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/NTRODUCC/ON 

General.mente, cuw1do nos proponemos realiz.nr el estudio de una detenninoda 

ciencia o arte, y más aún cuw1do se trota de desanollar un tema de tesis, lo iniciemos 

motivados por una serie de inquietudes e inconfonnidades, contraldas por las 

cuestiones prácticas que a diario se nos van presentando en nuestro cwnino 

profosional, con Ja idea de poder mwtlfestarlns en esRS sitllllCiones, de tal fomm que 

antes de empezar a elaborar el presente estudio, tuve la gran oportu.'lidad para que 

en forma expresa propalara esas inquietudes e inconfonuidades, con la fume 

convicción de que al plw1ear, w1alizar y proponer sugerencias, deben ser fundadas 

en base a ntl ya cimentado criterio. 

Ln victimologia, ciencia nueva y pujwl!e, ha realizado oportociones 

fundwnentales poro el desarrollo de los ciencias penales, esta se ho transfonnado y 

de uno ci.encio etiológica y muy u1úda a la crinúnología tTildicional, ha derivado en 

uno victin1ología preocupada por los derechos de las víctimas, su etención y auxilio 

y In prevención de la victinúzación. 

Le presente investigación gira en tomo o )Cl victin1ología clúúca, teme sobre el 

cual no existen estudios concretos y dada su amplie labor interdisciplinerie le hece 

un lema opft8ionw1te y de gronde11 perspectivllil. 

La v:ictimologín clútlca. como toda disciplina cognoscitivo, se caracteriza por tres 

rasgos esenciales: el objeto que investiga, el método que oplica y el fin que 

persigue, puesto que para que unn ciencia tenga rezón de existir y pueda 
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considerarse como defuútivruncnte constituídn. es necesario que se asiente sobre un 

orden de objetivos ajenos 11 las demás ciencias y que investigue ese orden nplicw1do 

un método adecuado. De aquí que pnr11 caracterizar plcnrunente n la victi:mologín y 

en especinl n lu victimologín clúúcn. ;;en necesario precisar su objeto de 

investigación, su método y su fin. 

A gr1U1des rnsgos se puede indicar que el objeto de estudio es el ruuílisis 

individunl y directo de ln victima par11 detenninar los daños que sufrió, que puedw1 

ser de tipo econónúco, fisico y psicológico y 111 repercusión que estos tienen en 

nuestra sociedad. 

En cuw1to ni método nplicnble este es eminentemente clínico, auxiliado o 

complementado por algunas ciencias trues como 111 medicina. psicología. sociología, 

etc., para obtener un eficaz ex1U11en del sujeto victinúz.ndo. 

En lo relativo ni fin perseguido, será brindarle una asistencia social y crear una 

adecundn política victimul como medio de prevención par11 evitar que individuos o 

grupos sufrnn druios de cualquier Índole y por curuquier CllUSCI, todo esto a m1111em 

de sensibilizar a nuestro derecho y hacer que tome más atención hacia las olvidadas 

victintas, ya que uno de los problemas fundwnentnles en In procuración de justicia 

radica en 111 fonna como se hn estructurado nuestro Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Pennl, ln protección sólida y principal 111 recibe el delincuente y no ln 

victinm. 

Trataré de generar nuevas inquietudes desde el punto de vista de las victin1as. 
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Nnturalmcnle, en busca de efectos juridicos. Pero bien es sabido que en nuestro 

medio es preciso en primer lugar crear unn conciencia humwtistn para luego 

convencer a legislar. Y es lo que pretendo o btencr: humanizar el Derecho Penal 

Sustantivo, Procesal y Ejecutivo, para lo cual se deben reestructurar los conlrolcs 

sociales que ltw1 situado su lllcnción exclusiva en la práctica persecutoria, alejada de 

In victima quien pennru1ece en silencio observru1do como cw1tinn lCl maquinnrin 

judicial, teniendo que ser esta In principal prolllgonistCl en el proceso penal, yn que 

nadie tiene com1J ello, el interés en defender el bien juridico que se ha afectado. 



CAPITULO l 

.1SPECTOS GENERALES DE LA VICTIMOLOGIA CLINICA 



J. r N T R o D u e e 1 o N 

Toda disciplina científica puede verse, entre otras fonnas, como producto y 

como proceso, lo que pennite estimar cualquier nivel de desarrollo como algo 

provisorio. resultado de una interacción de fa<:tores que modifica continuwnente la 

teoría, el método y el cwnpo mismo de sus aplicaciones. 

El grw1 interés en el presente capitulo, antes de entrar de lleno en la investigación 

clinic11, es el establecer el desarrollo lústórico de la Victimologia en forma general 

como base para el adecuado estudio del presente trabajo. y al mismo tiempo intentar 

describir el concepto de Vlctin1ologfo Clinica, su contenido, y objeto de estudio poro 

de esta manera ir preparw1do el método a aplicar. También es de suma importancia 

manifestar la forma interdisciplinaria en que se basa el proceso cllnico. 

Utilizando el método clinico se busca una explicación científica del modelo y de 

las características profesionales del personal que debe intervenir en el mismo, para 

posteriom1ente continuar con el detalle del sujeto victinúz.ado, aplicando para ello 

todas las técnicas utilizables para un buen examen y posteriormente un adecuado 

tratamiento. Lo anterior como medida de acción social que ouxilie o todos los 

víctimas de los delitos, ya que en In a<:tualidad no existen técrúcas o métodos 

previamente establecidos que presten una asistencia real, con la excepción quizá de 

los delitos se¡.amles o violentos que requieren 11.<;Ístcncia médica. 

Una de las razones principales que apoya la investigación victimológica es la 

necesidad de tener información acerca de los crímenes, víctimas y 
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funcionwiúento del sistema de justicia penal, así como de nuevos fuentes de datos 

para planeación y evaluación que son de capital importw1cia. 

La victimología debe ocuparse de todas las víctimas y de todos los aspectos en 

que se interese la sociedad. Las investigaciones y los estudios realizados en este 

iunbito deben ser básicruuente interdisciplinarios a fin Je tratar, controlar y prevenir 

el fenómeno vic1in1al. 
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2. PANORAMA HISTORICO DE LA VJCTIMOI..QGIA 

El estudio de la victimologia en lo que concierne a su desanollo histórico, ¡uarda 

una estrecha relación con las tr1U1Sfonnaciones políticas y socioles que se han 

operado en el mundo. Pera comprender su trayectoria es preciso que demos a cada 

una de sus etapas, su exacta interpretación histórica. 

Se ha afirmado que la mayoría de los criminólogos han hecho victimologia sin 

saberlo. 

En realidad, como señala Stanciu: "hay que evitar el error de creer que nosotros 

somos los primeros en estudiar la victin1ología. Si el ténnino víctintologia es nuevo, 

el objeto es antiguo". (1) 

Al estudiar los orígenes de la victimologin. nos ocupamos, en primer lugar, de las 

instituciones de la antigüedad: 

A) EPOCA ANTIGUA 

La Biblia menciona el concepto de "Sacrificio" (del hebraico Korban) como un 

ofrecimiento al templo (Levitico 1.2, 1.14, 2.1, etc.). En esta misma obra 

encontranlos no la palabro victima propiamente dicho, sino el concepto de persona 

que sufre un acto criminal: "y cuando estuvieron en el cwnpo, se alzó Caín contra 

(1) RODRlGUEZ Mummera, Luis. "Aplicaclo11B9 do la 1'7ctlltWlogla". Revista 
Mexicana de Justicia Vol. 2, No. 2. México , D.F., 1981, pág. 53. 
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Abel, su hem1w10 y lo malo" (Génesis, 4:18). 

En la evolución del derecho y de la pena, podemos ver, en un principio, el 

desinterés por la víctima. En los tiempos remotos, el hombre primitivo utilizaba la 

venganza privada y la victima contaba tan sólo si tenia la fuerza y el poder para 

ejercerla. 

Dentro de la concepción filosófica. situamos la filosofía braluumínica, imperante 

en la India desde hace más de veinticinco siglos, donde todo no es sino una ilusión, 

manifestación engw1adorn de una unidad fundamental escondida, y es por esto que 

no existe la culpabilidad ni la inocencia. 1ú crinúnal 1ú victima. (2) 

El Código de Hammurabi es otro antecedente remoto (1728-1686 a.C.), que 

establece reglas sencillas y claras, protegiendo a los ciudadanos. En sus secciones 

22-24 especifica que: "si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, tal hombre 

ha de morir; si el ladrón no es atrapado, la victima del robo debe formalmente 

declarw- lo que perdió ... y la ciudad ... debe reembolsarlo. Si la victima pierde la 

vida. la ciudad o el alcalde debe pagar un 'Maneh' de plata a su pariente". (3) 

De lo anterior, podemos damos cuenta que los primitivos legisladores brindaban 

a las victimas derechos absolutos e ilimitados, los derechos de los delincuentes aún 

eran inexistentes. 

(2) Cfr. V AZQUEZ de Forcliani, An°el. "La Victima como ObJe.to de la Criminología". 
Criminalia. Año XLV( Nos. 1-Í2, enero-diciembre. Editorial Ponúa. México 1983, 
pág.97. • 

(3) RODRIGUEZ, Manzanera, Luis. "Victimologia". Editorial Ponúa. México, 1988, 
pág. 6. 
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Cabe seliolar que los datos más remotos sobre compensación 11 las 

víctimas se encuentran en el Código de Hanunurabi, en la Illad11 y el Antiguo 

Testwnento. Los motivos son vllriados, en nlgunos c11Sos se buscab11 la estabilidad de 

la comu1údad, en otros fuvorecer el comercio, en otros mús el evitar la venganza 

entre familias, etc. 

1.- DERECHO GRIEGO. En el Derecho Griego, no se pemútía la intervención 

de terceros en los juicios. El acusador era el mismo ofendido y tema que exponer de 

voz propia. en tWlto el acusado tema que defenderse por sí núsmo. 

z.- DERECHO ROMANO. En la ley de las XII Tablas, podemos observar que 

para nlgunos casos, aún se contemplaba la venganza privada, la núsma ley en otros 

casos, se linútaba a regul11r esta venganza. El ladrón cogido en lecho era vapuleado 

o 11Zotado y atribuido como esclavo al rob11do (Gayo, III, 189). Paro ciertas 

injurias pronunciaba la pe1111 del tnlión (Gayo, III, 223), pero frecuentemente se veÍll 

un llVllilce legislativo y pu1útivo, sustituyendo la vengllilZ8 privada por un11 pena 

pecu1únria, que es 11n verdadero rescate pagado por el culpable. Los decenvi.ros sólo 

interveJÚmI p11ra linútar la vengWlZll de la parte lesionado y, darle un11 fomm menos 

bárbara, reemplazándolll por una multa. 

La pena se núde por el rescntinúento de In víctima más que por lo culpabilidad 

del agente. Asi el ladrón es castigado más severwnente cuando es cogido en el 

hecho. En fin, el legislador al fijar la multa debido por el culpable, no se ha 

preocupado, ni menos en general, de la rep11rnción del perjuicio, es uno especie de 

composición legal con q11e tiene q11e contentarse In víctima. A veces sin embargo, 

c111U1do el daño no ha p11recido bastruite grllllde para provocar el resentinúento de In 
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víctima, lo ley no obli¡a al Qlllor del delito más que teplllllf el dafto (noxian 

sorciere ). ( 4) 

3.-EPOCA FEUDAL. Con el advenirnieJúo de la época feudal, las víctimas de 

los delitos no pueden hacerse justicia por su propia mano, ni por su propio derecho, 

los señores teudoles erlDl duefios de las vidas y hm:iendas y la justicia em 

administrada por ellos mismos. 

A) DERECHO CANONICO. Este derecho sustituye al proceso penal anti¡uo, 

clistin¡uiéndose entre el procedimiento empleado por el tribunal de s1D1to oficio, por 

virtud del cual erlDl perseguidos los herejes mediante un procedimiento especial, IC 

entendía que el único ofendido, es decir le víctima erlDl las instituciones se~s 

protegidas por el derecho c1D1ónico. (5) 

B) PROCESO PENAL COMUN O PROCESO MIXTO. En el Derecho 

Gemuínico existe un formalismo en el proceso, y admite al directamente ofendido 

por el delito pare darle impulso. Le victime por el delito, ieclameba su derecho por 

medio de le venganz.e; se aplicaban el juramento pmaeloD.o, las ordalills y 11 juicio 

de Dios y el procedimiento no se iniciaba. si le víctima no lo querla. (6) 

(4) BRAVO González, Ñ!IJlllÍn. "Dorocño RolffQllO". Editorial Pax-México. Undécinm. 
Edición. México, 19¡¡;¡, págs. S9-60. 

(S) Cfr. GARCIA Ramirez, Sergio. "Cuno da Dsr«:ho Prot»ml Pt1nal". Editorial 
Pomía. México, 1974, pág. 71. 

(6) ldem., pág. 71. 
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C) EPOCA MODERNA: A raíz de la Revolución Francesa y de Jos postulados 

que emanan de este ocontecinúento; Ja visión del procedinúento se centra sobre el 

delincuente otor¡ándole una serie de principios que dan más ¡m:nntins ni acusado, en 

tanto que las victimas conúenznn a ser olvidadas. 

El Estado es quien asume la responsabilidad de perseguir y casti¡ar a los 

delincuentes y con ello In víctima no tiene recurso alguno para recuperar las pérdidas 

y restaurar los daños derivados del delito. 

A partir del siglo XIX comienza a surgir un interés por el estudio de la victima. 

En el ámbito jurídico es pionero el trabajo documental "Crímenes Remm:cables" del 

jurista alemán Feuerbach (1846). En dicho estudio, el autor manifiesta una clara 

convicción de que la victima es el origen del crimen. (7) 

Césm: Lombroso dedica, en su obra "Crimen, Cousas y Remedios", una serie de 

elementos pm:n la indemnización de las victimas, atacmtdo Ja fuente núsma de 

ciertos delitos. Sefieln que el juez debe fijer la compensación, y ese¡urar los 

bienes del detenido. (8) 

Enrique Ferri y Rafael Garófülo, pronuncieron su interés por la victima del 

delito, encuadrándolo en la repm:oción del daño. 

Ferri en su lección en la Universidad de Boloña en 1881, proclamó una serie de 

(7) Cfr. VAZQUEZ de Forghani, Angel. Op. cit., pág. 98. 

(8) RODRIGUEZManzanera, Luis."Victimologla". Editorial Ponún. México, 1988, pág. 6 
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refomlSS ol procedimiento penol a fin de facilitar In reporoción del daño. Dicho autor 

estipula tres fomlSS para la citada reparación: 

a) Como sanción sustitutiva de la pena de prisión, tralúndose de delilos menores 

cometidos por delincuentes ocasionales. 

b) Como obligación del delincuente hacia la parte dañada. 

c) Como función social a cargo del Estado. (9) 

El autor en cita reolizó una serie de investigaciones donde establece que la 

victima ha sido olvidada por lo escuelo clásicn ya que ésta centra su atención al 

crimen, afumando que la victinUl produce unn simpatía filantrópica mayor que la 

que provoca el criminal que hn producido el daño. 

Rafael Garófalo, escribe un libro sobre los que sufren por un delito, que, aunque 

enfocado a la indemnización va a marcar el cw1úno a seguir, pues el autor dice, 

refiriéndose a lns victimes de los delitos "esta clase de persones a que todo 

ciudadano honrado puede tener le desgracio de pertenecer, debla merecer que el 

Estado le di.rigiera unn mirada de benevolencia. une palabro de consuelo. Las 

victimes de los delitos debían, segurmnente, tener derecho a mayores simpatias que 

la clase de los delincuentes, que perece ser le única de que los nctuoles legisladores 

se preocupan". Atinne además "defenderé la causo de los oprimidos por la maldad 

humano con el mismo ardor con que otros suelen combatir en defensa de los 

malhechores." (10) 

(9) Cfr. VAZQUEZ de Forghani, Angel. Op. cit., pág. 99. 

(10) GAROFALO, Rafael. "/ndomnización a la.r Victimas do/ Delito". La España 
Moderna. España S/F, págs. 57 y 59. 
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La escuela positiva llegó a influir a varios congresos internucio~ales del siglo 

pasado para tratar el problema sobre iudenurización a las victúuas del delito. 

En el campo de la literatura, varios escritores trataron el problema de las 

víctimas, morcando conceptos que aún los estudiosos de las materias penal y 

crúninológica ignoraban, señulando el total abandono en que se encuentran, siendo 

ignoradas y denigradas, convirtiéndolas en el principal protagonista. Dentro de este 

clUllpo podemos citar a algunos autores tales como Kaflm, Brentch, Beckett, 

Kress, Quincey, Defoc, Werfel, Roesner, Gross, etc. (11) 

La victimologia, con pretensiones de ciencia independiente, ,es por demás 

reciente, y se debe a una serie de estudios de vorios tratndistas que realiz.an 

excelentes trabajos de investigación en el campo penal y crinúnológico, y también 

fuera de ellos. 

Los prúneros estudios científicos sobre el tema se deben a Benjllllún 

Mendelshon, que se ocupa del tema desde 1937 y en su orticulo "Una Nueva Rama 

de la Ciencia Bio-Psico-Social: La Victimología", utiliza por prúnera vez el térnúno 

de victimología, indicw1do, que "el problema de la victintldad debe ser estudiado en 

otras perspectivas, bajo el aspecto de la personalidad de la víctima, desde el punto de 

vista curativo, biológico, psicológico y sociológico. Dicha nueva ciencia constituirá 

lo que nosotros nombraremos por primera vez: La Victinrnlogía". (12) 

(11) SOSA Charcín, Jorge. "La Vic//mo/ogla: Pretandida Ciancia Autbnomn" Revista 
de la Facultad de Derecho. No. 40. Veneruela, 1968, pág. 67 1 

i 
(12) MENDELSHON, Benjamín. "La Vicrimolof¡ía y las Tendancias i de la Sociedad 
e-~ .. ,,;,.,,". INAl.UD ol dio. Alfo 4, o. 1 O. CoOo Rfoo, ob<r 1981, pig. S8 
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El núsmo autor considera n In ,.;etimología como la "ciencia de !ns víctimas". 

como una disciplina autónoma. como teoría cientíticu paralelu a la Criminología. 

Hru1s Von Henling Uruua la atención del mundo científico sobre las relaciones 

entre el criminal y la victima con su obra clásica "The Crinúnal ru1d lús Victim"; 

publicada en 1948. Su teoría ....;etimológica estaba apoyada en tres nociones 

fundamentaies: el crinúnal-\ictima; la victima latente y la relación especifica entre el 

crinúnal y la víctima. ( 13) 

En 1949 Wertham afirma al tratar sobre la \Ícti.ma del honúcidio que, "lo que nos 

hace falta es una ciencia de la ....;etimología", y en 1954, Henry Ellenberger seiiala 

que para un conocinúcnto más amplio del fenómeno criminul, dentro del proceso 

penal debe considerarse no solamente el delito y adicionalmente el delincuente. 

Sugiere ruuilizar, paralelrunente, la pareja delincuentc-victin1a, te!Úendo en cuenta 

todos los elementos que condicionru1 el paso al acto de la conducta delictiva. En el 

curso de sus investigaciones introdujo el térnúno ''\ictin1ogénesis". (14) 

Otro autor destacado es Ezzat Fattah, quien ha efectuado diversos estudios 

....;etimológicos, entre los que destacan: "La Victime est-elle coupable?. Le Role de In 

..,.;ctime dans la mcurtre en vue de vol". "(La víctima es ella culpable?. El rol de la 

víctinm en el honúcidio con fines de robo)". "Victimologín: Tendencias Recientes". 

