Derechos de los delincuentes , que todavi a 

los Derechos de las victimas , pues para el Derecho Procesal Penal -

quedan reelegadas a segundo término y de alguna manera ésta desprote

cción es una forma de victimizaci6n , aunado a que al transcurrir el

proceso la victima nuevamente es victimizada en varios aspectos , 

sobre todo en los menores que son agredidos se>1ualmente ,ya que en el 

procedimiento , la mayor1a de los casos de los delitos se>cuales se ve 

rifican o.-;ultamente en un sitio apartado y la declaración del victi

mario se contradicen qeneralmente con la de la victima y al ser menor 

de edad ésta le es dificil tratar de recordar y reproducir momentos -

traumatizantes y las e):plicaciones que logre recordar , ser~n rebati

das y rechazadas por la defensa ,adem.is del estado nervio&o que se en 

c:uentra el menor al tener en frente de él tras la reja de prActica a

su victimario , aunado a que el personal del juzgado no esta capacita 
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do para éste tipo de delitos , y sobre todo al tratarse de menare& , 

muchas veces el Secretario dn Acuerdos no utiliza el lenguaje adecua

do para que el menor entienda las pregunta& , y ésto de alguna manera 

es aprovechado por la defensa del victimario para confundir al me 

nor • 
Y la victimi~aci6n trae como consecuencia ciertos as-

pectes psicológicos sobre las vl ctimas , en base a la edad , el 5e}:o

y de otros fa~tores flsicos , psicológicos y culturales .Las reaccio

nes ante las agresione$ sexuales , se encuentra entre las trauaas m.ls 

1uert1Eea y perdorables , pues dada la fortaleza f1 sica , la corta edad 

y la falta de eKperiencia de los menores , los haca proclives a ser -

victimizados • 

Es importante destacar que la Declaración de la ONU -

dispone en su artJ culo 6.- "Se facilitar~ la adecuación de lcw proce

dimientos Judiciales y administrativos a lds necesidades de las victi 

mas • 
aJ In-formando a las victimas de su papel y del ale.anee , el 

dasarrolla cronológico y la marcha de las actuaciones , as1 como de -

la decisión de sus causas , especialmente cuando se trate de delitos.

graves y cuando hayan solicitado esa información 

b> Permitiendo que tas. opiniones y preoc:upaciones de las v1c 

timas sean presentadas y e>:aminadas en etapa5 apropiadas de las actua 

e iones, siempre que esten en Juego sus intereses , sin perjuicio del

acusado y de acuerdo con el sistema nacional de Justicia penal perti

nente • 
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e) Presentando asistencia apropiada a las v1 ctimas durante -

todo el procewo Judicial 

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a 

las victimas , proteger su intimidad , en caso nece&ario y 9arantizar 

su seguridad , as1 como la de sus familiares y la de los tqstigos en 

su favor , contra todo acto de intimidación y represalia. 

e>Evitando demoras innecesarias en la resolución de laa cau 

sas y en la ejecución de los mandamientos o decretoia que concedan in
OP 

demnizaciones a las victi11as". 

Este documento establece protección a las victimas du-

rante el procedimiento penal • 

c•P• Rodr\9ues Mc:mso.~ra LU\•.V~cU.mc.\ogi.G y Derecho• Humcanoa,Revl.a\o 

M•xi.cono. d• Ju•Hc:\.o,Vo1., Y,n. • .Mexi.co ocL-di.c IJ>ll?.p. 11e. 
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Hl CAUSAS DE VICTil'l!ZAC!ON • 

Se habla de unA sobrevictimizaci6n durante el procedi

miento Penal de la vi cti1na , y as la se conoce como victimizaci6n se·

cundaria toda vez que los menores son sujetos con una gran predispo

sición victimal por las caracteristicas que anteriormente se han men-

cionado y necesitan mayor atención , sobre todo durante el procedi-

miento penal .Una primera victimizaci6n se da en la Averiguación Pre

via y er. la siguiente : 