En esta última obra, hace alusión a la negligencia de la victima, a su in1prudencia o a 

su falta de precaución que la lleva a sufrir actos victinúzruttes; evidenciando los 

(13) Cfr. VAZQUEZ de Forghani, Angel. Op. cit., pág. 99. 

(14) ldem. 



fui:to1es situacionales o actualizantes y de subrayar lo 1elw:ión estrecha e1úre ciertos 

delik>s y las oporturudades de cometerlos; del núslno modo estudio la w;titud del 

criminal y de lo victimo; el proceso de desensibilizoción; los percepciones que 

tienen los criminales de las víctimas, cte. (15) 

Lo tlilta de estudios en América Latina sobre ~ectos victimológicos es muy 

marcado, con excepción de algunos autores tales como Lola Aniyar de Castro, 

Carmen Antony, Ellas Neumon y el mexicano Luis Rod~ez Manzanero. 

Sin duda ulguno, el mayor avance en la w:tuolidod en nuncrin victimológica, se 

debe o la reolizació11 de los Simposiums lntemw;ioneles de Victimologío, 

efectuándose cinco en su tipo. 

En nuestro poís, el Tercer Consreso Nacional de Criminología realiz.ado en Son 

Luis Potosí en 1989, estuvo dedicado a la materia victirnológica. 

El futuro de lo victimología es prometedor, y se puede afinnar, contra sus 

detractores, que es ya una reolidod; coda vez mayor número de científicos se 

iriteresan en el tema, el sistema de justicio interviene más diiectamente en el 

problema victimnl, los estudios son coda vez más abundantes y se debe muntener los 

esfuerzos de hacer de la victimologia una ciencia interdisciplinnria. 

(15) FATTAH, Ezzat. "VlcJlnwlogla: Tondoncla.r J/sclenle.r". Revista Mexicana do 
Justicia, Vol. 11, No. 2. Miíi.;co, 1984, pág. 36. 
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3. CONCEPTO DE VICTIMOLOGIA CLINICA 

La victimologin es la ciencia que estudin n !ns victimns y ni fenómeno de 

victimidad en genernl. Poru lograr una mejor comprensión de cstn disciplina 

científico, es necesario hacer referencia a Qlro concepto: el de victima. Por victima, 

entendemos a cunlquicr individuo o grupo que padece dmio por culpa propia o ajena 

o por causn fortuita. Es en este sentido. como la victimología no se agota con el 

estudio del sujeto pnsivo del delito, sino que atiende 11 otrns personns que son 

afectndns, y 11 otros crunpos no delictivos como lo son los accidentes. ( 16) 

L11 victiJnologín debe ocuparse de todas las víctimns y de todos los aspectos de 

victimidad en que estú intcresndn ln sociednd. 

En cuanto n la Victimologín Clínica, en su acepción etimológico, ln pnlabra 

"cl.i.nica" proviene del griego ''kline!', que sig¡úficn lecho. Dicho concepto estú 

imbricado en ln enseñanza prúctic11 de la medicino, entendiéndose como nquclla 

pnrte de esta últimn que enscñn n observar, diagnosticor, curar y pronosticar 

enfcm1edades n ln cnbecera de In cruua de los pncientcs, nsí como la investigación 

para promoción de los conoci.núentos. (17) 

Al hnblor de victin1ologín clúúco, nos referimos n la nplicación de In victimologín 

(16) NEUMAN, Ellas. "La Victl11wlDgla''. Cárdenas Editor y Distribuidor. México, 
. 1989, pág. 22. 

(17) TORRES Rivera, Lina M. "Diagnóstico J' Pronóslico Vlcllmnl". Criminalia. 
Año LII, Nos. 1·12, encro 0 diciem0re. México, 1986, pág. 270. 
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general al caso concreto. Es el :uuilisis victimológico a nivel de la víctima. es decir, a 

nivel de interpretación individual. Implica el exwuen de la víctima para lograr un 

diagnóstico y un pronóstico adecuado que penuita un dictwnen, opinión o peritaje 

victimológico. Para ello es necesario el contacto pcr;;onal con la víctima con el fin de 

analizar los rasgos de su personalidad y con base en ese estudio se debe fonnular 

una opuúón sobre la víctima, conte1úendo dicha opinión un diagnóstico, un 

pronóstico y un tratanúento adecuado a las circunstw1cias del sujeto. Se estudia a la 

víctinia en concreto, en su realidad personal y social; se intenta explicar el fenómeno 

de victimización desde el punto de vista de la víctima y exanúnar sus 

particularidades realizando un estudio a fondo de cada caso concreto en un 

momento lústórico dctemúnado. 

La victin1ología clirúca es, por lo tru1to, una rama aplicada del conocinriento, en 

ella se retroalimenta la teoría victuuológica, ya que aporta la base teórica y recibe a 

can1bio una valiosa cantidad de datos que sirven para fortalecer y emiquecer el saber 

y para comprobar o desechar lúpótesis. 

La clirúca es entonces aplicación al caso concreto; idernifica a la víctima como un 

sujeto ú1rico, como un individuo singular con su propia personalidad y 

problemática, diferente a las demás victUuas, con necesidades y motivaciones 

peculiares y que, por lo tanto debe ser estudiado y tratado en fomm individualizada. 
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4. CONTENIDO DE LA VICTIMOLOGIA CLINICA 

La victimologío se ha ido perfilÍlndose en diversas e importw1les d~ectrices. Entre 
1 

las orientaciones seguidas en maleria de investigación victi.mológíca, la vi.etimología 

clliúca guarda especial atención; bajo el modelo clliúco es posiblJ desarrollar el 
1 

tema, ofreciendo una eJ..'}Jlicación del modelo, del método y de las c~acterb-ticas del 

personal y de las ciencias que deben intervenir, para continuar con ~I detolle de las 

técnicas utilizadas para el adecuado examen del sujeto victintlzado, y cpncluir con las 

citadas partes que confom1w1 la clliúca vi.etimológica: el diagnóstico, pronóstico y 

tratanúento victima!. 

El método que será utilizado es el clliúco, que consistirá en dos parles: la consulta 
1 

y el tratanúento, para deswrollar esto se debe contar con el personal Bdecuado, que 

posea conocinúe1úos sobre victimologío (de preferencia) a~arte de los 

conocimientos de la ciencia que domine, es decir habrá una i, investigación 

interdisciplinwio. Posterionnente se aplicarán las téc1úcas clliúcas comh examen paro 

establecer el grado de victimización; se procederá o lo realización de Ji1 diagnóstico, 
. ' 

entendiendo a éste como el conjunto de dalos que sirven para l\iar lo naluraleza del 

dw1o. En nuestro materia, tenemos los siguientes diagnósticos: 

a) Diagnóstico médico, que describe las lesiones y daños fisicos ~ousados. 
1 

b) Diagnóstico psicológico que nos señala si el individuo sufrió traumas 

ocasionadas por el hecho y si dejó secuelas en la psique. , 

e) Diagnóstico socio! que indica cómo queda la victima frente 1 a su grupo 

socio!. 
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Posterionnente se elaborará un pronóstico victima! donde se hará referencia a la 

apreciación que se hace, basada en el dia¡nóstico, de cual será la fom1a de 

conducirse a futuro de la victima, y en base a ello se indicará el tratamiemo a seguir 

para disminuir los efectos de la victimización y evitarlos a futuro. 

Se deben patrocinar dúúcas victi.nmles para la adecuada investigación y 

tratamiento de este problema social, las universidades, los institutos y entidades 

privadas deben colaborar para brindar una atención eficiente y con ello colaborar 

para reducir el problema. 
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§. 08.JETO pE LA VICTIMOLOGIA CLINICA 

Una vez establecidos lo~ parámetros de la victimología clúúca. es necesario fijar 

su objeto de estudio. la precisión del objeto es fundwnental en toda problemóticn 

victimológica pam poder delinear con exe¡;titud su campo de estudio apegado al 

carácter científico que la alimenta. 

La victirnología clúúca es necesaria para lograr los objetivos fundamentales de la 

victimologio general, que son lograr que haya menos victimas en todos los sectores 

de la sociedad, en la medida en que esta se encuentre interesada en el problema, ya 

que el hombre constituye la parte de la naturaleza que está inte¡rada en la 

constitución de la sociedad, menos victimas significa menos pérdidas y una mayor 

energía vital capaz de asegurar la existencia del ser humano. El hombre representa la 

fuerza creadora en la sociedad, la reducción del número de victimas contribuiré al 

progreso social. 

Con el fin de olconzar sus objetivos, no hay que ignorar ningún aspecto, ni 

siquiera los resultados obtenidos por medio del trabajo rutinario, aunque estos 

resultados deben ser tratados con mucho cuidado, evit1D1do un conformismo sin 

discernimiento, por lo que la victimologia clúúca debe concentrarse, por medio de 

iniciativas y esfuerzos continuos, en las necesidades básicas de la sociedad. Por 

fin, esta disciplina debe enfrentar las situaciones reales, para que pueda encontrar 

solución a los diferentes problemas científicos y prácticos y para· abrir nuevos 

caminos. 
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La aplicación metodológica en nuestra materia debe aspirar a lograr prevenir a lo 

máximo la transfonnación de los individuos en víctimas. 

Si un individuo llega a ser víctima -en el momento en que esto ocurra-, la 

victimologia clínica debe aplicar sus métodos para reducir los elementos 

perjudicioles de la situación y disminuir la gravedad y magnitud de las 

consecuencias, así como prevenir la reincidencia, o sea la posibilidad de que el 

individuo llegue a ser víctima de nuevo. 

Es importante subrayar que la investigación no se debe limitar a algo que está por 

debajo de los intereses vitoles de la sociedad y que debe alconzar su pleno potencial 

tonumdo en cuenta los logros obtenidos por la ciencia. la tecnología, la educación, la 

legislación y la administración. 

El estudio y tratamiento de la víctima, deben ser considerados actualmente como 

un derecho del ofendido por una conducta crimino!. y la victirnologia debe instruir 

el desarrollo de la justicia "reina y seiiora de todas las virtudes", donde la última e 

irrebasable frontera, mira hacia el recinto de los derechos humanos, y de elú se 

deducirán los regímenes de la prevención y tratamiento. 

Los estudiosos de la victimología como humanistas contemporáneos, deben 

poner la técnica al servicio del hombre. Deben recoger las exigencias de la 

metodología cientifica e integrarla en una obra que trata de llevar al hombre a la 

perfección de su ser social, raciono! y libre. Se debe buscar una armonía y un 

equilibrio entre los grandes ideales espirituales del hombre y los imperativos de la 
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búsqueda, desapasionada y riguroso de lo verdad. 

Se debe tener bostw1te cuidado poro precisar el objeto y el nivel de interpretación 

en que vamos o trobqjnr, porci no eiq:Jonemos a obtener conclusiones falsos. 

Debemos recordnr que el objeto detenuino el método y uno confusión de nivel de 

interpretación, o una falsa elección de objetos nos llevará a equivocamos de método, 

lo que equivale o w1a investigación desocertoda. 
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6. ASPECTOS PROFESIONALES DE LA VICTIMOLOGIA CLINICA 

Y SU LABOR INTERDISCIPLINARIA 

A) EL PERSONAL CLINICO 

a) SU IMPORTANCIA 

La función del personal clínico es de vital importancia para la victimologia. Si 

tuviéramos un excelente edificio, una clasificación cientifico, observación y 

tratamiento de las víctimas, y no contáramos con un personal adecuado, no habría 

eficiencia en la tarea. 

Uno de los aspectos fundamentales en la clínica victimológice, es contar con el 

elemento técnico humano, el cuol debe cumplir un valioso servicio social. porque ni 

los programas de tralallúento más progresivos, ni los establecimientos má.5 perfectos 

pueden operar una mejora de las condiciones que aquejan a una víctima sin el 

persono! a la altura de su misión. El personal, si no lo es todo, es casi todo. 

Asimismo, la transfonnación que entraña pera el persono! clínico el nuevo concepto 

de su tarea. debe convertirlo en núembro de un importante servicio a la comunidad 

que exige competencio, una formación adecuada y una armoniosa cooperación con 

todos sus miembros. El persono! no debe ser improvisado y es misión del Estado el 

prepararlo adccuadan1ente. 

El personal clínico debe ser profesional, humanista y con auténtica vocación de 

servicio, no basta ser médico, psicólogo, sociólogo, crinúnólogo o jurista para hacer 

clínica victima!. 
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Algunos autores h1111 puesto en duda ln utilidad de fomulf victimólogos; los 

experimentos pilotos en la prúctica 111111 demostrado lo contrario, un ejemplo claro es 

la asistencia a las víctimas de ataque seJo.-unl y maltrato a menores. 

b) FORMACION DEL PERSONAL CLINICO 

Se aconseja principiar por la selección, nún no se cuenta con pl1111es de este tipo, 

pero a grandes rasgos propongo que existu una verdadero vocación de servicio a la 

tarea que se vu u emprender, debe saber escuchar y atender, mostrar discreción y 

capacidad puro fom1ur un equipo de trabajo. 

Se debe preparar al personal antes de ingresar a los progran1ns de Ulención a las 

víctimas, impl11tir cursos de especializnción, requiriendo excelentes requisitos de 

moralidad y educación que son básicos pura el personal asistente. Se tienen que 

realizar eventos de capacitación y actualización en fomw permanente al igual que 

establecer incentivos pura su fom111ción e impartir una enseñanza teórica y pníctica 

acordes con fo realidad social imperw1te en nuestro tfompo. 

Las personas encargadas de realizar la labor deben ser profesionales y tener una 

afición auténtica hacia una disciplino tWl compleja y humana como lo es la 

victimologíu. 

El personal clínico reviste particular importancia pura lo observación, 

clasificación, diagnóstico, pronóstico. tratamiento y prevención social de las 

víctimas y debe ser compuesto por médicos, psicólogos, sociólogos, abogados, 
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psiquiatras, trabajadores sociales, criminólogos y victimólogos, éste último en caso 

de haberlos, 

Por lo antes sellalado, el citado personal es el grupo de profesionistas que desde 

otros romos de In ciencia contribuyen n los objetivos de la victimología clínico, 

Uno buena selección del personal es importante y prioritario, poro ello se deben 

elegir o los personas nuis capacitadas con todo diligencio, pero poder brindar uno 

adecuada asistencia o los personas que requieran de sus servicios. Debe buscarse le 

cennlizoción de los actitudes del personal y otorgarles un ambiente adecuado pare 

ello. Hoy que tener en cuento que una adecuada formación paro el personal es 

importante dado su labor social. 

B) LA LABOR INTERDISCIPLINARIA 

En la actualidad los problemas de tipo social son enfocados desde un punto de 

vista interdisciplinario, es dificil pare uno sola disciplino resolver en fom10 total un 

problema sin concurrencia de otros conoci.núentos. 

Lo victimologío debe utilizar un método interdisciplinario, en otra forme no 

puede llegarse al conocinúento integral de la víctima. 

Pare combatir este fenómeno se necesita tomar en consideración su realidad total 

e integral, el número de víctimas, lo gravedad de los consecuencias y le diversidad 

de los factores que tienden o crear víctimas, toles como el hombre, el medio 
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ambiente, Jo sociedad, etc., es neceswio establecer un progrwna de cooperación 

estrecha y penn1111ente entre áreas científicas afines al propósito victima!; incluso en 

el estableci111iento de uno institución de esta magiútud constituirlo un progreso en la 

investi¡ación y In búsqueda de soluciones. 

La complejidad del problema vktimnl no permite que un científico asuma todo la 

responsabilidad por In investigución, sino que ésta debe ser de colaboración. 

La victimologia ofrece lo pauto porn lo creación de progrwnas y legislaciones, que 

deberán fundwnentnrse en In investigación y wuílisis realizados en fomm 

interdisciplinwio. 

Todos los científicos deben porticipllI pllIO dotllf de conocinúentos o In sociedad, 

con esa concurrencín se debe obtener éxito. 



CAPITULO 11 

VICTIMOLOGIA CLINICA (ASPECTO METODOLOGICOl 
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1.INTRODUCCION 

Desde Descartes es costumbre comenzar toda investigación con una teoría del 

método, porque antes de intentar conocer algo, conviene estar seguro de si se puede 

y como se puede conocer. 

Dentro de esta tradición de cautela metodológica. parece plausible que antes de 

emprender el estudio de la Vi.etimología Clínica, se reflexione sobre la índole, la 

posibilidqd y los limites del conocimiento Yictimal. 

Sin embargo, In preocupación epistemológica no hn logrado sacudir la conciencia 

del jurista con la fuerza necesaria para fijar su atención en los problemas victimales. 

Es por ello que resulta una obsesión el elaborar de manera concreta un método 

clínico aplicable a las víctimas de los delitos. 

Esta indiferencia por toda cuestión metodológica, ha sido causa de muchos 

fracasos en la historia del pensanúento en general. Por lo que es indispensable sentar 

las bases y los elementos para constituir une Vi.etimología Clúúcn. 

La evolución de toda ciencia ha estado siempre estrechamente relacionada con el 

desarrollo de la técnica y de la metodología. 

Parece acertado que en las ciencias sociales, las dificultades de la 

experimentación, la complejidad de los factores humanos, su interdependencia. 

orientan a menudo a los investigadores hacia el método clínico. Su característica es 
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la primacla de la información y de la observación, que afectan a la totalidad de las 

monifestaciones de un ser humano o de un grupo hwnano concreto, colocado en 

situación de evolución. 

El propósito del presente capítulo es sentar las bases de una metodolo¡¡ía clínica 

exclusiva de las víctimas. para ello se requiere el apoyo de otras disciplinas 

científicas, que vengan a subsanar las deficiencias técnicas y metodoló¡icas que 

nuestra joven ciencia aún tiene. 
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2. UHLIDAD DEL METODO CLINICO 
1 

La palabra Método deriva de las voces griegas "meta" y "odos", significa el 

cwnino que conduce a una meta, aún más allá, esto es, el camino que conduce más 

allá de lo dado en la intuición. ( 1) 

En el sentido más elevado y más general del ténnino, el método constituye el 

conjwito de operaciones intelectuales por las que wia disciplina trilla de alcwizar las 

verdades que persigue, las demuestra y las verifica. Esta concepción del método en 

el sentido general del procedimiento lógico, inherente a todo sistema científico. 

pernúte considerwfo como Wl conjunto de reglas independientes de toda 

investigación y contenido particular, que aspiran sobre todo a procesos y fonnas de 

razonwtúento y de percepción, que hacen accesible la realidad que debe captnrse. 

Si la victintologia como ciencia fáctica, debe atenerse a las reglas científicas 

generales, pero para lograr wta total autononún, debe buscar los métodos especiales 

que pueden resolver sus pernlinres problemas. 

La vi.etimología clínica debe utilizar un método interdisciplinwio, de lo contrwio 

no puede allegarse al conocinúento integral de la víctima, en el momento actual de 

desmollo científico, esta fornm de trabqjo es común. más aún tratándose de 

problemas sociales. Es dificil para una sola disciplina resolver en fonna total un 

problema sin concurrencia d~ otros conocintientos. 

(!) BREMER Barrera, 
Asociación Nacionul 

¡\ 

Jua11 J. "El Panorama do/ Conoc/mionro 

do r""'". M IDcioo, l 98S, p;~ 4 S. 