a> Cuando se recurre a la pollcia , el menor se siente 

desprotegido , ya que el personal no se encuentra debida~ente prepara 

do y la !mica preocupación que demuestran es la de capturar al 

presunto responsable ,aunado a que despu6s de la denuncia , deberá. ra 

tificarse la declaración del menor , pero se ha dRCAOstrado que la vlc 

tima y los familiares tienen temor al c.r i•inal y al aspecto burocrá

tico que suele suceder • Aunque cabe hacer notar que a nivel de Averi 

guación Previa , hay un gran avance , pues ya hemos hablado de la 

existencia de las Agencias Especializadas para los Delitos Sexuales -

en el presente capitulo , aunque 4sto no resta al teaor y el desampa

ro que siente el menor y familiares 

b> Va en el proceso , la victima queda en una situación 

dificil , ya que recordemos que en nuestro &iatema penal meMicano , el 

ofendido no es parte , as1 lo sef'iala e>epllcitamente el articulo 141 
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del CFPP , lo cual deja en desamparo a la victima , aunque puede inter 

venir presentando prueba15 por medio del Ministerio Público o también 

directamente al Juez , aunque para el Ministerio Pt:rblico la victima -

es inocente y un testigo de alta credibilidad , pero para la defensa

es la figura contraria y procura presentar a la victima como inmoral, 

provocadora y culpable o aludiendo otras circunstancias , y se anali

zan su conducta durante el hecho delictivo , la vida privada de la 

victima deja de serlo , y por lo tanto queda exhibida y estigmatizada. 

e J La situación as iú.s grave por tratarse de delito& sa 

xuales , por el esc.tndalo del hecho , a ésta victimización cooperan -

activamente los medios de difusión , publicando fotografías , haciendo 

relatos amaril listas del caso • 

d > También el Personal del Juzgado· no se encuentra de

bidamente capacitado para el interrogatorio realizado a los menores

durante la audiencia , utilizando vocabulario que loa mRnores no en

tienden dada su corta edad ,y aunado a que tienen enfrente , tras la 

reja de práctica a su agresor , aumenta el nerviosismo , miedo y los 

traumas que ya tienen , lo que en muchas ocasiones impide que hablen 

y por lo tanto se difieren las diligencias , y que el menor y sus fa

miliares sientan temor de volver a presentarse en el juzgado • 

e> Otra forma de sobrevictimizaci6n es la absolución del 

criminal , porque el Ministerio Pí.lblico haya tenido deficiencias y -

por lo tanto el Juez no tenga los elementos necesarios para probar la 
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culpabilidad y responsabilidad del acusado .Y que la vlcima siente inie 

do y temor de ser agredida nuevamente y que el victimario busque ven 

ganza. 



CAPITULO VI 

DERECHO COMPARADO EN RELACION A LA VICTIMIZACION DEL MENOR 
EN LOS DELITOS SEXUALES. 

11!5 

Se ha dado una mayor importancia a la 11victimización -

secundaria 11 
, la cual analizamos an al capitulo que antecede , recor-

damo& que las agresiones sexuales a los menores de ambos sexos , son 

muy comunes , aunque no todas se lleoan a denunciar , de ah! la alta-

cifra negra , aunado al dafto moral que se causa al menor llln la inve• 

tigación policial y judicial del hecho delictuoso , pues se l• victi 

miza através de interrogatorios policiales con su comparec11ncia posta 

rior a los Tribunales donde ratificar A t0u declaración , y en la secua 

la procesal en donde le pedirAn que aclara nuevos detalles y en les -

que será sometido a careos ,ademi.s de los e>eamenes médicos 11 etc. 

Se han realizado estudios sobre las consecuencia& inme 

diatas de las victimas (menores> que sufren de agresión sexual y se -

ha constatado que" sufren un choque emocional , que se expre9a por-

medio de sentimientos de incredulidad , extraf'i'eza , impotencia e inse 

guridad , y adquiere un status social y una percepción de s1 mismo na 

gativos , existe el miedo de revivir el delito , lo que algunas veces 

lo lleva a un comportamiento de hui da y de sentimientos de fuga , de 
PO 

temor ". 