Jurídico". 



El método aplicable en victimología clínica, es el método clínico. Este método vn 

a ser utilizado de una manera genernliz.adn que controlará por llwunrlo de una 

manera a las disciplinas auxiliares de ln victimologin; un mismo objeto de 

conocimiento puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, o según los 

intereses de diversas ciencias. Debe, entonces, utilizarse el método adecuado ni 

objeto, a In ciencia que lo cxwuinnrá y ni punto de vista elegido, cuidando que cada 

paso responda ni rigor esperado. 

El método clínico, sin dejar de ser científico, persigue un objeto práctico: debe 

emitir un juicio o un diagnóstico, seguido frecuentemente de una prescripción 

terapéutico, en pocas palabras, curar o ayudar al sujeto a vivir. El éxito o fracaso 

constituyen la snncíón tenúble del método. 

Las ciencias auxiliares de la victimologío clúúco. nnnlizarán de mwtero particular 

el objeto de estudio, y estas núsmas disciplinas aplicarán el método científico 

adecuado sin salirse de la perspectivo clínica que de manera general traza las 

directrices por las cuales se deberiín conducir, sólo se puede estar seguro de poseer 

un certero hnllazgo cunndo cualquier investigador pueda encontrar el núsmo 

resultado, si sigue el núsmo cnnúno y tiene los núsmos medios de control y 

comprobación, que serlÍn objetivos y trnnsnúsibles. 
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J. METODOLOGJA CLINICA Y CIENCIAS COMPLEMENTARIAS 

A) LA ENTREVISTA 

Le entreviste es utilizado por todos los profesionules que trulan problemas 

humanos y deben tener contacto directo con los individuos, puede definirse como lo 

indicw1 Binglrnm y Moore: "Le entre\isto es unn conversación seria. que se propone 

un fin detenninado, distinto del sin1ple placer de le conversación." Le reconocen 

estos autores tres funciones: recoger datos, iiúom1ar y motivar. (2) 

Pum S}monds: "lo entrevista es un método para reunir datos durante una 

consulte privada o une reunión; una personn. que se dirige ol entrevistador, cuento 

su historia, da su versión de los hechos, responde o los preguntes relacionados con el 

problema estudiado o con la encuesto emprendido ... ". (3) 

De manero generul se puede considerar o lo entrevisto como una conversación, 

dirigido o libre, con une persono o persones, destinado o obtener infom1ación 

predetemrinoda con propósitos de investigación o de orientación, dia¡nóstico y 

tratamiento, o bien ser libre. En este cuso el entrevistador no propone los temes, 

pero su octitud es activa y explorativo en cuanto al tipo de relación que el 

entrevistado establece con él y en la que se retlejen sus ansiedades predomiliontes, el 

tipo y modo de utilización de sus mecanismos defensivos y les carocterlsticus básicos 

(2) BINGHAM Moore V.O.: "Entrevista P.rlcológlca''. Editorial Kapelusz. México, 
1986. Traducción Luis Martínez, pág. 77. 

(3) SYMONDS P. S. HDJagnó.rt/co, Personalidad >' Conducta•. Editorial 
rnteramericana. México, 197.5, pág 77. 
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del conflicto actual. 

En el c11mpo clinico, la entrevista es utiliz.ada, por el médico, el nwústerio público 

o el juez, los asistentes sociales, los sociólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas y 

los psicólogos. Las múltiples aplicaciones de la entrevisto demuestran que se trata de 

une situación muy común, en la cual pueden diferir los objetivos, pero son idénticos 

los medios; así por ejemplo, algunos de las precauciones que deben tomorse pora 

consignur un testimo1úo son válidos tanto pura el juez o el médico, como pura el 

psicólogo. Igualmente, las fóm1ulas interrogotivas que podría sugerir la noturaleza de 

la respuesta deben ser vigiladas por todos los profesionales. 

B) EXAMEN MEDICO 

El desarrollo de la victin1ologia clinica implica que ésta puede contribuir a la 

canalimción de las victimas hacia las áreas de otención especielizedes 

correspondientes. Es decir, hacia los servicios disponibles en detemúnados 

programas que se encurguen de atenderlos, ofreciendo etención y tratamientos 

individualizados. 

El dictamen emitido por el médico es fund1D11ental, pues de este depende la 

tipificación del delito, la posibilidad de pactar arreglo entre el sujeto pasivo del delito 

y su victimario, la probable reparación del dru'io, etc. 

El médico debe proceder con actitud científica, aplicando para ello la 

metodología propia de su profesión y enfocurla al campo clinico, con el fin de 

proporcionar a las \ictimas una adecuada atención, auxiliímdolo de esta manero 
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en la ardua y noble misión de impartir justicia. "reina y señora de todos los virtudes", 

se¡ún expresara Cicerón. 

La asistencia es importante e intprescindible. el dictamen del perito médico es de 

gran valor para la prosecución de los ilícitos, pernútiendo un acercamiento más 

objetivo a la verdad de los hechos sometidos a investigación o juicio. 

El médico debe desempeñar su trascendental misión con el carácter 

profundamente humanista que en CUBIÚO a su profesión le corresponde, en efecto, 

toda ciencia bien encaumdn es esencialmente humanista. pone a la naturaleza, en 

todos sus dimensiones de su realidad, al alc1U1ce y servicio del hombre. 

El perito en medicina. debe, aparte de una sólida formación como médico 

general, adquirir una serie de conocinúentos especializados tales como la 

traumotología, toxicología, quinúca. fisica, balística, etc., para con ello poder 

deternúnar lesiones, la gravedad de estos, cnusos de muerte y en que momento se 

sucitó, intoxicación. si hay destloración, si ésta es reciente, si hay embarazo, etc. 

No hay que olvidar que no basta con ser buen médico para ser un buen perito. 

C) METODO PSICOLOGICO 

Es utilizado en d análisis victimológico a nivel de interpretación individual, 

intplicn la observación. el examen y trotanúento de la víctima desde un punto de 

viste también clínico. 



- J2-

La psicolo¡ia nos renúte a todo lo referente del psiquismo del sujeto. Lo 

psicolo¡fo clinica intenta establecer la rozón por la cual. en un momento dado, los 

funciones del sujeto sufren perturbaciones, y este sujeto adopto formas de conducto 

pertenecientes o! ámbito de lo pOlológico (obsesiones, fobias, delirios psicóticos, 

dislexias, etc. ( 4) 

La psicología clinico en su interpretación victimológico, puede definirse como lo 

aplicación de los métodos de lo psicología experimento! el estudio de lo victimo, 

indicÍlndose en fom1a adecuado su objeto, su método y sus medios. (5) 

a) El objeto es el estudio profundo de lo víctima como coso individuo!, se refiere 

al comportwniento individuo! del sujeto y sus condiciones (daño causado, ¡rovedod 

del delito, condiciones fisiológicll.5 y patológicas, herencia, edad, Íln1bito social, etc.). 

b) El método eplicoble es el clinico. Se baso preferentemente en lo observación 

del sujeto, mismo que se llevo a cabo en formo directo y o través de las pruebas 

psicológicos, y sus resultados se referirán o la totalidad de los reacciones del sujeto, 

Este método consto de dos partes: lo consulto y el trotwuiento. La consulto se inicio 

con lo prin1era entrevisto y concluye con lo recomendación, por parte del clinico, de 

lo terapia indicada para el caso. 

(4) NIETZEL T. Michacl. "l111roduccló11 a la Psicología C/lnlca". Editorial Mc<Jrn:w
Hill. México, 1982. Traducción Herminio Abasta., pág. 125. 

(5) Cfr. BERSTEIN A., DOUGLAS. "l111roduccló11 a la Pslcolo$1a Cllnlca". Editorial 
McGraw Hill. México, 1982. Traducción Henninio Abasta, pags. 3-25. 
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A lo lor¡o de la consulta, el psicólogo recoge los datos, o fin de establecer un 

dio¡n.óstico. Uno vez dio¡nosticodo el coso, se puede establecer un pronóstico, y en 

base o todo ello se indicará el trotonúento o seguir. 

c) Los medios por los cuales se llega al conocimiento de la ¡rovedod del 

problema es por conducto de dos elementos: 

l.- Anomnesis, donde se obtiene datos poro In elaboración de la lústorio clínico de 

la victima, -éste concepto será trotado más adelante cuando entremos al estudio del 

análisis de personalidad de lo víctima-. 

2.- Los pruebas psicológícos: el análisis de lo víctima a nivel clínico debe incluir 

un factor fundamental como es el carácter o personalidad. Para lograr su 

comprensión y medición la psicología hn instrumentado los pruebas psicológícos, de 

los cuales se pueden oplicor his de personalidad que son destinados o medir aspectos 

volitivos y afectivos. 

Los pruebas son un método estandarizado y científicamente sistemetizodo, que se 

puede aplicar a todos los víctimas en general. Para que los pruebas tengan utilidad 

práctica deben ser de fácil y rápida aplicación. y su evaluación no debe ser tardada, 

complicado o laborioso. Debido o su relación con el diognóstico, las pruebas no 

deben ser sólo un medio poro esclarecer algunos rasgos del carácter, sino que debe 

pemútir uno delinútación entre lo normal y lo patológico, estableciendo una 
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distinción entre liL5 diferentes fonuas de perturbación. (6) 

Las pruebas aplicables a las victimas, deben ser susceptibles de interpretación 

numerica. con lo que podrán ser estandarizadas y constrastadas con base en índices 

preestablecidos. AdemÍIS se deben aprehender aquellos rasgos que sewt 

significativos pwu la exploración clínica y para la mejor comprensión de los 

pacientes, de su comportanúento y de su evolución. 

D) METODO SOCIOLOGICO 

Este método se basa en la formación de la realidad; dentro de del núsmo se 

identifica y participa el investigador, aprovechoodo su propia experiencia o 

experimentando, y tiende hacia una interpretación explicativo-comprensiva, bajo el 

común denominador de lo humano. (7) 

En lineas generales podemos decir que la investigación es un procedinúento 

reflexivo, sistemático, controlado y critico, que permite descubrir nuevos hechos o 

dalos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento hwnano. Dado que 

toda investigación requiere un método cientlfico para su debido análisis, el 

método aplicable en sociología es el inductivo, con.sistente en observar los hechos 

particulares para extraer de ellos generalizac:iones, procurar procesar regularidades, 

unifonnidadcs y repeticiones que se observan en el desarrollo, en la realiZlll.-ión de 

(6) MESSINI, Mariano. "Tralado d11 T111·ap.fullou C/lni~'<l". Tomo Primero. Editorial 
Labor. España 1945, pñg. 57 

(7) Cfr. ACKOFF, R.ussel L. ~El Dl.rello de la Jmoatlgación Social". 3a. Edición. 
Universidad de Chicago. E.U.A. 1961. Traducción: Ramón Ortiz, pág. 77. 
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los hechos sociales. Con esos wúfonnidades o regularidades elabora los leyes de 

coexistencia o de sucesión de los fenómenos sociales, posteáomiente procura 

reproducir todos estos leyes parciales a uno único pnra dar de este modo explicación 

unitaria de la vida social. (8) 

Uno opinión autorizado nos dice que el método sociológico, en lo referente 

o la investi¡nción es, en esencia. el núsmo que se ofrece en cualquier ramo de la 

ciencia y que llevo los siguientes pasos: (9) 

1.- Prestar atención o oigo que se muestra todovio como un rasgo no bien 

defüúdo de la situación sociul o que lo perturbo, y como tal incita a lo oveáguación. 

2.- Construir uno lúpótesis acerco de su naturaleza. 

3.- Ampliar In investigw;ión y experimentación. Reurúr datos. 

4.- Obtener resultados o defüúciones exactas y uno clasificación. tanto del hecho 

de que se treta, como de lo vida de la comunidad en lo que se inserta. 

El método sociológico, como puede suponerse fécibnente, es indispensable para 

In victirnología clínica. También los métodos que euxilinn n la sociología generul son 

de gran utilidad en nuestra materia de estudio. 

E) METODO ECOLOGICO 

Nos pemúte el estudio de la victinúdad en sus variaciones espacio-funcionules, 

(8) Idem. 

(9) Cfr. FAIR.ClilLD, Pra~ H!""'Y- HDlccionarlo do Sociologla". Editorial F.C.E. 
México 1949. Traduccion: Josa Montes, Pág 39. 
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Jn los relaciones entre las comunidades y las regiones que habita y en los 

+terocciones en áreas de hobitoción humwm. Por lo t1U1to, nos hoce conocer lus 

zpnus de moyor nivel de victú1údad, compuror su estado actual, los diferencies entre 

l~ victi:núdod de los medios urbru1os y rumies, entre diversos sectores urbw1os, etc.; 

t~nbién fucilito el estudio de los hechos al relucionur los fenómenos en los lu¡ares 

eh que acaecen. 

Pura lo ndecuodo interpretación y aplicación de este método es preciso la 

oplicoción de i..nvestigociones y estudios de compo, puro detemúnar le serie de 

füctores que favorecen, focilit!UI y conducen ni fenómeno victimal. 

Los factores exógenos son aquellos que se encuentren fuera del individuo y 

pueden ser de diverso naturaleza: telúricos, espaciales, temporales, sociales, etc. 

Quetelet, desde el primer tercio del siglo posado había wrnnciado sus "leyes 

télnúcos", señal1U1do lo reloción entre temperatura. clima. époco del eño y crimen. 
i 

Guerry, por su parte, realizó mopus de las zonas crinúnógenos. ( 10) 

, Estos conocinúentos son aprovechados por la victimologíe, pues se pueden 

identificar situociones y lugares victinmles, hociendo calendorios y mapas de este 

fe~ómeno. Para nadie es desconocido que existen ciertos lugores que son 
1 

"p~ligrosos", es decir oquellos en que se corre·peligro, o seo que son victin1ógenos. 

' 
1 Las zonas victim6genas son aquellas en que se realizan las victimizaciones, es 
1 

(!Q) Cfr. ORELLANA Wiarco, Octavio A. "Manual do CrlmJnLJlogfaH. Tercera Edición. 
¡ Editorial Pornin. México, 1985, págs. 162. 
i 
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indi."J'ensnble poro ello establecer uno teoría ecológico, poro indicar en que zonns hoy 

mayor o m-.nor incremento de In victimiznción. De los resultados obtenidos se 

podrán establecer los necesidades de ciertas zonas y procurar asistirlos 

ndecuadwnente, prestondo auxilio en todos los niveles -clínico, preventivo y 

político-. 

F) METODO ESTADISTICO 

Este método sirve como auxiliar en el proceso victi.nml, por 111 necesidad de saber 

y cuantificar los 1úveles de victinúznción en diversns zonas y proceder n renliznr uno 

serie de clnsifícnciones que n<>s den ideo reo! del tenómeno en estudio. Lo 

oconsejnble en este método es utilizar los vías por los cuales podwnos obtener 

infonnación, no sólo !ns personales, sino twnbién las docunumtoles, toles como 

registros, infonnes periodísticos, encuestas y lu investigación de arclúvo. 

Gracias 11 !C1 estadístico se puede conocer la intensidad del fenómeno colectivo, su 

correlación con otros, regios de probabilidad, niveles de victimización, delitos más 

usuales, etc. 

En el cmnpo clínico es básica su oplicnción para conocer el número de víctimas 

atendidos, cuol hn sido su connlizació11, otención y tratenúento, para de esto manera 

tener una reolidad exacta. 

La estadístico aplico una serie de métodos y técnicos, trues como los de nnólisis de 

documentos, cuantitativos, del recuento, w1ólisis de contenido, observación, 

matemáticos y gráficas. En la actunlidad los elementos para la elaboración de los 

estadísticas son más precisos, pero, a pesar de todo, son inevitables algunos errores 

que conviene conocer para enfrentarlos en fornm cautelosa. 



CAPITULO 111 

INTERYE NCIO N CLINICA: 

PERSPECTIVA GENERAL 
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J. INTRODUCCION 

El presente capítulo es el m~ importante del trabajo de investigación, es donde 

se van a sentar las bases para la implementación de estudios clinicos aplicables 

totalmente a la victimologla, ya que dentro de sus objetivos principales está el 

brindar asistencia adecuada y tratwniento ni sujeto victimizado, y para ello es 

necesario e.iqilorar ni individuo, cuantificar los dw1os físicos y psicológicos que 

sufrió, este fenómeno debe exwninnrse mediante una herrwnienta de trabajo rigurosa 

y objetiva. Como fruto de esa búsqueda, aplU'ece la Victimología Clínica destinada a 

diaanosticar. pronosticar y brindar un tratanúento apegado a la realidad y 

necesidades de cada persona. 

La victimologla clinica debe establecer una relación entre la observación, el 

examen y el tratamiento del sujeto victinúzado, para con ello poder otorgW" una 

otención completa, relacionando los tlictores causales, su personalidad, la forma de 

victinúzación, el papel que guarda dentro del hecho victin1ógeno, etc., estableciendo 

posteriormente cual será In forma en que éste se desenvolverá a futuro para poder 

tratarlo adecuadaniente; lo anterior derivado de una serie de estudios e 

investigaciones que arrojen resultados positivos. 

La victimología clínica debe, por lo tanto preocuparse por atender y mejorar la 

situación de las personns que se encuentren en problemas, utilizando para ello los 

conoci..núentos y técnicas más avanzadas y en lo posible mejorar estas para lograr 

mayor eficiencia a futuro. 
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La aplicación c!Jnica en sus tres foses que son: dio¡nóstico, pronóstico y 

tratomiento, deben ser manejados para lograr un mejor panorama del sujeto 

victimizado y poder con ello brindorle una asistencia social acorde con su situación, 

mejoror su calidad de vida. etc .. elementos que deben ser elevados como un derecho 

del ofendido por una conducta cri.ntlnal. 
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2. EVALUACION CLINICA 

Por evaluación clínica debemos entender, el proceso de recopilar infommción 

que será empleada como bnse para la toma de decisiones por parte del evaluador o 

por aquellas personas a los que se les comuiúquen los resultados. ( l) 

Cuando hablemos de evaluación clúúca, nos referiremos de alguna manera a 

"medir" características a nivel dhúco de un individuo o grupo de individuos 

detemúnado. (2) 

Cabe señolar que lo que caracteriza el método clúúco, es el estudio en 

profundidad y en e.'Ctensión de un caso. Este estudio en profundidad se relaciona 

con las particularidades de cada individuo. El método clínico debe valerse entonces 

de entrevistas, exámenes médicos, pruebas psicológicas, etc., para fonuular un 

diagnóstico, proponer un pronóstico y ejecutar un tratamiento, cuando así lo 

requiera Ju víctima de un delito o sus fwniliares de la núsma. 

Resulta doblemente intportante la aplicación del método evaluativo ya que de él 

se podrá obtener una "imagen de trabajo" adecuada para aplicar posteriormente 

otros métodos que solucionen los problemas a que se enfrente una persona. Es 

(1) BERNSTEIN A., Douglas. Op. cit., pág. 107. 

(2) LUCIO, Emilia. '1túl'oducclón ul uso dfl las Pl'llflbas Psicológicas <Jn la 
Pslcelogia Clúllca". Programa de publicaciones de material didáctico. Facultad 
de Psicología. Sexto semestre. U.N.A.M. México 1988, pág. 3. 
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vital obtener In mayor infonnnción posible, ya que de ello podremos establecer el 

camino o seguir. 

Lo Wltes seiialado resulta un reto para las personas encorgadas de la evaluación, 

pues es dificil establecer una hn~en de trnbqio adecuada de una persono, cuando se 

tiene acceso o uno grw1 cwuidod de datos dados por uno víctin10, d.e uhí la delicadeza 

de dicha labor, lo cual debe quedar en mwios de expertos en lo materia. 

Lo evaluación clínica es entonces recopilación de datos, paro posterionuente 

procesarlos y establecer una hipótesis "elaboración de imÓ8enes" y por últin10 

comunicar los datos de la evaluación. (3) 

La recopilación de datos que se obtengan deben ser planeados adecuadamente, 

orgnn.izndos e in1plementar estrotegins eficientes que pennitan su obtención, lo cual 

implica una dificil toreo, pero de su aplicación depende el éxito total del progrmno. 

El clinico debe renl.izor un análisis de In personalidad, pwu lo cual debe 

determinar el tipo de preguntas n realizar, qué campos se deben cubrir con éstas y 

qué técnicas de evaluación se deben emplear, para ello el encorgado debe tener 

familioridad con ln investigación y buscar lo estrategia aplicable que debe ser 

confiable y vúlido paro la obtención de resultados. Las técnicos clínicos que deben 

implementarse paro In obtención de una adecuada evaluación son los siguientes: 

(3) Cfr. BERNSTEIN A., Douglas. Op. cit. pág. 109. 
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A) Entrevista 

B) Autobiografia 

C) Examen médic;o 

D) Exemen psi<:oló¡ico (Aplicación de pruebas psicológicas -Test-) 

E) Aruilisis Social 

Los encargados de reoliz.or la clínica victimológica deben emplear la mayor 

contidad de técnicas de que disponga para procesar mejor los datos de la evaluación. 

A continuación se hablará ampliamente de las técnicas 1D1tes citadas. 

A) ENTREVISTA 

La entre\ista es un proceso de acción recíproca en la cual el entrevistador entabla 

una conversación personal y directa con el entrevistado, para obtener información 

relevante, por lo que no es simplemente una conversación infonn.al. sino que se 

debe preparar, efectuar, redactar e interpretar. ( 4) 

La entrevista no es una cosa extraordinaria. En términos más simples, es uno 

conversación que tiene un propósito o meta, su prúctica se remonta por siglos en la 

vida cotidiona. La entrevista como medio dillgllóstico es aplicable a nuestra mllleria 

de estudio, con ella obtendremos un panorama más amplio del sujeto y 

detemtinemos a través de lo que dice, sus opiniones, actitudes y características 

personwes. 

(4) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "VlctlniologiaH. Editorial Ponúa. México, 1988, 
pág. 353. 
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Cobe señolar que el entrevistador no es un educador, un consejero, IÚ un 

propa¡ondiste, sino un oyente benévolo. No debe expresar sus sentinúentos y 

opiniones, que podría inltlbir a la víctima o conducirla a adoptar actitudes 

defensivas. 

La entrevista durará el tiempo suticieme para que el sujeto no se sienta 

presionado )' pueda tratar su problema wnpliamente, para ello, es preciso no 

"bombardear" con preguntas. especiolmente aquellas que sean directas que 

trastornen el curso de su pensanúenlo, de lo contrario, llevarian a refugiarse en la 

respuesta superficial o estereotipodn. Por consiguiente, no se debe encarar un temn si 

no se tiene tiempo pma explorarlo completrunente. (5) 

En la entrevista víctimológicu se delintltará previwnenle los elementos que 

vwnos a tomar en cuenta para su aplicación, por lo que el entrevistador debe crear 

confianza con el entrevistado paro que el ambiente de trabajo sea odecuado y se 

obtenga resultodos fecundos. 

Las preguntas a realizar serán lo más claras posibles y motivar respuestas exactos 

sobre lo que se está tratando. El entrevistador debe ser una persona hábil paro 

numejar le situación y dirigirla hacia el terreno que se investigo. 

Una vez obteruda la infonuación necesaria. el entrevistador prepurará su 

{S) NAHOUM, Charles. "La antrovi.rta P.ricolóllica". Editorial Kapelusz. México 1985, 
~tt . . 
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finel de una manera nlltllrnl. por lo general In victima el encontrar quien In escuche 

buscará explayarse, pues 1n entrevista cumple una función cetórticn (de descarga de 

emoción). (6) 

El entrevistador el concluir In sesión, elaborará un reporte donde se señale el 

resultado obtenido de In misma, núsmo que se llllnliznJÍl y servirá como 

complemento de otros estudios realizados para posterionnente implementar el 

método asistencial adecuado. 

8) AUTOBIOGRAFlA 

Ln nutobiogrnfin es otra de !ns técnicas que se emplea como parte del método 

cllnico, su uso es muy genemlizndo y sirve como complemento de 1n entrevista, sin 

embargo en materia vicrimológicn debe usarse como una herrnmienta básica. 

Debemos considerar n ln nutobiogrnfin corno un relato que el sujeto nos hace de 

su propia historia, pero n diferencia de In entrevista que es una comunicación oral, 

es una comunicación escrita y debe otorgarse el tiempo suficiente para su 

conclusión. Podemos renliznr un contraste de lo que dice la víctima en la entrevista 

con lo que señala en In autobiografia, pues n veces hay hechos de los que habla 

detolladamente en In entrevista, que no menciona pnrn nada en In autobiogrnfin. 

Aspectos de su v:idn que probablemente preferiría borrar o por lo menos restarles 

importancia porque sean dolorosos pnrn él. 

(6) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "Vlctiniologla~. Editorial Ponúa. México, 1988, 
pág. 353. 
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La autobio¡rafi.a a nivel victima!. es un instrumento útil para que el sujeto se 

pon¡a más en contacto consi¡o núsmo, con su propia historio y circunstancias 

conflictivas. Con ello se dispondrá de elementos poro deternúnar lo dimensión del 

doiio ocasionado por el hecho delictuoso. 

Con esta técnica podemos analizar cuol es su pensamiento con respecto o su 

situación antes de ocurrido el hecho y después de su consumación, así como lo 

influencia que el mismo ha tenido en el desarrollo de su actividad privado y socio!. 

C) EXAMEN MEDICO 

El proceso diagnóstico constituye uno de los mayores retos en lo medicino, pone 

a prueba el poder de razononúento y de pensamiento lógico del m~dico, exigiéndole, 

al núsmo tiempo, un proceder rigurosllll1l:nte científico. (7) 

El examen médico como proceso de diagnóstico consiste en 1u aplicación de 

métodos generales de exploración que permiten identificar In enfern1edad y evuluor 

el podecinúento. 

Sería de vito! importancia que las personas encargadas de reolizar esto. evaluación 

sean Médicos Forenses, capacitados adecuadamente para atender a los víctimas de 

los delitos, ellos en muchos ocasiones son los encargados de atenderlos en prin1em 

instancia. 

(7) Cfr. MORGAN L. William. HPropu/Ó»tlca 11,fJdJcaH. Editorial Internmericana. 
México, 1971. Traducción LA.lis Ortiz, pág. 22. 
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Para un adecuado estudio del ca.so es preciso tomar en cuenta no sólo los factores 

lisicos que presenta la víctima. sino también los psicológicos y sociales. que a 

menudo son i¡norados y son especialmente importantes para comprender y tratar 

de manera adecuada el problema. 

El examen médico consiste en W1 anlil.isis sistemlÍlico de los sintomas, signos y 

datos clinicos asociados que la víctima de un delito presenta. Dentro de los 

procedimientos utilizados para realizarlo el médico aplica la entrevista, el 

interrogatorio. el exwnen fisico y diferentes pruebas de laboratorio. (8) 

En la actualidad los procedimientos llevados a cabo para examinar a la víctima se 

van perfeccionando, el problema al que nos enfrentan1os, asi lo requiere y las 

víctimas asi lo reclamwi. 

D) EXAMEN PSICOLOGICO 

La víctima comúnmente padece daños psicológicos después de su victimización, 

por ello es importwite el poder realizar un wililisis a nivel psicológico para poder 

determinar el daño ocasionado en la psique del individuo. 

Lo que caracteriza al examen psicológico es el estudio en profundidad de las 

particularidades de la víctin111, para ello debe valerse de entrevistas y otros 

instrumentos como son la historia clínica. la autobiogmfia y las pruebas 

(8) Idem. pág. 23. 



_ .. -

-48-

psicológicas para obtener infom1.11Ción científica confiable. (9) 

Pueden ser tantos los problemas psicológicos que se hegen evidentes durante el 

diagnóstico y tralw1úento de la víctinta, que no es posible ni práctico considerar en 

este rubro In totalidad de ellos, otras ciencias nos auxiliarán para complementar la 

infonnación, pero lo que si es posible y práctico, es el seguir atentamente la 

evolución que manifiesta la víctima a través de sus diversas fases y reflexionar sobre 

cierto número de resultados psicológicos más comunes con los que se enfrenta ella y 

el psicólogo. 

El propósito del examen psicológico es descubrir el origen y evolución del hecho 

victimógeno y la fomta en que ha afectado a la victima en su felicidad, satisfacciones 

y relaciones sociales. 

Para poder realizar esta actividad, el psicólogo debe ser educado en el sentido de 

que el practicar el exwnen, haga comprender a la víctima que su estado merece 

atención profesional y que las pruebas a realizar serán para mejorar su situación 

actual. 

E) ANALISIS SOCIAL 

El análisis social se hace indispensable en la victimología porque aplicará 

estudios debidamente diseñados, ágiles y rápidos y no intentará profundizar en el 

hecho generador de la problemática victima!, logrwtdo obtener infonnación que 

(9) LUCIO, Emilia. Op. cit. pág. 4. 



• 49. 

actualmente es insuficientes porn detectar en números lo reolidad victinml. 

Las personas encargados de realizar este trabajo serán los Trabojodores Sociales 

que brindarán una asistencia consistente en desarrollar estudios socio-victimológicos 

que pennitan conocer lo situación actual de lo victimo. 

La labor social consistirá en identificar a lo víctima en el momento en que ésta 

acudo o denunciar al hecho delictuoso de que ho sido objeto, por lo que lo asistencia 

debe prestarse en las Agcncins Investigadoras del Ministerio Público, poslerionnente 

debe trasladorse o los Juzgados Penales paro auxiliar al C. Juez en lo presentación de 

la víctima, es decir, reoliz.ondo una visita donúciliaria a la persona paro motivarla o 

que se presente al Juzgado o rendir su testimonio, yo que es de todos conocido, que 

lo reacción 11umwm ante el hecho delictivo, impulsa a la víctima a presentar su quejo, 

pero con el tiempo, sus sentinúentos de ira. dolor, impotencia, etc., disminuyen y 

por lo lento de nuestros procedinúentos penales al ser requerido tiempo después en 

el Juzgado, no se presenta y retraso oún más el proceso, por ésto razón es 

indi."Jlensable lo presencia del Trabajo Socio! en los Juz.gados Pennles. (10) 

Cuando es dictado lo sentencia, el Trabajador Social deberá realizar una 

evaluación sobre su labor e infom111r sobre la misma a efecto de ver si los 

procedinúentos implementados ayudaron a la victima o superar su situación. 

(10) SABIDO Ruisánchcz, Julin. "Aslstancla Social a las Victimas da los Da/itosH. 
C¡iminalin. Año LVI, Nos. 1-12, enero-diciembre. Editorial Pomía. México, 1990, 
pug. 65. 
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Debemos entender n la victimiz8'ión como una realidad social, una realidad que 

provoca problemas a sus núembros y como tal se deben buscar los medios pura 

combatirla y preve1úrla. 
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J. DIAGNOSTICO VICTIMAL 

A) ASPECTOS GENERALES DEL DIAGNOSTICO 

Como se ha ve1údo indicw1do, el Diagnóstico es parte integrante del método 

clínico aplicable a la vkti.mologin. 

El diagnóstico es una indagación, determinación y comprobación del estado que 

guarda Wlll persona con respecto a una enfermedad. Para el establecinúento de un 

diagnóstico victimal deben realizarse una serie de exploraciones, entrevistas y 

pruebas, partiendo de los síntomas que presenta. Propondría que éste fuera de 

manera pluridimensional, es decir que se debe efectuar desde diversos puruos de 

vista, con métodos y medios de varias clases como los citados en el puruo anterior, 

esto para poder tener un panorwna más amplio y detemúnar en que campo o 

campos se encuentra afectada la víctima. 

En la actualidad el diagnóstico, no debe redimirse al resultado u obscivación 

efectuado por una sola ciencia, aquí debe comparecer una serie de estudios por área, 

para poder determinar un diagnóstico global y con ello confom1ar lo que 

llamaremos diagnóstico victimológico. 

El diagnóstico está encaminado a detemúnar quién es la víctima y cómo ésta ha 

sido afectada, además de conocer cuál ha sido su participación en el proceso de 

victimiz.ación, de qué tipo de acción fue víctima, la gravedad de los daños, sus 

rasgos personales, su percepción de los hechos, etc. Para determinar lo antes 

mwúfestado es necesario conocer las caracteristicas personales y biopsicosociales de 



.. 52 -

la víctima y de los perjuicios ocasionados, para detenninar la fonna en que será 

auxiliada. (l l) 

Los tipos de diagnósticos aplicables son el médico, el psicológico y el social, ya 

que n nivel clliúco, el primer contacto que tiene In víctima, es el médico, 

posterionnente es lllendida por trabqjadores sociales y psicólogos, esto es según el 

caso y de acuerdo con los requerinúentos inmediatos del individuo. 

El diagnóstico debe ser un instrumento para poder establecer con exactitud los 

factores que generan la victinúzación y de esta manera poder a!acarlos; la 

victimologla no debe linútarse ha hacer una clasificación victima!, n detemtinar la 

gravedad del delito o a establecer la reparación del daño; debe emprender una taren 

más profunda. con In finalidad de dar atención y procurar con los elementos 

necesarios la prevención de estos hechos. 

Coincido con el Doctor Rodríguez MwlZIUlera al indicar que por medio del 

diagnóstico es posible establecer In victimogénesis y In victimodinánúcn. 

Ln victimogénesis debe ser considerada como el medio para descubrir los 

elementos o factores que dnn origen al fenómeno victima! y la victin1odinánúca es el 

proceso que se lleva a cabo para llegar a ln victinúzación. ( 12) 

(11) TORRES Rivcl'JI, Lina. Op. cit., pág. 273. 

(12) Cfr. RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "Víctlmologla". Editorial Pornía. México, 
1988, pág. 3SS. 
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Debemos ser cautelosos en no cometer errores en lo oplicnción de los 

procedimientos }Joro detemúnor el diognóstico victimal, yo que un error en su 

elaboración. traería como consecuencia un pronóstico equivocodo y un frncnso en el 

tratamiento. Debe ponerse especial utendón al realizor este estudio y evitar 

sobrevictimizor al sujeto en cuestión, lo o1ención debe ser profesional, que lo lleve o 

osinúlur su situación, comprenderla. superarla y olvidarla. poro que en el futuro sepa 

como conducirse y prevenir cualquier acto que puedo ocasionarle un nuevo daño. 

Lo clirúca es entonces oplicoción al caso concreto; identifico o lo victimo como 

sujeto único, como individuo singular, con su propia personolidod y problemático, 

diferente o los demás víctimas, con necesidodes y motivaciones peculiures, y que, 

por lo tonto debe ser estudiodo y tomodo en fonuo individualizado. 

D) ANALISIS DE PERSONALIDAD DE LA VICTIMA 

Le personalidad debe considerarse como un putrón único de rasgos de un 

individuo. Un rosgo es cuolquier aspecto distintivo y duradero en el que un 

individuo difiere de otros. TomWldo esta base, los psicólogos en lo octuolidod no 

niegan el interés del aspecto socio! de la personolidod, y con ello, llegando a su 

conocinúento profundo, establecen una estructura particular o interpretación teórica 

de lo conducto de uno persono. ( 13) 

Conociendo estos rasgos, es posible conocer "la organización dentro del 

(13) WALTER, Mischel. "lnJroducción a la Personalidad". Traducción: Lourdcs 
Mosqueda. 2n. Edición. Editorial Interamericana. México 1978, pág. l. 
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individuo" y como ésta· detenn.ina su conducta y su pensamiento en un contexto 

social, pcmútiendo predecir lo que una persona hará en detenn.inadn situadón. 

El estudio o omilisis de personalidad de lo victin1a, consiste en medir las 

corocterlsticas de personalidad de w1 .individuo detemúnado. Pera medir, es 

necesario implementar uno serie de instrumentos llmnados "pruebas psicológicas", 

las cuales son utilizadas por el psicólogo cl.in.ico para recabar de las víctimas una 

infomu11:ión que cubre muchos aspectos: su conducta, sus problemas, su 

capacidad, etc. Puede utilizarse para describir las caracteristicas de la personalidad 

y conducta de unn víctima y seleccionar el tipo de tratmn.iento psicológico 

adecuado. Los métodos que se pueden usar pm:o recopilar los dolos son variados, a 

pesar de su diversidad, se pueden clllalognr en tres grandes colegorias: pruebas, 

entrevistas y observaciones directas. 

Estas técnicas al ser aplicadas de une manero correcta, darán a conocer mejor a 

una persona pura poder establecer un diagnóstico lo más acertado posible y delinútar 

así el cwiúno que le víctima va n seguir durante este proceso y poder señalar el tipo 

de trotwiúento que se le puede dar. 

Antes de empezar la aplicación de In pruebas psicológicas tornbién conocidas 

como tests. se debe intentar la nnamnesis, o incorporación de la historia el.in.ice 

obten.ida a tmvés de los respuestas dadas por In victima a les preguntas que se le 

fom1ulcn en foml!I directa. In conversación con el sujeto no puede ser reemplazado 

por 1úngú11 test, y no sólo proporcione infonunción sobre el paciente, sino que es 

el medio más importru1te para establecer contacto entre díagnosticndor y 
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consultw1te. ( 14) 

A través de !ns preguntas se intentará pe11etrar e11 la situación vital del paciente 

para llegar a conocer sus inquietudes y conflictos, sus esperanzas y temores, sus 

plw1es y fmes en la vida. etc. Del interrogatorio debe surgir la situación presente del 

sujeto. Pero es importw1te no detenerse en la actualidad, sino trillar de comprender y 

averiguar cómo se ha llegado a este presente, y para ello, hay que partir de los 

primeros acontecimientos y las diversas eiqicriencias de la vida del sujeto: es 

necesario reconstruir su vida, delinear la lústoria de lo misma, por lo menos en sus 

rasgos más in1portontcs. Es de estos 1U1tecedentes de donde ha de surgir una in111gen 

de la personalidad del individuo. No se debe descuidar el aspecto fisico, ya que lo 

vida es una totalidad (aspectos fisicos y psíquicos) y la personalidad constituye una 

unidad. ( 15) 

Ahora bien. por lo que respecto a la etapa de aplicación de las pruebas 

psicológicas de personalidad, se utilizarán !ns llamadas pruebas proyectivas en las 

que se mwúfestarán las particularidades de cada individuo, de como estructura su 

mundo a pl!Itir de sus características y motivaciones internas. 

Dentro del marco de la victi.mología clínica podemos utilizar las siguientes 

pruebns: 

(14) ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGIA OCEANO. "La Psicología y su 
Evolución". Tomo 5. Editorial Océano. España 1983, pág. 190. 

(15) Idem., pág. 191. 
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11) INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD DE 

MINESOTA (MMPI). (16) 

El rango de edades para la cual ha sido discfiado, va de los 14 a los 64 aílos. Se 

requiere también, que ti sujeto posea un mínimo de escolaridad secundaria y que 

no presente deficiencias intelectuales ni en los estados de conciencia. 