1Pt>1 Beri.ela\,-,, op c\l, p. 'º 
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Ademis del sufrimiento 1isico en los menore9 , tienen 

orandes problemas emocionales duraderos , as1 como miedo , cólera , 

nerviosismo interno y stress , aunado a la verguenza que siente la -

victima por lo que le ha sucedido .Por otra parte , la victimización 

afecta igualmente a la faMilia , al circulo que rodea al menor 

Segt:m todas las investigaciones norteamericanas , las 

crisis desencadenada& , como consecuencia de lesiones en la integridad 

fisica en laa victimas de delitos sexuales ,pueden durar un tiempo ex 

traordinario , adentás de la represión 1 confusión , ca.os , desamparo, 

soledad , desconfianza , etc y ésto tatlbi•n lo confircnan las investí 

gaciones alemanas , y han determinado que los s! ntomas de las crisis

pueden durar 111.ls de cuatro Af'loa .. 

La denuncia de la Victiaaizaci6n secundaria ha propicia 

do la proflUlQación de leyes en pa1 ses como los E.U. , canadA , Gran -

Bretaft'a ,Alemania , Francia , los Pai&es Bajos <Halanda ,Bélgica y Lu 

xemburgo) , as1 como de las recoraendl'!!!ciones del Consejo de Europa y -

de las Naciones Unidas , cuyo objetivo es proteger a la victima de -

los daf{os que pueda sufrir en la fase procesal y se atribuye iil la vic 

tima un papel más activo que le permita prat.ttger mejor sus derechos. 

Uno da los loQros win duda es la creación de Programas 

de asistencia , compensación y auxilio a las victimas .Los pri .. ros -

se crearon en Nueva Zt1landa ( 1963> a Inolaterra ( 1964> y en Europa a 

partir de la década de los setentas , y a través del tiempo se han ido 

consolidando en las distintas legislaciones de ayuda a las v1ctiaae 
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en Austria (1972) , Finlandia (1973) , Irlanda (1974) , Holanda <1975) 

Noruega y Alemania (1976) ,Francia (197?) ,Luxemburgo (1984) ,Bélgica 

( 1985> , el objetivo de los Programas es "compensar ecOnomicamente la& 

pérdidas producidas par la victimizaci6n , sufragar los gastos deriva 

dos del tratamiento médico y en su caso , hospitalización , resarcir-

la incapacidad para al trabajo , •yudar a las personas dependiente• de 

victimas fallecidas y compensar de alguna for11a el sufrimianto deriva

"' do de la propia victimización n. 

Actualmente , por lo que se refiere a la rep.,raciO.n del 

daNo , e>Ciste como obligación m.v.t&rial , en todas las legislaciona del 

mundo , enco?itr'-ndose incluso en al Derecho conauetudinar io africano , 

en la Shar iah Ialá.mica y en los paises asi~ticos <India , PakistAn ,Fi 

lipinas , etc } • 

Es importanta d•stacar la preocupación de algunos 

pal ses , con respecto a l• victirRizaci6n secundaria en los •enores,ver 

bigracia 1 

A> ISRAEL .- Desde 1955 exi&te una lay respecto de me-

nares victimas y testigos de delitos sexuales , que prohibe el inte-

rrogatorio policial y la declaración ante tribunales de menores de 14 

anos contra quienes o en presencia de quienes se hubiese perpetrado -

un delito sexual .Pues estos menores deberlan de ser interrogado• '6ni 

camente por funcionarios especializadoa designados por el Ministerio-

de Justicia a propuesta de una comisión de expertos .Por lo general -

!PU \.b\cMm ,p. 1ao, 
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se trata de una mujer especializada en psicolOQ1a , reclutada entra -

el personal de asistencia y Qui a infantil. 

El sist•ma consiste en que as• personal , presta decla 

ración ante el Juez y su confesión y testimonio estrictamente ceJUdo

a la declaración de loe. menores , obtenida sin coacción , es ad•isi

b le corno prueba de evidencia , contra el o los acusados , se recaban 

otras probanzas corroborantes del hecho delictuoso , para as.1 ll•var

a Juicio a los autores • 

David Reifeni , Juez de menores de Tal Aviv ,seffala que 

en vista de la ley antes enerticonada , se consagro una nueva ley en 

1959 que se encuentra vigente en la actualidad , y entre lo ILá.s !•por

tante se ancuentr;a lo siouiente 1 

1 .. •No se har~ ning(Jn interrogatorio o encuesta en re la 

ci6n a un menor da 14 anos y na podrá. ser oido como testigo o exa,.ina 

do en los casos de delitos contra el sexo • si per1niso de un e>eaa'lina

dor de la Juventud 

2.Ninguna declaración h&eha por un nif'l'o en relación a 

un delito de orden sexual del cual haya sido victima , testigo o pre

sunto , svr4 tenido como tastiaonio dlido , sin la acEptación del eK.'.l 

minador da la Juventud. 