La excelente platafomm estadística que ampara la interpretación del MMPI, 

pennite una comparación cuw1titntiva entre las cerecteristicas de diversos 

aspectos, y por otra parte, la autoevaluación que hace la persona a través de los 

reactivos del inventario, pemlite una valoración cualitativa y psicodinámica. Estos 

dos elementos hacen del MMPI una excelente técnica para la evaluación de la 

personalidad, a través de la autodescripción y uno de los mejores instrumentos para 

la investigación en la victimología clínica. 

Aplicado el inventario podemos detenuinar en la parte cuantitativa la severidad 

con que el daño victinlógeno ha afectado la personalidad del sujeto, y en la 

cualitativa ver en qué escalas del perfil se encuentra relacionada. 

b) PRUEBA DE RORSCHACH. 

Consta de diez lllminas con manchas de tinta (una en cada lámina) diferentes. Se 

trata esencialmente de un test de percepción y proyección. La víctima debe 

responder explicando lo que ve en cada mancha de la lámina. 

(16) Cfr. RIVERA Jiménez, Ofelia y otros. 'Taller sobre el maNJ}g }'JE inlerpretación 
do/ lm•emario ~úifásico do la Por.ronaüdad de MINJ.rota (MMP/)". Programa 
d~ publ~~aciones de' material didáctico. Facultad de Psicología. U.N.A.M. 1986, 
pags. 4---· 



- 57 -

Esta prueba de~cubre tendencias internas de In víctima, que sólo se expresan 

abiettemetUc; cu1111do disminuye la efectividad de sus defensas. Al crear formas 

llenas de sigiúficudo pnrtiendo del material que en 11parienci11 no lo tiene, la 

víctima revela, sin snberlo, rosgos fundmncntnles y gi.tos predomi.nru1tes en su 

personnli.dad. Lo que percibe se Vllclve una ex¡>resión de sí mismo. Al e.-q>rcsar o 

qué se parece In mru1chn de tinto, le hobln o! exruni.nador de sus propios actitudes, 

sentinúentos, conllictos y de otros aspectos importru1tes de su personalidad. ( 17) 

Se pueden detectar contlictos ocultos de In víctima. así como In fom1a en que 

octúo, sen con ru1gustia. depresión. obsesivrunente, etc. 

e) PRUEBA DE APERCEPCION TEMATICA (TA1'). 

En el T AT se presentan cuadros con escenas, respecto de los cuales lo víctima 

sometida a e.\-perimentación, debe contar en lo posible una historia dnunótica. Un 

m1Wisis del contenido revelará los áreas en tomo a las cuales gir1U1. los principales 

problemas del paciente, 

La víctima habitualmente se identi.ficn con uno de los personnjes y proyectn una 

imagen de si mismo y de las personas que hay en su vida. Imagina situaciones y 

motivos que representan proyecciones de sus propias predisposiciones, 

impulsos, scntinúentos, pensnmientos, frustrnciones, contlictos y situaciones 

presentes o j)(Wadas. (18} 

(17) Cfr. KOLB, La"Tence C. "Psiquiatría Clínica Alodema". Traducción: Luis A. 
· Méndez. Editorial Interamcricana. México 1984, pág. 160. 

(1 S).Idem., pág. 183. 
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Las ]Jruebas psicológicas Wltes señaladas constiiuyen los de mayor importancia en 

In victimología clínica, su aplicación e interpretación es una labor que requiere de 

adiestronúento, por lo tanto una persona sin preparación debe abstenerse de 

realizarlas. 

Para tem1innr el estudio del ru1álisis de personalidad de ln victÍJntl, es prcdso que 

el dúúco trunbién recopile y analice los datos obte1údos de In observación al 

momento de practicar los pruebas y ni platicar nbiertnmentt> con la víctima, de aquí 

obtendré datos relevWltcs que nyudnrún a la evahmción del diagnóstico y a la 

proposición de un trat1U1Úento acorde n In.< necesidades de cada persono. 

El juicio de personalidad no es unn tarea para ln cual los juristas hayan sido 

preparados, es por ello que Jebe basarse en otras ciencias poro tener un pw1orwna 

real de las circunstru1cias que rodellll a la víctima y con ello lograr una mejor 

aplicación en In tome de decisiones. 

C) CARACTERISTJCAS IJIOPSICOSOCIALES DE LA VICTIMA 

Aunque las diversas técnicas y métodos para diagnosticar la personalidad de 

una victima, prest1111 una grru1 ayuda al detenninar en qué fonna fue afectada, hay 

que reconocer que estas por si solos no son procedínúentos diagnósticos ni fonnnn 

la base parn hacer un esquema de In estructura del origen de In victimidad. Ln 

i:nfommción debe obtenerse cuando se agrupllll y 1U1aliz1U1 los datos del examen 

médico, psicológico y del sondeo de tipo social. con ello es posible descubrir que se 

hn reconstruido un patrón sigiúficntivo de ln personalidad de ln víctima, y que sus 

partes y carocterísticns concuerdWl como piezas de rompecabezas. 
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Analizndas todos los elementos biológicos, psíquicos y sociales de la victima, es 

posible construir un esquemn diagnóstico apegado a la realidad, poro ello es 

necesario articularlos entre sí para que resulte un cuadro global, lógico y 

significotivo de la historia de personalidad de lo victima, un esquema dimínúco que 

evite Ws suposiciones cspeculotivas y de sentido a la historio vital de In victimo. 
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4. PRONOSTICO VICTIMAL 

En su concepción general, el pronóstico implico el conocimiento anticipado de 

el¡ún suceso. Puro efectos de In medicÍ.110, el pronóstico clínico constituye el juicio 

que do el médko respecto de una enfem1cdud. { 19) 

Uno vez concluido el diagnóstico victimul, el clúrico debe emitir un pronóstico, el 

cual consiste en el conocÍ.lnicnto wnicipudo de cuú! será lu conducto o futuro de la 

victime. 

A fin de poder hacer un pronóstico, o sea predecir In evolución y desenlace del 

padecinriento, la persona encurgada de enritirlo debe saber correctamente que ocurre 

con lo víctÍ.Jua y el estado que guurdo. El pronóstico resulto in1portnnte porque nos 

ayuda e planear el tratamiento y n volorur los múltiples elementos que influyen sobre 

dicho juicio. 

A) FORMAS DE HACER PRONOSTICO 

11) PRONOSTICO CLINICO 

Es el más in1portonte sm lugnr a dudas, ya que de los conocinrientos científicos 

vertidos en la investigación víctimológicu, sus conclusiones y predicciones son 

upegadns a lo realidud de cada individuo. 

(19) TORRES Rivera, Lina. Op. cit. pág. 277. 
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· Paniendo de la investigación realizada a la victima, se puede des111Tollar un 

pronóstico qae consistirá en detemúnar la fom1a en que la victima se va a conducir, 

primero respecto las personas que lo vw1 a asistir y posterionnente de como va a 

asimilar su problema. 

Tenemos, desde luego, los pronósticos parciales: el médico que nos dice cuánto 

tardará en sanar, el psicológico que nos indica cuál será la evolución de la 

personalidad e partir del trauma victime!. y el social que debe predecir cómo 

reaccionará la comunidad ante la víctima. (20) 

Obtenida le infonnación medÍWlte el diagnóstico clínico, se podrá detemúnar la 

¡ravedad del dwio, seiiolando las razones de su opinión y con ello detemúnar el 

tratamiento y su eficacia, puesto que el pronóstico depende de la prontitud del 

diagnóstico y del tratwiúento elegido. Cuando se elija un tratwniento, debe sefüilarse 

el por qué de su elección y si este se ajusta a los plwies trazados en el pronóstico. 

b) PRONOSTICO COMPARATIVO-CONDUCTUAL 

Es aquel que se implementa como comparación e conductas similares, es decir 

mediante la experiencia en materia victimológice se llegan a conocer diversos tipos 

de victinúzeción y con base en ellos se pueden esinúlor e hechos presentes y señalar 

la forma en que la victimo se va a conducir mediw1te su evaluación clínico. 

La ventaja que ofrece este pronóstico es que simplifica las investigaciones cllnicas 

con el consecuente ahorro de tiempo y dinero, pero cabe aclarar que es preciso que 

(20) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "Víc//mologla". Editorial Ponúa. Miixico, 1988, 
pág.356. 
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lm personas que lo establezcan sean verdaderos expertos en la materia. ya que sin 

ello se correría el peligro de no interpretar correctamente la conducta del individuo y 

aplicarle uu tratamiento equivocado, provocando una sobrevictinúzación al sujeto. 

La desventaja que presenta et pronóstico en comento, es que 111 fonn11 o fonnas de 

victinúzación no son lllS mismas pam víctin1as diferentes, por lo que su 

interprctnción e investigación también puede ser diferente. 

e) PRONOSTICO ESTADISTICO 

Resulta iniportw1te establecer fonnas estadísticas en todos los cwnpos del 

conocimiento humano, ello ha logrado establecer un control sobre ciertos 

fenómenos y la victimologín no es la excepción. 

El pronóstico estadístico debe ser un derivado de investigaciones científicas para 

su exacta aplicación, han sido de grW! ayuda en estos casos, las encuestas de 

victinúzación que se han hecho sobre detemiinados delitos y los estudios de 

autodenuncias. 

El pronóstico estadístico contiene información estandarizada de acontecimientos 

conocidos, que al manejar.>e correctamente brinda una herrwnienta adecuada para 

detenninar 111 prognosis victima!. 

B) LA IMPORTANCIA DEL PRONOSTICO 

El pronóstico es importante porque producirá las bases por las cuales se debe 

guiar la victima para su total recuperación. Asimismo sirve como medio de 

prevención para que a futuro no sea ob.ieto de otra conducta victimizante. 
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El pronóstico como parte de la clúúcn victimológica evitará en grwt medida que 

el sujeto pueda convertirse en victimario, lo que sigiúfica la importante labor social 

que cumple el pronóstico 

La proyección que se cnpta en el pronóstico hacia otras personas, como por 

ejemplo In fonúlin o personas allegadas a In victima, evitará que estos se conviertan 

en víctimas o victimarios, lo que implica ampliar los servicios vktimológicos a otros 

grupos. 

Para los efectos de pronósticos criminológicos, la probabilidad de reincidencia 

del ofensor depende en ciertos casos de la víctima. Así pues, el pronóstico 

victimológico es importante en el pronóstico criminológico. (21) 

Como se puede apreciar, el pronóstico proporciona el acceso directo al 

tratamiento y la fonua en que éste se debe aplicar para solucionar los problemas de 

las personas y en lo sucesivo evitar futuras victimizaciones, 

(21) TORRES Rivera, Lina. Op. cit. pág. 278. 



• 64 -

5. THATAMIENTO VICTIMAL 

A) OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

En lo medicino, el tratwniento son los medios profilácticos, higiénicos, dietéticos 

y terapéuticos que se señalwi paro combotir lo eruem1edod y evitar su 

propogoción. (22) 

El proceso de diagnóstico y trotomiento son parte fundamental en el trabajo 

clínico, pero el trotwniento y sus resultados es lo que verdaderamente le interesa a la 

víctima. Partiendo de este orden de ideas, el tratamiento tiene por objeto eliminw- o 

disminuir los efectos de In victimización y evitar futuras victimizadones. 

Otro de los objetivos del tratwitlento es ayudar a la victimo a pensar y conducirse 

por si mismo pw-a lograr su total recuperación, yo que de ello depende totolmente el 

éxito de los programas de rehabilitación. La meta es que la víctima reconozca cuán 

extendidos hwi estado sus problemas, conflictos y defensas, con el objeto de advenir 

su presencio y evitar su retomo. 

Pnrn realiznr un tratamiento efectivo, se va n requerir In cooperación activa del 

sujeto, el programa o seguir debe ser claramente entendido por él, sin que hoyo 

necesidad de que persona ~iena nl problema se lo explique, por lo que es necesario 

dedicar tiempo suficiente paro que ln parte rucionnl del tratwitlento que se hayo 

prescrito quede pertectwi1ente entendida. 

(22) MARTJNEZ Cervantes, Luis. "Cllnica Propedéutica Médica". Francisco 
Méndez Oteo Editor. México 1981, pág. 9. 
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Es preciso señalar que no todas las víctimas requieren de trotanúento, bien 

porque su victinúzac;ión hoyo sido leve y no requiera atención, o bien porque dados 

sus ceracterlsticas personales, puedo osinúlor y superar sus problemas sin necesidad 

de ayuda. 

8) TIPOS DE TRATAMIENTO 

a) TRATAMIENTO MEDICO 

Este tipo de trelonúento vo enconúnodo directon1e11te o los víctimas que por algún 

hecho violento sufran en su aspecto fisico. El médico asistencial deberá realizar uno 

evaluación genero! de lo víctima, basado en su historio clínica, deternúnondo el tipo 

de trotonúento o que se deberá someter y posterionnente superado, dorio de alto. 

Resulto necesario volver o señalar lo importancia que reviste el que lo víctima tenao 

confianza en la persono que lo va o utender, tonto es así que si no se reúne dicho 

requisito, el progr01110 o aplicar no logrará los objetivos contemplados. 

El médico, onolizondo lo situación del coso, y si en sus lllCUlOS no está el poder 

solucionar el problenia, podrá cnnolizw:ln o especiolistos que se encargarán de su 

situación e efecto de ser elendido con prontitud y profesionalismo. 

Las personas encnrgodos de reoliznr el trotnnúento deben esforz.orse por enútir un 

juicio clinico y ético razonable cuCUldo proporcionen sus servicios y lleven n cnbo su 

investigación. 

b) TRATAMIENTO PSlCOLOGICO 
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En el aspecto psicológico es indispensable que todos los pasos que se den, vayan 

encaminados a satisfacer las necesidades e intereses del sujeto \'Íclimimdo, es 

preciso darle consejo, brindéndole ayuda, llevarlo a adoptar decisiones adecuadas, 

preparar con él un plwi de acción. un pion que garantice su adaptución total al medio 

que lo rodea. 

La estrategia consistirá en poseer un plru1 que pemtlta especificar correctamente 

el problema que aflige a la víctinm y considerar conjuntamente las soluciones 

posibles. La táctica debe consistir en procurar que el sujeto adquiera conciencia 

cabal de esta situación, paro ello, nunca deberá implementarse algún medio 

terapéutico sin untes proponérselo y que sea interpretado por la persona afectada. 

La terapia debe dirigirse hacia la modificación de las conduelas o emociones 

especificas y manifiestas que !11 víctinm presenta por motivo del trauma victinml. El 

lralantlento debe planearse de una manero cuidadosa hacia las necesidades únicas de 

cada persona. 

De igual forma el lratantlento debe actuar como un reforzador social, deben 

resolverse los ntledos y angustias que presente la víctima como paciente, elintlnar los 

sentintlentos de culpa, para posterionnente reordenar, reestructurar la personalidad 

(si es necesario) y reducir los sentintlentos de venganza que pudieran surgir de este 

hecho. (23) 

(23) Cfr. RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "Vlctimo/ogla". Editorial Ponúa. México, 
1988, pág. 358. 
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Es posible que la víctima en el tratamiento oponga resistencia al núsmo, pero 

deben implementurse los medios necesarios para combatir esa resistencia y que 

comprenda que las estrategias y tácticas aplicadas a su caso son las adecuadas. 

El tratamiento puede realizarse de dos fom1as, uno a nivel individual con las 

carocterlsticas y métodos antes señolndos y otro a nivel ¡rupal. ya que el desarrollo 

humano no es ima¡inable sin inserción en las relaciones sociales. Los ¡rupos ejercen 

una poderosa intluencia sobre el individuo y pueden ser artífices del cambio o de la 

reordenación que se pretende en el tmtanúento, por lo que es fundantental que la 
victima se identifique con el grupo, lo que provocorá que disnúnuya su 

desesperación, ais!amieJUo, culpa, SÚ!toma de venganza, etc. 

El objetivo de la terapia de grupo es tratar a sus miembros, los resultados 

benéficos de la personalidad son un simple producto de las dinánúcas planeadas que 

se ajustatún a los tipos de persona que se están atendiendo. 

e) TRATAMIENTO SOCIAL 

Aristóteles fue el primero en expresar lo naturaleza social de la persona con su 
enunciado del zooón politikón (ortlmal político), y, muchos siglos después. 

EnU1181luel Kant afumó que el hombre no es concebible sino como núembro de lo 

sociedod civil. (24) 

(24) CATURELLI, Alberto. "Fundamenio Metgfutco del Acto del Trabajo", en la 
Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofio del Derecho y Filosofia 
Social. Volumen l. U.N.A.M. México 1981, pág. 107. 
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Por lo tanto el individuo al ser social, lo cual significa que desarrolla, en el curso 

de íiU existencia, uno serie de relo¡;iones con las cuales se identifico lo sociedad, 

relaciones en sentido recíproco, que. consccucmememe, pemtiten de futir el conjw1to 

como un proceso de interacción social. Esn interacción debe ser oprovechodo poro 

implementW' el trotontiento social. 

La victima vo a ser tratada en su medio social habitual, el núcleo familiar es el 

principal protagonista en el trotonuento social, ol iguol que se debe poner o su 

disposición o contactar al individuo con grupos o asociaciones encargados de 

alender a personas victimizadas, grnpos onónin1os de alcohólicos, drogadictos, etc., 

así como fomentar lo adquisición de seguros y su cobro respectivo. Son bostwJ.tes los 

medidas sociales que se pueden iniplememor paro atenuar, desaparecer y prevenir 

eficientemente lo victinrización, pero está en monos de nuestros outoridodes y de 

nosotros núsmos el sober utilizar esos medios de que se dispone. 

C) PANORAMA DE WS PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 

APLICADOS 

Los procedintientos reolizodos en el trotantiento o nivel victin1ol deben ser 

evaluados constantemente poro adecuarlos a la realidad actual, yo que resulto 

inoperante establecer mecanismos obsoletos y con folla de fundwnentoción científica 

que no tendrán resultados satisfactorios que los personas requieran. 

Debe reolizorse un profundo análisis estadístico de los resultados terapéuticos 

oplicudos poro enfatizar cuáles son los que mejor se oplicon o cada cuso en concreto 

y los que la victÍllla consiente en su aplicación. 
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Las estadísticas como fonnn de exposición deben contener In más wnplin 

infonnncíón posible y dnrln n conocer n las personas encargadas de asistir n los 

víctimas, donde se señalarán los procedinúentos aplicados y el éxito que han 

te1údo en su realización. 

Ln infommción wites citndn debe encontrnrse n disposición de la victima para que 

conozca los medios implementados n su c~o. no debe ocultarse la fonnn en que se 

está trallUldo de remediar su situación. 

Los procedinúentos tarapéuticos aplicados tienen valor general y deben abarcar 

en el caso particular, clase y extensión de la perturbación, estructurar In 

personalidad, grndo de madurez, dnño del 1U11biente, etc. Respecto de In bateria de 

tests son especialmente importantes los test proyectivos, 

En relación n la opresión del mal que se padece, éste puede ser movilizado y 

actualizado cuando se lleven a cabo los procedinúentos udecuad1U11ente, su 

orientación debe ir directamente al comportru1úenlo de la víctima. predominando el 

trlllru1úento individual y en forma adjunta practicar una terapia de grupo, para 

posterionnente brindarle el tratnnúento social. 