3.Para el cuMplimiento de esta ley , los axa~inadoras 

da la juventud , ser.in nombrados tras previa consulta , efectuada a un 

comité especial compuesto por un Juez de menores (Presidente) , un eK 

perta en sanidad mental , un educador y un experto en protección a la 

infancia 
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4.Loli te»timonios relativos a delitos contra el sexo Y 

la moralidad recibidos y registrados por un e>e~minador de la Juventud 

asl como los informes verbales relacionados contra el delito 1 prepa-

rados por el examinador , será.n considerados como testimonio válido -

para los Tribunales 

5.En los casos en que tales documentos sean exhibidos 

~nte el Tribunal , éste puede pedir al pesquisador , examinar d& nue 

vo al niffo &obre un punto particular o de hacerle una pregunta deter-

mi nada ; el axaminador puede si asl lo entiende , rehusarse. , si cree 

que esto podria hacerle aal al saenor • 

6.Las pruebas aportadas por un examinador de la Juven-

tud , no seran consideradas suficientes , si no son corroboradas por 

otros elementos de prueba • 

7 .Ningún nil"i'o israel1 , autor o victima de cualquier 

delito , es enfrentado a la maquinaria policial o judicial .Los jui-

cios tienen lugar en ca&as comunes , que operan como Tribunal donde -

llega el Juez , el fiscal , el defensor , el acusado y los familiares 

d&. éste , aei como algún miembro del consejo interdis.ciplinario que -

intervino en el e&tudio • 

e.Los diarios no pueden dar noticia de hechos delicti-

·.¡os en que se encuentren involucrados , en cualquier carácter menores 

mucho menor proporcionar sus nombres , so penas graves al periodista-.. 
que los proporcione y al editor que los difunda 
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Cabe hacer notar la labor importante que realiza el -

examinador de la juventud , puea tiRna que ganarse la confianza del -

menor , para que éste le explique detalladamente lo acontecido , ade

más de preocuparse para que el menor olvide el trauma sufrido • 

B> E.U.A •• - El interés por la victima ha tomado mayor 

reelevancia an los C.:tltimos 15 aftas a tal grado que en 33 legislaturas 

estatales en lo& Estados Unidos de Mt»rteaMrica se han aprobado decla 

raciones de los Derechos de las vi cti11as , as.1 como la ayuda y prote

cción de las mismas y la reparación del da.No .Cabe hacer notar que los 

primeros programas de asistencia y compensación y auxilio a las vl cti

ma!i de delitos violentos se crearon en California en 1965 y New York -

en 1966 • También es importante serlalar que en la Administración de -

Justicia Penal , varios Estados han reconocido a la victima el Derecho 

de declarar al Juez , los danos materiales e inmateriales sufridos co

nocidos como" victim impact statement/victim statement of opinion". 

C> ESPMA .- Es otro de lo» paises que se ha preocupado 

por la victima en el proceso penal y prueba de ello es que el 16 de -

abril de 1985 se inaguró en Valencia el Servicio de Ayuda a las vlcti

mas , dependiente de la ConseJer1 a de Gobernacion de la Generalidad 

Valenciana • 

Posteriormente se han tenido grandes avances al respec 

to , c:omo la ley de1l 1 de agosto de 1985 , que en la sección tercera -

se refiere a la Asistencia del Estado a las v1 e timas de los actos in

tencionados con violencia • Y el Real Decreto del 24 de julio de 1985 
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del Ejecutivo de la Comunidad Flamenca , relativo a las condiciones da 

reconocimiento y ayuda lagal ,que en su artl culo primero dice: "se con 

fJa la asistencia de las vJctimas , 1& ayuda material , 1111oral y psico-

social , acordada a las personas , vJ.ctimas de un delito , as.1 como a ... 
les parientes , a los servicios reconocidos de ayuda social legal 0 • 

Es digno de mencionarse que se l lev6 una investigación 

por parte del Instituto Vasco de criminolco!a 1 sobre las sentencias -

dictadas en 1986 en la Audiencia Provincial de San Sebast1an y resultó 

que :"e:.cisten cuatro vlcti•as con edades 1aenores de 7 anos ,b victimas 

con edades comprendidas entre 7 y 11 anos , y 1 victima con edad entre .,. 
16 ·'f 17 afies". 