Podría cuestionarse respecto a la eficacia de los procedimientos aplicados, en qué 

porcent(\ie se nbalen los problemas de In víctima y si ~sin n futuro es nue\•ruuente 

victin~da. Por unn serie de razones es incontestable Ja pregunta en esta fornm 

siniple. Parn tal respuesta primero tendría que estar asegurado cuitl es el número de 

víctinms alcndidas y sobrevictinúzadns. No se cuenta con los dalos precisos y los 
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números que se puedWI obtener son sencillamente falsos porque los progrwuas de 

atención y prevención victima! no se encuentrw1 implementados W11pliw11ente en 

nuestro sistema de derecho. 

D) EL TRATAMIENTO COMO FORMA DE ,JUSTICIA 

En témtlnos generales, actualmente en todo el mundo se observa cierto interés en 

la victin1ologia, sin embargo. nos percalllmos que a pesar del traba,io aún falta 

mucho cWilÍno por recorrer, principalmente en el aspecto clinico, que debido a su 

compl"jidad, fonna de trabajo y a lo costoso que puede ser su implementación no se 

hwi realizado los estudios adectllldos y mucho menos la creación de centros 

e~ecializados para la atención de las víctimas. 

El trlllwniento como fomm de lllender los problemas victimales y su prevención, 

constituye por sí mismo una fornm de justicia. Los programas e investigaciones 

realiz.adas en este rubro son in1portW1tes porque dependen de ellos la seguridad y 

bienestar de los sujetos victimizados. Debe brindarse apoyo tola! por porte del 

Estado para su instauración, el mismo Estado tiene la obligación de otorgar las 

medidas necesarias pnra otorgar lu seguridad pública de sus miembros y al detentar 

dicha obligación debe basnrse en los medios a su alcw1ce para garantizarla. 

Los problemas victimales al afectar todo lo que se relacione con la sociedad 

humWia, merece trato especial y los intentos realizados por darla a conocer 

comprometen las posibilidades futuras paro constituir centros especializados y 

ampliar programas en el campo de lo victimologia. Todos los esfüerzos deben ser 

cwializados hacia la consecución de un objetivo: menos \Íctimas. menos perjuicios y 
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un grado menor de víctimidad. 

El área clínica c:s tan amplia que representa todavía Uil!l "tierra incógnita" 

fascinante para cualquier investigador y debe subrayarse que debemos despertar el 

interés de los individuos y de la sociedad -incluyendo personas que ocupan car¡os 

de autoridad- con el fin de evitar la víctintldad (hasta donde: las necesidades de la 

sociedad moderna lo requiernn), utiliz.ando todos los medios que están a la 

disposición de la civiliznción contemporánea. Si el hombre llega a ser una víctinlB 

hay que tratarlo c:n perspectiva no sólo médica sino también victin1oló¡ica. (25) 

No podemos hablar de justicia cuando la víctima no es lllendida correctanumte 

como consecuencia de un hecho delictivo, lo que implica que: para sarisfacer los 

rc:querintlentos de nuestra sociedad debe otorgérsele trlllmniento clínico 

victin1oló¡ico provisto de instrumentos necesarios y diri¡ida por un ¡rupo de 

especialistas, lo que desarrollará poco a poco la víctin1olo¡ía como ciencia de 

importancia vital, capaz se ajustarse a las necesidades del momento. 

(25) MENDELSHON, Benjamín. Op. cit., pág. 60 



CAPITULO CUARTO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA POLITICA VICTIMAL 
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l.INTRODUCCION 

En este capítulo, se anelizoró un tema de gran relev1111cia pera la victimologia 

como es el de la política victimal. 

Es bien sabido que la politice se ordena al bien, su fin primero es la virtud moral 

de los ciudadanos, y el gobierno tiene que dotar de esos medios de que 

legítimamente dispone para que los ciudadanos obren el bien y alcancen el bien 

comÚJ1 social. 

Este bienestar colectivo no es qíeno al bienestar personal, la no victirn.izeción y su 

labor preventiva es un bien social y como tal, tenemos el derecho de participar en él 

y tener el deber de aportar mecwúsmos adecuados para su buen funciommúento. 

Poder cumplir con un deber notuml es twnbién un derecho. 

No podemos hablar de justicia en nuestra sociedad, mientras sus núembros no 

teng1U1 garantizada su seguridad y veamos que realmente se esté trabajando en ello 

para lograr resultados positivos, le paz social y el bienestar común es tarea de todos, 

no solo de los gobernantes. 

La política victima! no es labor de un grupo reducido de personas que tengru1 la 

núsión de legislar, el hacer política victima! implica una trabajo colectivo, donde 

deben actuar los juristas, representantes populares, representantes del Estado, 

especialistas de las materias que conozclDl el problema victimal, así como la 

ciudadruúa. 
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Se ho dicho que la probabilidad de convertimos en víctimas, son mayores a 

aquellos de transfonmnnos en criminales, ya que somos víctimas potenciales, por 

esta razón es necesario desarrollar una política vktimal que centre los esfuerzos de 

prevención en las víctimas. 

Del análisis realizado a diversos ordenm1úentos legales que se ocuprut de la 

molerla, se ha podido establecer que el hombre delincuente goza de garootías que 

salvo¡uardlUl sus derechos, ya que el legislador ha centrndo su atención en fomm 

casi exclusiva hacia este y sólo en fom1a indirecta el sujeto victinúzado es lomado en 

c;uento. 

Es preciso w1te tales circunstancias que exista una reestructuración en este 

ámbito, ya que el control social no debe estar concentrado en la práctica 

penecutoriu, sino darle cabida al sujeto pasivo del delito para que pueda hacer valer 

sus garantías, por lo tanto la víctima debe ser In principal protagonista ya que nadie 

tiene como ella, el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado. 

En el presente apartado se eslnblecenín algunos puntos de vista que en materia de 

control social son in1portwttes y necesarios para obtener una mejor in1partíción de 

justicia. 
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2- LA POLl1'1CA VICTIMAL Y EL PAPEL DE LA LEY 

"El hombre es ontológicwnente animal político, la política es ética Y 

jurídicwnente derecho y deber del hombre. No somos núembros inertes de la 

comwúdad política, sino núembros vivos, participantes, libres y creadores." (l) 

La política victimal debe ser concebida como instrumento de cambio social que 

busque romper con el olvido casi total de los víctimas en genere!, buscando una 

adecuada comunicación entre los plwúficadores de diversas actividades y sectores, 

buscando diri¡ir todo hacia una sola resultante: !ajusticia social. 

La política victima! debe enfrentarse a la crisis de !ajusticia, planeando estrolegias 

de desarrollo social, mediante la elaboración sistemática de un plan de desorrollo 

integral. besado en informes sociales previos, proporcionando las rutas adecuadas a 

los requerimientos del desorrollo nacional. 

La política victima! debe entenderse como el arte del saber hacer, de escoger los 

medios preventivos para la defensa de los intereses por una no victimiz.ación. La 

posibilidad política es una realidad alcanmble, en relación al fin de la prevención; la 

victimología en su aspecto político es el elemento de lucha contra la victimización. 

(1) BASA VE. Femández Del Valle, A., nFJlo.t~f/a. del ~recho y FJ/o.tofla Polúlca'~ en 
la Memoria del X Congreso Mundial Ordmano de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Social. Vol. JI. U.N.A.M. México. 1981 p. S2-S3. 
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La política victima! es una estrategia global. una protección ¡eneral del hombre 

en la colectividad, ya que, si se quiere obtener refom111S sociales es necesario 

hacerlo dentro de los estructuras económicos, políticos y sociales, de lo contrario si 

nos ocupamos de lo modificación de las estructuras político-sociales en la cual se 

dan las conductas wttisociales y victimales, no es1W11os resolviendo el problema, 

sino únicamente sería uno lucho parcial y superficial. 

Por ello, es importante vincular lo prevención y lucho contra lo victinúz.oción con 

la acción polític11. en lo cual se postulw1 metas o realiz.ar por el estado, partiendo de 

lo defüúción de que político es lo ciencia, arte y virtud del bien común. 

Lo político victima! estudio y observo como se llevo ha cubo los hechos sociales, 

tendiendo o desarrollar los mejores condiciones de uno organización adecuada de le 

protección social contra la victinúdad. 

Los estudiosos de esto mCJteria deben contribuir oport1U1do un estudio científico 

de lo reacción social, tal y como se concretiza en el derecho, BUS procedinúentos y la 

préctica orientodu a apoyar o los víctimas. 

En el ámbito legislativo los derechos de las víctimas no han sido reconocidos, 

aceptados ni protegidos adecuadamente, o pesar de que núllones de personas en 

todo el mundo sufren daños como resultado de delitos y abusos de poder. Dentro de 

esto grlUl cantidad de gente, se encuentran no sólo las víctimas directos, sino 1W11bién 

sus fonúlias, los testigos y otras personas que les prestan ayudo, y los cuales sufren 

pérdidas, daños o perjuicios; por lo llnlto es urgente que se adopten medidas 
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que gonmticen el reconocimiento y respeto efectivo de sus derechos. 

Es evidente que lo victimidod otorgo un pope! imponente o los juristas, quienes 

deben otorgw- mÍls imponencia a la preservación de la integridad psicológica del 

hombre. de su salud, honor y bienes en cunlquier porte que se encuentre ya sea en In 

calle, en In casa. en su trobl\jo, en el compo. con el objeto de brindarle más 

seguridad, protección r responsabilidad. Esto implica la revisión en la Legislación. 

de los procedinúentos judiciales y de la legislación referente, incluyendo leyes 

laborales, de tránsito, etc. 

Resulta necesario poro poder reoliz.or reformes legoles o creación de les rrúsmes, 

que existo uno on1plia comunicación e intercambio de opiniones entre juristas, 

médicos, psicólogos, sociólogos, ecólogos, ingenieros, etc., ya que le política 

victimo! debe planificarse, coordinarse en una estructura donde la ley debe resultar 

no del legislador actuando o priori, sino tomando el pulso a lo realidad mediante 

uno pluralidad de disciplines y métodos. Con esto se pretende indicar que la 

política victíntol no es tarea exclusiva de los juristas. Es en verdad une tarea 

colectiva. 

No habrá justicin en lo comunidad núentrns sus núembros no tengan la 

oponunidod de ejercitar el derecho y el deber de contribuir activamente a la 

configuración y funcionamiento de la estructura social. La paz social y el bienestar 

común es labor de todos, no solo de los gobernantes, todos intcgrcunos un cuerpo 

político que debe ser activo y creador. Como pueblo, todos tenemos el derecho de 

vigilur In acción del gobierno, de ser oídos, de expresar opiniones y de conocer los 
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resuhodos de la acción gubemwnental. Como pueblo, tenemos el derecho a ser 

copwtícipes en los trwisfonnociones de los estructuras socio-políticos que no 

respondan a Ja justicia y o! bien público. Como pueblo, todos tenemos derecho a 

contar con garantías jurídico-políticas eficaces. Hosto olú se extiende la dimensión 

política del hombre. 

Es necesario que los órgru1os encargados de combatir lo victimidod estén técnica 

y mentalmente preparados poro tWI noble núsión. En reolidod una buena, adecuada y 

correcto política logrará evitar la victi.midod antes de su generación. y quizás wites de 

que seo necesario legislar. 

La principal estrategia de acción en el plano nacional es volver a examinar los 

leyes y prácticas nacionales o fin de promover las dos metas paralelas, como son el 

prevenir lo victúniz.ación y brindar respuestas odecuodas cuwido esto se produzca. 

Lo legislación debe ser modificada continuwnente para satisfacer las necesidades 

bÍlsicas de la sociedad. Por lo IWito lo político legislllliva como medio para combatir 

In victinúdnd tiene un papel importonte y el éxito de lo legislación dependerá mucho 

de la cooperación entre individuos competentes que trabajen en las ciencias y 

profesiones in1plicndas en esta úrea. 

En lo político en materia victin1ol, el momento legislativo es de importru1cia, 

aunque hay que subswiar una serie de errores y de creencias, pues en México 

pndecemos una verdadero "legislomruúe", le otorgamos atribuciones mágicas a la 
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promul¡oción de leyes y su contenido, que en la realidad no tiene. En nuestro puls 

cuando surge un problema, éste se trota de solucionar creando una disposición legal 

y pensamos que con ello el problema está resuelto, debido o esto col11am.os con uno 

colección impresionante de leyes. 

Desde luego que el plano legislativo es fundon1ental. pero no se trola de elaborar 

leyes por el simple hecho de hacerlos, deben de ser leyes coherentes, leyes que se 

cumplan, yo que si esto no se llevo o cabo ceerian1os en lo simulación y en lo burla 

bocio el ciudadano y éste de alguno manero no confiorio en sus gobernantes como en 

otros planos ha ocunido, creando el descrédito total. Deben dejarse a un lado los 

intereses partidistas corno actualmente sucede y le¡islm en beneficio real de la 

sociedad para atender sus necesidades y carencias. 

"Un sistema político se define y caracteriza. más ellá de los aspectos ideológicos, 

de la propa¡anda, de los mecanismos clásicos paro alc11111JJ[' el equilibrio y los limites 

al poder, y de su ostentación como democracia, por el reconocimiento y protección 

real a los derechos hwnanos. No hay que dejarse confundir: Donde los derechos 

humanos no se respetan, no existe la democracia sino el reino de la fuerza y de la 

tirarúa." (2) 

La político victimol no debe tomarse como un oprovechantlento próctico por 

(2) CARPIZO, Jorge. "Convención Americana .robre Derecho.r Humano.r y la 
Con.Jtihlclón Moxicana", en la Memoria del X C011,1!1eso Mundial Ordinario de 
Filosofia del Derecho y Filosofia Social. Vol. ID. U:N.A.M. México 1981, p. 41. 
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parte del le¡islndor, de los conocimientos adquiridos twito de lo crinúnologío como 

de los estudios victimológicos ha.<to ohoro plonteedos, es indispensable entonces, 

dictat las disposiciones pertinentes poro el logro de lo conservación del orden social. 

La político victimo! no debe reducirse ú1úcomente al plwio legislativo, si.no que debe 

tener otros medios preventivos como son los sociales, económicos, médicos, 

pedagógicos, psicológicos, etc. 

Lo político en comento no debe ogoterse en el simple arte de legislar, uunque 

politice y derecho continuwi1ente vwi unidos. 

El punto de convergencia del hacer legisletivo es la planeoción democnírice y 

nocionolisto del desarrollo, concebida como un amplio proceso de participación 

social, proceso que intplica la intervención de los grupos y clases sociales en la toma 

de decisiones que, de uno o de otra manera, otectan al país. 

No debemos caer en el error de creer que al reforzar el sistema penal con 

disposiciones victin1oles este se va o evitar, debe quedar clero que el recurso penol es 

y debe ser nuestro últinm emm cuando no hoyo otro remedio. 

Es necesario indicar que fuera del ámbito penol existen medidas legislativos que 

van encanúnndas a los víctimas, tales como los peatonales, cuando un peatón cruza 

uno colle por un lugar indebido, o como en el coso de los automovilistas el no usar el 

cinturón de seguridad, u otros del núsmo tipo como los obreros que no utilizan los 

implementos de seguridad; estas medidas traen aparejadas sanciones para evitar que 

sufran algún daño probable. 
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Lo.s politico.s vorian de acuerdo con lo.s necesidades locales y regionales, con las 

legislaciones y de acuerdo con lo.s necesidades sociales; pero lo.s opciones a reeliz.ar 

serén mÍls correcto.s y eficientes, sí están esclarecidas por un conocimiento positivo 

de las realidades sociales, en particular de la evolución de los riesgos, de lo.s 

circunstanciw que los detenninan, de sus incidencio.s, Cl5Í como del valor de los 

medios empleados para reducirlos. De esta manera la política victinllll adoptará unn 

verdadera estrlllegia bo.sada en unn constante preocupación por In prevención. 

Ln legislación con toque victinml debe contener como requisitos fundantentales: 

l.- Claridad en su redacción. 

2.- Conceptuar a In victimiznción como un hecho real. 

3.- Que se responda 11 este problema social. 

4.- Que su finalidad se11 In prevención. 

5.- Que 1115 leyes vayan acordes con el can1bio de In sociedad, respondiendo n sus 

exi¡encillS actuales. 

En México se ha trntndo de brind11r una meyor protección a ciertos grupos que 

por su calidad In requieren, tal es el c11So de los ancienos, discapacitados, menores de 

edad, enfennos, etc., pero es importente establecer que no es posible linútor la 

protección ya que todos podemos sufrir elgún tipo de victimización. 

En 111nteri11 penal es preciso establecer 111 obligatoriedad, por parte del delincuente, 

n reoliznr In reparación del daño que la victima sufra, cuando su conducta afecte e 
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bienes individuales como son la vida, lo ú1tegridod corporal, el pntrúnonio, etc. (3) 

Codo tipo penol debe contener una respuesta pu1útiv11, con la finelidod de que la 

victima recupere su bien jurídico o bien se establezcan las medidas para que 

disnúnuya el impacto de la victimizoción. 

(3) <-"'fr. LIMA de Rodríguez. Ma.de Ja Luz. "Polúica Vic1Jnaológica". Revista Criminnlin. 
Año Lv1, Nos. 1-12. Enero-Diciembre. Ponúa. México 1990, pág 29. 
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3. POLITICA ,JUDICIAL 

El Estado eren In organización judicinl como una necesidad ineludible de orden 

Jurídico, de lo comrario In orgruÚZllción socinl sería caótico. 

Lo función jurisdiccionnl resuelve los asuntos controveJtidos que se suscitan por 

Jo aplicoción de las leyes, esta función se encargo nom1nlmente ol poder judicial y se 

define como In acción jurídica encwninodu 11 lo declnración del derecho, en ocasión 

de un caso detcmúnado, contencioso o no y con fuerza de cosa juzgado. 

Entre el acto legislruivo y el acto jurisdiccional, In diferencia. en principio, es 

desde luego evidente. El primero es creador de situaciones jurídicas generales, en 

tonto que el segundo, es creador de una Situación jurídica particular. 

Después del momento legislativo, cuando responde a las exigencias sociales, 

debemos buscar lo aplicación correcta, es en este momento cuando la política 

victima) queda en manos de la justicia y sus admin.istrodores, y de éstos dependerá 

su correcta aplicoción. yo que es bien sobido que los víctimas son los principales 

agentes infonnnles del control del crimen, es a iniciativa do ellos que se inici1111 la 

mayoría de los juicios, y poro brindarle una seguridad jurídica es indispensable 

contar con un aporilto preventivo eficaz que responda a sus exigencias, 

estableciendo en fomm clara el 1111pel de estos tanto en el campo penal, procesnl 

peno! y el relativo a lo re¡mración del dwio por parte del delincuente,. y en fomm 

subsidiario, como obligación del estado. 
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Por lo descrito w1terion11enle, debe olentw"se o los víctiinos o denunciar los 

hechos y a continuar los juicios, brindándoles todo tipo de opóyo y protección. 

•)LA VICTIMA Y EL DERECHO PENAL 

La Constitución Politicn di.' los Estados Urudos Mexicw1os, en su numeral 17 

establece : "Ningunn persono podrá hncerse justicio por sí misma, JÚ ejercer violencio 

paro reclonuu· su derecho". (4) 

Estwnos de acuerdo con ello, pues los tiempos en que el ofendido lomobo la 

justicio por propia mono, yo pasaron, y octuolmente el Estodo es el encargado de 

i.Jnpartír lo justicia. pero con esto no se debe entender que nuestro derecho 

desprolejn o los victimas, pues entre sus objetivos debe contenerse el gerwúiz.or lo 

situación juridica de los deli.J1cuentes y brindar una atención digna al sujeto 

victimimdo. 