D> ALEMANIA .- En éste pal s se ha tratado d& mejorar al 

papel de la victima durante el procedimiento penal , prueba de ello es 

la Primera ley para el mejoramiento de la situación del afectado en el 

proceso penal del 18 de diciembre de 1986 , que tambi6n contiene dispo 

siciones dirigidas a modificar el llamado proceso de adhesión , que -

precisamente posibilita a la vJctima del hecho , a que realit:e sus de-

rechos a la indemni:zaciOn civil en el marco del Proceso Penal. 

Por lo que se refiere a las v1 ctimas en los delitos se 

;.cuales , hay la exclusión de la publicidad , la limitación del Derecho 

a preguntar sobre la esfera intima de la victima , la mejora de la 

acción civil y del recurso a la demanda por parte del abogado de la -

COOIJ B•n•\oln. op el\. p. 38 

tPotJ ll•ri.•toi.n,4nuario d• O•r•cho ••nol,op ci.t. p. 7•1 
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victima y todo lo anterior di6 lugar a la ley de protección de las -

vlctimaa , entrada en ViClor en 1'187 

Un estudio realizado sabre una muestra de ús de 800 

victimas sexuales , rogi!itradas por la policia en el Busdesland de Nie 

dersachsen en Bonn dio como resultado que los contactos sexuales ,pue-

den clasificar&e en tres grupos: 

I." El grupo Ms numeroso (57%) est~ compuesto por los -

exhibicionistas y por contactos sexuales eróticos inofensivos CD!' vi e-

timas jóvenes .En este .imbito , rnuy pocas veces existen da.ftos 

1 I .Contactos sexuales intenso!ii con culpables a los 

que se les conoce muy bien y con parientes , en casa de lo!i padres. so-

cialmente problemáticos de la victima <ter. de los casos}. 

111.El qrupo da las coacciones sexuales , violaciones y 

contactos sexuales con un fuerte rechazo einocional por parte de la v1c 

tima (3'l.l 
En general el se% de las victimas sexuales mencionaron 

que al denunciar , se habian sentido en cierta forma lastimadas ,bien 

previamente y despu9s , es decir , a través del proceso .En cuanto a -

los danos visibles , en la mitad de los casos , les ha causado la mi&-

ma acción sexual , en un tercio se trata del comportamiento del culpa

"" ble • 
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E) PAISES BAJOS .- Que se encuentra integrado por Holan 

da • Bélgica y Luxemburgo , la ayuda a las victimas ha tenido una gran 

evolución 1 dada la investigación cientlfica que se ha realizado y los 

estudios especificas sobre los problemas materiales jurldicos y 

psico-sociales de la victima , y la victimizaci6n del proceso penal. 

F) CONSEJO DE EUROPA .- En !OU tratado nOmero 1b del 24 

de noviembre de 1983 , sobre la Reparación de las victimas de delitos 

con violencia , muestra sin duda alguna un Qran avance en la victitn0lo 

g1 a • Emitió una serie da recomandacione& como la del númaro 11 sobre 

la posición de la victima en el proceso penal , y la preocupación prin 

cipal es que el proceso penal debe valar por los intereses de la vlcti 

ma , sus necesidades materiale!S , 1isicas y psico-sociales .La policía 

y la ju&ticia deben igualmente dar información a la victi1na sobre la -

reglamentación en materia de reparación , sobre la evolución de los 

asuntos durante el proceso y sobre la asistencia • 

En la Recomendación número 21 fue sobre la Asistencia a 

las victimas y la Prevención de la victimización , en la cual se da -

mAs importancia a las victima~ y sobre todo a la asistencia de las mis 

mas , as1 mismo se establece una forma adecuada del acompafSamiento a -

las victimas en los centros especializados del Consejo y establece 

que la pol!cia debe velar por la protección de la vida privada de las-

victimas • 
Por lo que se refiere a la Asistencia de las victimas -

dispone : 11 Gue la victima tiene un derecho fundamental , a un servicio 
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especial que comprenda , tanto la acogida , el ac:ompanamiento y si es-