Los juristos en materia penol han lomado poco etención o las víctimos y su 

relación con los hechos, en algunas ocasiones se les considero como "sujeto posivo'', 

en oltas como factor que atenúa o egrava lo sanción, lo reolidad es to! que en nuestro 

derecho no existen estudios científicos de In victimo y tro..<polor esos estudios e 

investigaciones hocin nuestro derecho penol. 

(4) GONGORA Pimentel, G. David. y ACOSTA Romero, Miguel. "Constltuci6n 
Po/úlca de los Estados Unidos /¡{ax/canos". 4a. Edición. Pomín. México 1985 P"'" 439. • ..,, 
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El primer y nuis importante derecho es el no ser victimimdo. Por esto se deben 

crear y fortalecer los medios para detector, enjuiciar y condenar a los culpables 

de los delitos, a.>Í como revisor periódícwuente lo legislación penal pera edaptarlo e 

la.> necesidades octuales, principalmente en lo relativo o los derechos humonos, y de 

numero especial o los casos de abuso de poder tanto econónúco como político. 

Se debe informor al público de aquellos derechos que tiene. su monere de 

hocerlos valer y cuondo exista alguno violación o detrimento en ellos, la fonno en 

que se puede defender, las vías que tienen pare ello y explicorles también los 

peligros que puede correr y el riesgo de la victirniz.ación. El ser víctima conlleve o 

ser respetado y e tener occeso o los mecwúsmos de justicie y e una pronta reparación 

del daño sufrido, según lo dispuesto en lo legislación nacional. 

Deben estoblecerse y reforzorse los mecwúsmos judicioles y edrniniStrmivos que 

pennitan o las víctimas obtener resultados medionte procedimientos oficiales que 

sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles, procediendo de i¡ual forma o 

informarle de sus derechos y obtener reporeción mediante esos mecanismos. 

b) LA VICTIMA Y EL PROCESO PENAL 

De ocuerdo con ol¡unas legislociones y con limitaciones mayores o menores, 

según el sistema procesal, la victima tiene ciertas funciones dentro del proceso penol. 

En los diversos sistemas estas funciones son: 

- lnicior el proceso, 

- Coadyuvar con el Ministerio Público, 

- Ser testigo, 
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- Presenlar pruebes, y 

- Tenninac el proceso. 

Ahora bien, en el Derecho Procesal Penal Mexicano, el ofendido: 

- No es parte e11 el proceso penal, 

- Tiene personolidud tan solo para reclamar la responsabilidad exigible a 

terceras personas y pedir el osegurwniento precautorio de bienes que garanticen 

su derecho a la reparación Je! dwio, 

- Solo puede apelar de lo sentencia en lo que o reperación del dwio se 

refiere, 

- Debe ser sujeto de estudio psicosomálico y sociel poro efectos de 

individueliz.ación de la pena. 

Como podrá observarse, existe desprotección en relación a la victima e inclusive 

en el transcurso del proceso se le trota de poner en evidencia en varios aspectos. 

La primera fom10 de victintiz.eción es el recurrir a lo policía, lo falta de 

preperación y de tacto y de su ya bien ganuda "reputación" hace que el problema se 

vaya u¡udizando. 

Se debe confommr un persono! debidamente capacitado poro arender el sujeto 

victinúzado, por fortuno en nuestro país ya se está trabajando en ello como es el coso 

de los delitos sexuales y los cometidos a menores de edad. 
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Otro aspecto que verdaderamente da lástima y es frustnmte, consiste en el 

burocrali.."1110 y la pérdida de tiempo al presentar la denuncia, este hecho atemoriza a 

la víctima y en muchas ocasiones se abstiene de levantar lo denuncia, posterionnente 

si esto es levw1tad11, existe lo llwuado ratificación aspecto que nuevwnente trae 

pérdida de tiempo. 

Los riesgos que se corren, entre otros, son que lo denuncia no seo aceptada, que 

la policía no aprehenda al criminal o que el Ministerio Público no ejerzo lo 

acción penal. 

Cabe señalar que paro el Ministerio Público la víctima ideal serio un respetable 

ciudadano, solo asi se le considerorio como testigo de alta credibilidad, sin embargo 

para la defensa va e ser totalmente lo contrario, inmoral, provocadora y culpable, y 

de esta manera su vida privada tratará de ser exlúbida y estigmatizado, esto situación 

se llBfllVO más en los delitos sexuales, y por si esto fuera poco, en ocasiones, los 

medios de difusión publicw1 fotografias, haciendo relotos amarillistas del caso de 

que se trate, y han llegado a opinar abienmnente sobre la víctima o estableciendo su 

papel en la conúsión del delito. 

Es interesante observar que en México, los menores delincuentes son protegidos, 

ya que las audiencias son privadas (Art. 27 de la Ley de los Consejos Tutelares) y 

está prohibido hacer públicas las medidas de identidad de los sujetos (Art. 68 misma 

Ley), en tanto el menor víctima si puede ser exhibido y señalado, como lo hacen 

algunos periódicos. 
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Por lo expuesto onterionnente, es indispensable dotar a las victimas de los 

siguientes elementos: 

1.- lnfonnnr a las víctimas de su papel en el juido y de 111 marcha de las 

actuaciones. 

2.- Asistirlas durwite todo el procedinúento. 

3.- Proteger la intimidad de las victin1as, brindarles seguridad, incluyendo 11 sus 

familias y a los testigos en favor. 

4.- Que la resolución del juicio sea pronta y expedita .. 

S.- Tener derecho y asegurar lu indemnización por concepto de reparación del 

deiio. 

Es indispensable que las víctin1as sean representadas correctamente en juicio y 

para ello elgunos estudiosos de la materia hwi propuesto la creación o pflllicipación 

de un "abogado de los víctimas", el cual las asistirá en todo lll proclldintlento hasta su 

conclusión. 

Para que todo esto pueda tener un buen caucll es necesaria la pflllicipeción activa 

de la víctinm en el proceso penal, plllll proteger mejor sus derechos y pura una 

óptima investigación de la verdad. 

Por último, resulta indispensnble que las agencias del Ministerio Público cuenten 

con progrwnas de asistencia interdisciplinwin pura dolar de apoyo, orientación, 

defensa. diognó,1ico y trlllruttlento de los sujetos victimizados y de sus familias, ello 

implicará un fuerte gasto al Estado, pero puede involucrarse al sector privado 



- 89-

como medida de epoyo.(5) 

e:) REPARACION DEL DAÑO 

En el capitulo primero del presente trabajo de investi&ec:ión. se señalaron elsunos 

antecedentes históricos de le reparec:ión del dwlo, el cual es de gron importancia pero 

lo victin1ologío. El delincuente debe responder frente e le víctima, yo sea 

restituyendo los bienes o pago de los dwlos o pérdidas sumdes, el reembolso de 

los gestos efectuados como consecuencia de le victimizeción, teles como los 

hospitolerios, de rehabilitación. funerarios, etc. 

Es necesario que se establezca dicho pago como uno sentencie posible en los 

casos penoles, ademés de otras sanciones que el juez determine. No basta con 

reprimir el delincuente, sino obligarlo a reporor el daño causado. 

Considero que con este medido se acercarlo el delincuente a su victima, 

implementándose uno reconciliación extrqiudiciol que llevaría consi¡o un invaluable 

progreso social. 

La compensec:ión directa arrojarla beneficios a corto plazo ya que se buscarla que 

los criminólogos y penolistas mós que inquisidores, sean conciliadores y promotores 

de uno nuevo infraestructura que de una protección total o les víctimas del delito. (6) 

(5) Cfr. LIMA de Rodríguez, Ma. de la Luz.- Op cit. pág. 31. 

(6) Idem. pág. 27 



- 90-

En t'l CB.iO de que no sen suficiente In indemnización otorgada por el delincuente 

o cu1D1do este no pueda otor¡arla, el Estado procurará encargarse de elle, ya que si 

no es capaz de proteger a la colectividad de la criminolided, no obstante que esta 

po¡o (como contribuyente) los servicios de policía, tribunales, cárceles, etc., es 

obligación del Estado encargarse de la mencionada reparación, pues es este el que de 

atsuna mwiera estó foll1U1do. 

Estamos ciertos que si se apoya de esta monera a las víctimas, tendrán una mayor 

participación respecto al sistema de justicia penol el cual será de gran volin y 

credibilidod. 

Es por ello que en nuestros días, la plnneoción democrática reclama una 

concepción jurídica que considere a los instrumentos legales como hennnúentas del 

progreso social que pemúton olce.nz.or, en un marco de legitinúded, sin fracturas ní 

violencias y sin menoscabo de los grandes intereses nacionales y sociales, las metas 

trazadas, y de esta mwiera es tonto más impolt8nte si consider11111os las linútociones, 

les carencill.5 y defonuaciones que nuestro país afronta. 
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4. POLITICA SOCIAL 

Tanto la politic11 como el fenómeno jurídico se presentan en el orden socilll de la 

vid11 hum111111. pero no como un simple añadido sino como un constitutivo esencial 

de la sociedad. 

Y n hemos indicado la movilidad y tr1111Sfom1ación de la sociedad, que incrementa 

nuevos t&ctores criminógenos y nuev11S forntllS de crintinlllidad y trae aparejada con 

ell11 un incremento también de niveles de victintidad, pero, es necesario hacer un 

estudio socilll a fondo para analizar de esta menera la estructum que produce el 

fenómeno materilll de la presente investigación, pues es in1port1111te que cada pais, 

cultura y civilización indiquen los males que o ellos ufecten, estudiar su origen 

dentro del contexto socilll que se realiza en un tiempo y en un espacio especifico y 

de esta mwiera crear los órganos sociales, dotándolos de los elementos 

econónticos, morales y técnico-científicos para combatir la victintidad. 

L115 medidas de política social general tienden 11 dar al ser hwneno las 

condiciones de subsistencia dentro del cuidado de su salud, se¡uridad en todos sus 

aspectos; con ntiras a lo protección de sus más nltos intereses, lo que conduce a la 

más completa realización de su personlllidad y de los fines colectivos. Esto aplicado 

con acierto debe traer como consecuencia una disntinución de la tosa de victimidad. 

En el espacio social relacionado con la victimidad, será de gran auxilio el poder 

establecer la relación de los hechos victimales y su localización, y en cuanto n sus 

influencias causales, yo que el estudio elaborado en este campo, facilitará 
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enormemente la tarea de la política social-victimal dentro de un contexto 

comunitario. 

Actualmente la prevención victimal es un cwnpo que conúe111.11 a ser estudiado y 

aplicado especialmente sobre al¡unos delitos. Es necesario iniciar una serie de 

pro¡remas en iodos los cwnpos a manera de prevención, que contemple todos los 

aspectos humanos tomando en cuenta los factores de cambio; debe ser un plan 

proyectivo, es decir que prevea (mediante métodos de evaluación), nuevos 

necesidades para así llevar acabo una actualiz.ación continua, dentro de un morco 

econónúco y social que asegure la auténtica justicia sociol. 

También considero importante elaborar un estudio sobre las repercusiones que 

en la vida nacional tiene la victimiz.ación. yo que este fenómeno implica un costo 

socio!, pero seria más odecuodo establecer el análisis dentro de un contexto 

econónúco, social y cultural para determinar los modificaciones existentes. 

Lo política victimal basándose en su modalidad social debe garantizar la libertad, 

la seguridad individual y colectiva, lo justicio y el desmrollo provechoso pera todos 

los hombres y para todos los pueblos tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

"La sociedad tiene mlÍ.5 odio contra el criminal que piedad para el ofendido" (7) -

(7) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "AplJcaciont1.1 dt1 la Vlctlmologia". Revista Mexicana 
de Justicia Vol. 2, No. 2. México, D.F., 1981, Pag.72 
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nos indica un maestro brasileiio, reflejando con ello el dremo inlperante que vive la 

víctinu1, la gran olvidada de las ciencias penoles-. 

El Estado cesti¡a. y en estu fomm buscu prevenir a la colectividud contra el 

crinlÍnel, a base de intintidación y ejemplificación, pero no asume el deber de 

resguardar en alguna fonua a la victima. 

El Estudo por todo ello, debe hacer prevención victimo! simplemente porque es 

su deber con respecto al ciududano, ya que por este es inlportante de igual modo su 

obligación de reoliznr !u reparación del dwio o la víctin1a (aunque sea en fom10 

subsidiariu) cuando ha fnlludo. 

Esto no implica que el Estado sen el único responsable de prevenir la victinridad, 

sino que es también obligación de todos nosotros, tanto a nivel individual como en 

fonna colectiva. 
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5. POLITICA E.JECUTIVA 

Debemos establecer que esta actividad nonnalmente va a corresponder el poder 

ejecutivo, renlizodo bqio un orden jurídico, el cual va a limitar sus efectos a los 

actos jurídicos, concretos o pwticulares y a los actos moterioles, que tiene la 

finalidad de prestar un servicio público o la realización de las demás actividades que 

le corresponden en sus realizaciones con otros entes públicos o con los particulares, 

reguladas por el interés generel y bqio un régimen de policía y control. 

La politice administrativa va a ser encauzada en el derecho adnúnistrativo, juntos 

fom1arón un conjunto de nom1as que deben prevenir la victimización, todo esto 

debe ser una función controlada por el poder ejecutivo federal. 

La politice victima! con sus connotaciones y alcances jurídicos debe de ser 

aplicada mediante actos administrativos, tomando como base situaciones jurídicas 

concretas, para resolverlas y satisfacer las necesidades de interés público. 

La decisión administrativa va a ir precedida por las operaciones y procedinúentos 

administrativos, que van a fommr actividades materiales e intelectuales, técnicas y 

científicas, que anteceden o preparan 11 la toma de decisiones y a las operaciones y 

procedimientos, de efectos jurídicos secundarios encantinados el cumplimiento o 

ejecución y a la satisfacción del interés general. 

No es suficiente que el Estado exprese su voluntad en la ley, debe concretarla a 

los casos y n los problemas generales, que la actualice detenninando el momento, 
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modos y circunstw1cins de su aplicación. Paro este propósito lo adnúnistroción 

público dispone de medios juridicos, técnicos y materiales que hocen posible eso 

detemunación particular o ru~jetivo de lo ley. 

Por lo tanto el hacer politico victima! debe ser una función juridicn del Estado, 

medionte la realización de actos concretos y la creación de servicios públicos para 

otender esta necesidad de interés público, cumpliendo con ello fines generoles que In 

legislación contiene. 

Es importante iridicar, que toda función administrativa se realizo por los medios 

de policía del Estado, sin los cuales, careceria de validez el orden jurídico 

administrativo y en este sentido la política victima! no puede apartarse, pero 

ubogwnos por uno policía que se encuentre totalmente apegada a la ley. 

Fortalecer los mecwúsmos de dirección consciente de la sociedad es hacer de la 

ploneoción democrática el instrumento fundamental para impulsar el desarrollo y 

perfeccionar la admiJústración pública. elevando lo concertación de esfuerzos de 

todos los miembros y grupos sociales. Si políticamente la acción de estos 

orgwúsmos se expresa en la libre participación de los ciudadonos, econónúcamente 

significo sujetar a prioridades nacionoles las tareas de los sectores público, socio! y 

privado. 

T!Ulto el sector público como el sector social pueden ntender la dificultad victima! 

y encauzarlo sobre objetivos que respondun o una adecuado politica y pl!llleación 

democrática. Debemos evitar los obstáculos que podriWl frenar esta noble núsión, 



. 96· 

como son; ineficiencin odministnúivo. burocratisn,o, corrupción, tecnologías 

obsoletos en muchos cosos, etc. En este terreno In plw1eación de lo político victimal 

reclamo modenúzor In planto productivo y de servicios; lo seguridad, ogilizor los 

procedimientos administrativos y defmir progrnmos, estrategias y políticos, sobre lo 

base de un diagnóstico renl de los problemas en el que intervienen directamente los 

grupos o doses interesados. En cuw1to ni sector privado es naturnl que In plw1eoción 

de lo política victin1nl exijo un proceso de diálogo y persuasión, un esfuerzo pnro 

concretar métodos y objetivos, uno tnrea de concordia nocionnl, de idcntificnción 

con los necesidades de lo sociedad, de coordinación sin menoscabo de intereses, 

tratlÍndose de una concordia que pueda apoyarse en los más vigorosas y renovados 

tendencias de la ciencia moderna. 

Cuando la política social y económica sean modificados y encauzadas o una 

reolídad pnlpitante, se podrá evitar lo desigunldod social y económico y con ello se 

reducirlÍn al mínimo los obusos públicos y privodos. 

Los funcionarios públicos deben recibir capacitación para dar atención a las 

víctinms, la educación de los miembros de la comunidad es otro 

importante ya que educación es prevención. 

factor 

Para la obtención de buenos resultados debe imperar la orgnnizoción 

administrativa para conseguir cumplir los postulados por una no victimización. 

Aún en el coso de que la administración no cuente con un completo presupuesto 

de gastos, puede rendir un buen servicio de seguridad si son correctos los criterios 
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rectores, la preparru:ión d~l personul, su interés en le obre y el cumplinúento del 

deber. 

No be.sto pues, la buena ley, si no se acompw"ia de une buena ejecución, como se 

puede constatar cm muy variados lugares y moteri11S. 



CA PITUJ.O V 

PB EVEN CION VICTIMA J, 
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1. 1 N T R o o JI e e 1 o N 

Es verdaderamente necesario establecer una orientación de canicter preventivo 

para que las personas no sean victimiz.adas, de esta manera llegamos al último 

capítulo del presente trabajo de investigación dedicado a establecer la mecánica y 

los medios con los cuales se debe contar para prevenir en lo posible la viclimidad 

de las personas o grupos sociales. 

El presente tema es básico, es nuestra pretensión victimológica, y por lo mismo 

es causa de inquietud entre las personas encargadas de su investigación y las 

propuestas que plantean; la experiencia vertida por otros campos del derecho -tal 

es el caso de la rama penal-, nos demuestra que la prevención es la única filosofia 

válida para la concrelización de los objetivos propuestos, por lo que si en nuestra 

materia no se emplea la labor preventiva, no podemos hablar de su utilidad 

práctica, por lo que resulta necesario estructurarla para que tenga validez y 

reconocimiento disciplinario. 

Es necesario que la victimología se realice como teoría de la prevención, ya que 

de no lograrlo, caería en olgo sin fundamento con que soportar sus postulados por 

ella emanados. 

La victimología oJ encontrarse en un contexto eminentemente sociol, involucra a 

todos sus. sectores en su problemática, es por ello que se requiere de su 

participación activa paro brindar propuestas y lograr el éxito de los programas que 

se instauren. 
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El fin último de la prevención es dignificar al ser humano como tal, para 

lo¡rarlo es importente brindar los medios de seguridad para evitar que las personas 

o grupos se vean afectados; en nuestro país estas medidas preventivas deben ser 

acordes con nuestra reolidad y circwistancias sociales, lo que garantizaría el 

des11IT01lo prov~hoso de los mexicanos, pues se contaría con los elementos 

necesarios para su adecuado funcionamiento en nuestra sociedad. 