preciso la asistencia en todas sus facetas , asl como el Derecho a una 

conqJensaci6n por los daf'Sos sufridos .v la asistencia dada a las vlcti-

mas , justifica un proces;.o penal individualizado , la atención espec1-

fica de la que es prueba , el proceso penal respecto del autor de los-

delitos se funda , y no puede dar mis que buenos resultados a candi-

ción de que las imputaciones y consecuencias inaterialea e inmateriales 

del delito cometido sean considerada.s de una. manera realista". 

El Consejo de Europa , Australia , c:anada ,Israel y las 

Naciones Unidas participaron en la XIV conferencia sobre .. Investiga-

ción .iicerca de la victi11.izaci6n 1
' , que se celebró en Estrasburgo del 

26 al 29 de noviembre de 1904 , y se concluyó sobre la importancia que 

tienen los efectos tangibles de la victimación por ejemplo los da.ftcs 

materiales , lesiones corporales a.si como las consecuencias psicológi-

cas y aaciales de dicha victimación a los diferentes tipos de victimas 

a los cuales se les debe prestar asistencia , por medio de organismos 

profesionales y no profesionales 

Poiiteriormente el Consejo de Europa aprobó el 29 de Ju-

nio de 1985 una serie de recomendaciones , encaminadas a mejorar la -

situación de la victima en el Derecho y el Proceso Penal y 50n lns si-

QUientes : "Cuando la vl ctima de un delito se dirige a la poli cia ,debe 

ser tratada de tal forma que no sufra ningún daf'l'o pslquico adicional ; 

también se le deben indicar las posibilidades de recibir en ln&titucio 
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nes Públicas o Privadas , ayudas materiales , mé>dica!i y paicol6gicas , 

adem.1s se le debe informar sobre sus derecho» da reparación a ajerci

tar contra el delincuente y en !iU caso contra el E&tado .A lo largo de .. 

todo el procedimiento , la victima debe ser interrogada de forma cuida 

dc=a y considel"'~da , en modo alguno puede lesionarse su honorabilidad. 

E>:presamente se alude a los nif"los , que deben ser interrogados tan -
f>7 

solo en presencia de sus padres , tutores o guardadores." 

La recomendación número eo se refiere a que los gobier 

nos deben prestar mayor atención a los intereses del menor (Victima ) 

y que refuercen su defensa legal , asi como se le den ciertas medidas 

asistenciales desde el comienzo y durante el proceso • 

En las Reglas .minirnas para la Administración de la Jus-

ticia de los menores , se establecen medidas asistenciales tanto para 

el menor victima como el infractor , if!:Ñ como medidas para el bienes-

tar de sus familias • 

G> O.N.U •• - Un hecho de gran importancia es la Decla-

rai:ión de les Derechos Fundamentales de las Vtcti11as de Delitos y de -

Abu&o del Poder , adoptada pcir la Asamblea General de las Naciones Uni 

das , el 29 de noviembre de 1985 , en la cual establece la actitud de 

respeto y comprensión por parte de la poli cia con respecto a la vi cti-

ma dU"l'"anta la Averiguación Previa y a través de la secuela del proceso 

penal ,asl mismo se rec:orioce los dal'Sos que sufren las v.lctimas , las -

IP'71 \.b~d.p, &H 
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que deben tener una asistencia material , médica , psicológica y -

socialmente adecuada • 

Como se puede observar , en varios paises la importan -

cia de proteger los Derecho5 da las victimas va en aumento 1 pues se 

ha considerado que las vli:timas de les delitos se):Uales sufren dos víc 

timizaciones 1 la primera es la derivada de la humillante agresi6r1 se

xual y la segunda es la· r:~~~ada por la traum.Atica experiencia de en

frentarse al sistema juridico penal aunado a la deshumanizada burocra-

tización • 

Es importante har:er notar que respecto a la Reparación 

del dal'fo , la O.N.U. ha previsto que cuando un Estado o un grupo de-

individuos , a quien se iRlpute una conducta , que resulte de una viola 

ci6n de Derechos , debe considerarse responsable de la reparación debi 

da a la victima , de dicha condu.ct.a y debe estar sujeto a cualquier 

otro tipo de Hanciones y medidas correctivas , que al tenor de las cir 

cunmtancias , que resulta justo y adecuado il'lllponerle , por lo que en -

la norma 5 de la declaración preveé : "'Se establecer.in y reforzará.o -

cuando sea necesario t mecanismos judiciales y administrativos 1 que 

permitan a las victimas , obtener reparación mediante procedimientos -

oficiales u oficiosos , que sean eMpeditos , juBtos , poco ccstosoB y 

accesibles .Se informará a las victimas de sus derechos para obtener -

reparación mediante esos mecanismos , asi mismo la norma 8 agrec;;ia: los 

delincuentes o los terceros responsables de su conducta remarcirán -
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.::quitativamente cuando proceda , a la6 victimas , sus familiare& o las 

personas a su carQo .Ese resarcimiento comprender~ la devolución de 

los bienes o el pEr.go por los daft'os o pérdidas sufridas , el reembolgo-

de los gastos realizados como consecuencia de la Victi•izaci6n , la ... 
prestación de servicios y la rehabilitaci6n de derechos 11

• 

Por lo cual se han tomado varias medidas para prevenir 

la victimizaci6n , sobre todo en los msnorea de edad , que a~porjmen-

t_an diferenteta reacciones que los trauma , y derivada todo de la hosti 

lidad del ""'die • 

( WJ Rcdrl9u9: Mcin:an•ro,l:•vt.sLo. Nexlco.no dv Ju1U.cta.,op · c~l,p. 227, 



CONCLUSIONES 

1.-Debe prevenirse la victimización secundaria , y •sto se 

va ha lograr , dAndole protección y seguridad a los menores , durante 

la secuela procesal , pues CDfftD ya lo hemos indicado • en la presente 

investigación , en nuestro pal s a nivel de Averi9uación Previa hay un 

gran avance al respecto. 

2.-Se debe sensibilizar y capacitar al personal qu& labora 

en los Juzgados Penales y que tienen contacto con el menor agredido -

ae>euah1ente , a efecto de que le sean garantizados sus Derechos como 

vic.:timas de los delitos. 

3.-Se deben hacer modificaciones en nuestra leQialaci6n ,ya 

que se niega a la victima , en 6ste caso al menor , sus derechos proce 

sales , toda vez que no se la considera parte • 

4.-Se deben generar programas educativos victimol6gicos 1 

dirigidos a los padres da fa11ilia y a los menores , asl mismo impul

sar el desarrollo da Programas de Prevención • 

5.-Los menores que son agredidos seMualmenta , dttben tener 

la aaistencia médica y psicológica debida ,ya que su situ•ci6n psi qui 

c:.a y moral es grave 1 dado su inexperiencia sexual y '6U carta edAd y 

en varios c:asos son p&rdurables • 



6.-Durante la secuela Procesal debe darse le confianza y se9u 

ridad al menor agredido , y sobre todo utilizar el lenguaje adecuado -

que el menor entienda y consideramos que e& importante evitar la con

frontación vl ctima-ag;-escr. 

7.-Se deben realizar investigaciones victimológicas a efecto 

de hacer un diagn6'itico a nivel nacional con la finalidad de 

elaborar Programas de asistencia a las v1 e timas y ésto de alguna 

manera reducir.in los 1ndicos da impunidad en Ion delitos se>eualn y se 

fomentarii al respeto a los Derechos Humanos d• las vi ctiaas • 

a.-En el concepto •vtctima 11 ,se incluye el conc1tpto sujeto -

pa&ivc asl como a los fa.miliares y/o personas que tengan una relación 

inminente con la victima directa. 

9.-Se debe dar en las Escuelas , la ensetf:anza Siobre la educa 

c:i6n sexual y les principios de prevencion victima! , toda vez que los 

menores son los que es tan mis propem;os de un riesgo victima!. 

10.-Debe exi~tir en nuestro pais el Derecho Victima! y la -

Victimologla debe estudiarse en la Facultad de Derecho como una cien

cia autonóma y no como una rama de la criminologla • 
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