Por todo ello, la prevención victimal, es la actividad más dificil de nuestra 

materia de estudio, pero sin lugar a dudas la má.~ interesante y trascendente. 
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2. 00.JETO DE IA I.ABOR PREVENTIVA 

Antes de dar inicio al estudio de la labor preventiva en materia victimológica. es 

necesario establecer que se entiende por prevención, para ello se citan 11 

continuación algunas definiciones: 

PREVENCION.- "Del latín preventio-orús. F. Acción y efecto de preverúr.- 2.

Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar una cosa. 3.- Provisión ... ". (1) 

Para Gabriel Navurrete Rowe, prevención es "anticiparse para poner remedio 11 

lo que todavía no sucede, evitando llegue a pnsar". (2) 

El Doctor Luis Rodriguez Manzanera, señala que prevenir debe entenderse 

prever, conocer de antemano un daño o perjuicio, así como preparar, aparejar y 

disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. (3) 

(1) REAL ACADEML-\ ESP.AJ'íOLA "Diccionario de la Lengua EspaFlo/a". 
Editorial Espasa..Calpc, S.A, 19a. Edición, Madrid, 1970, pág. 1064. 

(2) NAVARRETE Rowe, Gabriel. "Apuntes d11 Criminol<Jgla", respecto de la cátedra de 
Criminolo_gia, impartida en In Escuela Nncionnl de Estudios Profesionales "Aragón", 
en el penOdo comprendido por el semestre lectivo de 1985-1986. 

(3) RODRIGUEZ, M=nera, Luis. "Crlmino/ogla", Editorial PoITÚJl, S.A Sa. Edición, 
México 1986, pág. 126. 
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Si adecuamos lo descrito anteriormente, podemos indicur, traspolÍllldolo a 

nuestro tema de estudio, que la prevención victima! es evitar que ocurra la 

victimización. Para ello debemos conocer con w1ticipación la probabilidad de 

aparición de una situación victimnl, elaborando los mecanismos necesarios ¡mm 

evitarla. 

En consecuencia, la prevención debe constituirse como una disciplina de 

lndole social, en In cual el Estado y los grupos encargados de atender este 

problema, dirijan sus estudios parn inlúbir lns causo.5 generadoras de la victimidad, 

es decir, debe determinarlas antes de que el hecho suceda, como vnn n darse origen 

esa o esas conductas para atacarlas y evitur que sucedan, ello dentro de un margen 

social e individual. 

Prevención es establecer una línea d_e acción pública y privada que oriente su 

actividad hacia la núninúzación de los fuctores victimógenos. En la actualidad, en 

nuestro país no se le hn dado la importancia que merecen las actividades 

preventivas, por lo que se debe tomar conciencia de ello ocupando los medios con 

que se cuentan para impulsar dicha labor dándolos a conocer por todos los 

sistemas de comunicación existentes y respaldar su cumplinúento. 

Es elementalmente lógico, que sólo se puede prevenir eficientemente un 

fenómeno, combatiendo ,5us causas. En el mundo moderno se ha constatado que 

resultn mas lnrgo y costoso el implementar métodos de . tmtnmiento, que 

reforzar medidas preventivas. 
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En el capítulo II del presente trabajo de investigación, se trataron wnpliamente 

los métodos y técnicas que se pueden implementar en la victimologia, derivado de 

ello, el auxilio que presten, servirá para obtener información objetiva, y encausar la 

asistencia adecuada a las personas que la requier1U1. El adec~o estudio de la.~ 

causas con los medios científicos que se dispongan dará pauta para evaluarlas y 

obtener de esta manera un conjunto de medidas preventivas con el fin de disminuir 

o atenuar la victirnidad. 

Los mecanismos operados para esta detección, deben ser realizados por 

persona.~ que conozcan la gravedad del problema y puedan aplicar las medidas 

inherentes a la prevención. Para la exacta aplicación de las medidas en comento, es 

necesario otorgar protección y alentar a las víctimas de tal manera que denuncien 

su situación para que sus peticiones sean atendidas, de lo que derivará el poder 

contar con estadísticas apegadas a la realidad y con los hechos que generaron su 

situación, este punto es de gran importancia, existe un alto índice de illcitos no 

denunciados, por lo que se desconoce la personalidad de los sujetos sobre los que 

recayeron dichas conductas, 

Una de las aportaciones más recientes en materia de prevención victimal., se ha 

vislumbrado mediante las llamadas "encuestas de victimización", con ellas 

podríamos evaluar y obtener datos relativos, tales como: 

a) Obtener información exacta sobre la amplitud y la distribución de la 

criminalidad (frecuencia y distribución de ciertos delitos). 

b) Evaluar la repercusión de ciertos delitos sobre.las víctínms (en términos de 



-104-

pérdidas financieras, dafios personales, etc.). 

c) Valorar el rics¡o de vicfuni7.ación entre la población en ¡eneral. 

d) Obtener indicadores sobre el tuncionamiento del sistema penal. (4) 

Para poder alentar a las personas a denwiciar su viclimización son necesarias 
campañas para orientar a la comwlidad para obtener su colaboración y tener 

mayores elementos para su prevención. Como se estableció en el capitulo anterior, 

es indispensable 1U1a adecuada política victima!, crear normas o leyes encaminadas 

a la comwlidad y brindarles W1° apoyo legal, socieJ y administrativo para luchar por 

el derecho a la no victimiz.ación. 

El aparato gubemamenteJ debe otorgar apoyo con todos los elementos y 

orpnismo1 asistenciales de que dispon¡a y ¡enerar los necesarios para evitar la 

creación o reincidencia victimal. 

Para obtener buenos resultados, es fundamenteJ planificar la prevención y 

pOlterionnente hacer IUla eveJuación de los pro¡ramas preventivos, sus métodos y 

finalidades. 

Planificar significa el preparar adecuadamente los objetivos y los medios 

necesarios para llevar a cabo wia eficaz política victima!, que sea un elemento que 

vi¡ile los derechos humanos y que cumpla con los fines últimos de la justicia. 

(4) VAZ.QUEZ de Forghani, Angel. Op. cit., pág. 96. 
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Es necesnrio que exista un organismo encargado de coordinar la plnnificnción, 

pnrn que cstn sen eficiente y no hayn multiplicidad de planes. 

Ln nctividnd preventiva nbarcnrii dos cnmpos de 11cción, el primero consiste en 

su intervención antes de que tenga lugar In victimización y el relativo n evttnr In 

repetición del mi~mo. 

Estos dos crunpos, deben delimitarse de modo claro, estableciéndose programas 

de prevención de la victinúzación y progrnmns que correspondan n In no repetición 

del mismo, por lo que se concluye que es necesaria una educación especial 

preventiva, cuya labor debe ir aparejada con In prevención criminal, ya que 

preverúr el delito, es evitnr la formación de delincuentes y reeducar Rl delincuente, 

es prevenir la perpetuación del hecho delictuoso, si esto se logra adecuadamente, 

traerá por consecuencia una disminución de los niveles de victimización. 

Ln evaluación de In prevención es tema clave dentro de nuestro contexto, si no 

existe, podemos caer en el error de imaginamos que estamos realizando una 

fecunda labor de prevención; por lo tanto, no podemos ser objetivos, rú realizar 

planes o programas de política victimnl sin una adecuada evaluación, por lo que su 

instrumentación en este sentido debe ser lo más amplia y precisa posible. 

Cabe señalar que In foltn de evnlunción ha hecho frnc!1Snr los mejores phu1es de 

prevención y tmtnmiento, In n.sistencin n las víctimas es de supremn importnncin -

trullo como In recibe el crinúnal-, si no se les puede brindar el apoyo necesnrio 

mediante los progrnrnns de prevención, al fracnsar estos, no estaríamos 
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auxiliéndolos ni previniendo la victimidad, lo que provocarla descrédito, pérdida de 

tiempo y recursos económicos, y lo que es peor fomentariamos lo que pretendemos 

acabar -la vicrinúz.ación-. 

Política y prevención van ligudas de la mano, por lo que se deben asentar planes 

acordes a nuestro contorno social y a la gravedad del problema para darle wia 

perfecta solución, de ahí que el Estado tenga que realizar W1 profundo análisis de 

las causas generadora~ de la victimidad, para actuar sobre ella~ con los medios 

adecuados que incidan directamente sobre las relaciones sociales que la producen. 

En este sentido, el campo de acción del Estado es tan amplío como sus núsmas 

funciones, pero igualmente se hace necesaria la creación de in.~tuciones ajenas el 

mismo para atender el problema, no debemos caer en el error de dejar todo a la 

paternidad gubernamental como en muchos otros casos a sucedido, lo que 

originwia dependencia y el ignorar WJ suceso que es competencia de todos. 

La acción preventiva debe tomarse como base para fomentar la construcción de 

un nuevo sistema de justicia, de W1 modelo más humanista apegado a derecho. 

Como se puede observar, lo que se requiere es una adecuación de la práctica 

político-victimal preventiva, con las reelidades históricas de las ciencias afines a la 

victimidad y de la sociedad. Lo necesario es crear modelos de prevención, basados 

en las ciencias de hoy, para la sociedad y el hombre de hoy; que puedan 

proporcionarle al Estado las líneas de wia política victime! de prevención, que 

oriente, desde su perspectiva especifica, las funciones de prevención, dentro del 

modelo del cambio social en el seno del orden político, social y económico actuel; 
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lo anterior para lograr los objetivos previstos en nuestro régimen de derecho tales 

como 111 justicia social, el bien común, el orden democrático y el respeto a la 

disnidad humana entre otros.(S) 

(~) Cfr. MARTINEZ Rincones, J.F. ''Pravonclón Intagra/ do/ Da//to ". Crimilalia. Año LII 
Nos. 1-12, enero-diciembre. Editorial Porrúa, S.A: México, 1986. Pág. 119. ' 
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3. PBEVENOON INDIVIDl!AI. V COI .ECDVA 

· Resulta necesario el establecer una serie de medidas de prevención, para ello 

podemos indicar la necesidad de crear dos tipos: 

A) PREVENCION INDMDVAL 

Son aquellas que van a ser dirigidas en fom1a especial a cierto tipo de personas, 

• que de acuerdo a sus características psicológicas, orgánicas y a la predisposición 

para ser fácilmente víctimas, dentro de ellas podemos citar a los niños, ancianos, a 

las personas -hombres o mujeres- que trabajan a altas horas de la noche, aquellos 

que por sus mismas funciones cargan grandes cantidades de dinero, etc., lo anterior 

en vista de que estos grupos en cierto momento pueden padecer alguna conducta 

delictuosa, lo que hace indispensable que el Estado tenga Íflierencia en materia de 

prevención, pues es él quien tiene a su cargo la salvesuarda de la ciudadania 

mediante diversas funciones entre las que se encuadra la seguridad pública. 

Rousseau, en su obro "El Contrato Social'', establece que el hombre es capoz de 

convertirse en esclavo del Estado a cambio de que éste le garantice tranquilidad y 

seguridad pública. (6) 

Al lado de esta obligación estatal, nos encontramos tambii!n frente al deber de 

poder proporcionarle a la sociedad seguridad en la medida de lo posible, todo 

(6) ROUSSEAU, Juan Jacobo. ·"El Contrato Social". Editorial Porrúa. 7a. Edición. 
México 1982. págs. 9-IOy 17-18. 
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individuo puede ser víctima, ello no implica que lo será en la realidad, pero para 

evitar este lamentable acontecimiento, es necesario llevar a cabo una serie de 

iniciativas de acción individual para evitar o disminuir la.~ circunstancias o 

conductos que favorezcan la victimización. 

En materia legislativa he constatado que no existen los elementos necesarios 

para tratar la prevención individual, si bien es cierto que hay grupos que son 

atendidos o tomados en cuenta en mayor medida, tal es el ca.~o de los menores 

maltratados y los mujeres en los cosos de violación. no se marcan las pautas 

necesarios para su debida asistencia después de haber sufrido daño y mucho menos 

la forma en que se habrá de prevenir tal circun~tancia. 

Ellisten algunas recomendaciones que han sido publicadas en medios de 

difusión, para prevenir actos que perjudiquen la salud y el patrimonio de las 

personas, lo cual considero acertado, siendo el principio de una ardua labor que se 

tiene que desarrollar, es importante ¡anar espacios para que la gente analice la 

gravedad del problema y cuente con los elementos básicos para determinar que 

debe hacer y que no debe hacer en algún momento determinado. 

De acuerdo con esto, Skip Ducen establece una serie de recomendaciones para 

prevenir la victimización: (7) 

-portar la menor cantidad posible de dinero en efectivo. 

(7) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. "Victlmologla". Editorial Porrúa México 1988 págs. 
367y 368 . . • • 
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-llevar los valores en wi bolsillo interior y no en bolsas de mano o cartera. 

-si se lleva bolsa de mano, llevarla pegada al cuerpo. 

-caminar contra el sentido del tráfico. 

-cruzar la calle si se nota algo o alguien sospechoso. 

-traer la llave lista pnra abrir la puerta y entrar a la casa sin pérdida de tiempo. 

-no mostrar en público joya.~. valores, dinero, etc. 

-evitar lugares obscuros. 

-evitar (de noche) atravesnr por parques, jardines o lugares de poca visibilidad. 

-instalar rejas, ofensículas, chapas y visores en la casa. 

-no seguir una rutina fija. 

-no aceptar invitaciones de extraños. 

-contratar seguros contra robo 

-evitar siempre el daño fisico personal, etc. 

8) PREVENCION COLECTIVA 

Las medidas instauradas en este aspecto, van encaminadas a todos los 

individuos y de igual forma como las individuales deben utilizarse los medios 

legales de que se dispongan para ser tratadas y darlas a conocer. Resulta importante 

para ello el estudio previo de los aspectos biopsicosocíales y jurídicos de los sujetos 

pa.5ivos del delito, elementos que serón proporcionados en su momento por la 

clirúca victimológica, de olú la importancia que reviste su instauración y aplicación, 

para disponer de los elementos científicos que den pauta para su 

adecuado funcionamiento y posterior tratamiento. 



-111-

En todo sistema implementado en materia de prevención, es básico el apoyo del 

público en general, sin este no fwlciomuia ninguna estrategia preventiva. En el 

presente pleno el objetivo consiste en evitar que la sociedad se vea afectada en sus 

condiciones generales de vide, logrando una mejor conviviencia entre sus 

miembros. La sociedad al estar bien organizada se convierte en un medio de 

adecuada detensa contra cualquier ataque o menoscabo de alguno de sus 

miembros. 

Dentro de las medidas de carácter colectivo debemos contemplar las siguientes: 

a) Seria trascendente implementar y desarrollar en el sistema educativo el 

interés social en cada uno de sus miembros y encausarlos en los canales de la 

utilidad general. 

b) Revisión de los medios legales de que se dispone que fac:ultan al Estado a 

auxiliar a las personas que sufran una victirnización. 

e) Infomlar a la comunidad por los medios de comunicación de que se disponga, 

sobre los riesgos de crímenes en las diversas áreas, situaciones, efe., así como de 

las medidas preventivas aplicables. 

d) Instruir al personal de la administración de justicia y militar sobre la 

observancia de los derechos humanos. 

e) Instrucción generalizada de los derechos humanos en los medios educativos. 
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f) Revisión constante de la legislación. adaptándola a los cambios imperantes de 

nuestra sociedad. 

g) Instauración de servicios victimológicos específicos en hospitales o centros 

sociales, ubicados en zonas urbanas industrializ.adas o de mucho tránsito. 

h) Promover la participación de la ciudadanía en este campo y la creación de 

instituciones particulares para atender problemos victimológicos. 

La politica preventiva orientada sobre la víctima, se hace necesaria para wia 

mejor convivencia social, como parte de WI grupo no debemos mantenernos ajenos 

a tal circunstancia y actuar en la medida de lo posible para instaurarla y 

perfeccionarla día a día, lo cual sería una contribución importante en la actualidad. 
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4. EVALJIACION GENERAL m;; U PREVENCJON 

Diversas investigaciones hWl demostrado que con base en los estudios de la5 

comwúdades sociales, se pueden aplicar, con éxito, diversas medidas preventivas. 

En nuestro país aún no se realizan las investigaciones necesarias sobre prevención 

victima!, por lo que en muchos aspectos se desconoce cuales son los grupos más 

afectados; lo que si conocemos es quienes son los victimarios y sus caracteristicns 

biosicosociales, por ello es importante investigar para poder presentar políticas de 

prevención global, ya que si enseñamos a In gente a no ser víctimas, como 

consecuencia In criminalidad se reducirá pues será menor el número de 

delincuentes. 

Lo anterior no implica desatender las medidas encanúnndas a In prevención 

crinúnológica, sino brindarle mayores espacios del que actualmente cuenta In 

victimologín, ambas son prioritarias e importantes y con su adecuada aplicación y 

control sanearemos el sentimiento de inseguridad que actualmente padecen gran 

número de habitantes de nuestro pnis, propiciWldo un mejor desnrrollo en los 

ámbitos político, sociul y econónúco. Estn es 111 razón fundan1ental de In 

prevención. 

En In nctuulidad, en México han sido pocos los intentos por legislar en materia 

victimológicn, existen dos leyes que tratan sobre el auxilio y asistencia a las 

víctimas, una de ellas del Estudo de México en 1969 y In otra corresponde al 

Estado de Jalisco de 1981, el intento plasmado en los citados ordenanúentos, bien 

podrian ser utilizados para la crea~ión de una Ley de competencia federal que 
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detenninará las bases sobre In.~ cuales se va a trabajar para 111 adecuada asistencia y 

prevención de la victimización, o bien motivar para que cada Estado legisle sobre 

la materia, según sus requerinúentos y nec!'.sidades. 

De lo anterior se desprende que debe tenerse, como ya se observó, un 

conocinúento de las cnusns sociales de In victinúdad, para poder tener la 

posibilidad de operar contra elln en fom1a válida y racional; es decir con base a una 

verdadera política victima! preventiva de Clll'IÍcter objetivo y científico. (8) 

En la medida en que se logre crear conciencia de lo anterior, los niveles de 

crinúnelidad y victinúdad serán reducidos y los r¡iveles de tranquilidad de la 

sociedad serán superiores. 

(8) Cfr. MARTINEZ Rincones J.F. op. cit. pág. 119. 
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!! NECESID.\D DE CBF'8 EN MEXICO EJ. CONSEJO N,\CIONAI. 
PARA I ,i\ PBEVFNCION DE J.,\ VICTll\UZAC]ON 

Se ha mencionado en múltiples ocasiones que en nuestro país las autoridades 

gubernamentales, aún no le hw1 dado In importancia que merecen lns actividades 

preventivas a nivel victima!. 

Considero que aunque las actividades preventivas en ciertos delitos, constituyen 

un gran avance, falta darles un orden con bases científicas. Los progren1as de 

prevención deben ser diseñados por especialistas en la materia, ser continuos a 

pesar del cambio de gobierno y tener una evaluación constante y estar integrados a 

un plan global de prevención. 

Se hace necesario que en México elÚsta un órgano que diseñe, coordine, regule 

y evalúe todas las actividades relativas a la prevención social de la victimidad; es 

por ello que propongo la creación de un consejo a nivel nacional para prevenir la 

victimidad, el cual deberá ser dirigido por especialistas en la materia y que además 

esté integrado por diferentes científicos e investigadores de materias afines al 

estudio de la victimidad. 

Resulta de igual importancia la participación gubernamental, empresarial, de 

los sectores productivos, del público en general, de las universidades, etc., con ello 

lograrinmos involucrar a toda la sociedad para que expongan slL5 demandas y 

aporten soluciones al núsmo. 

Es preciso establecer que la victimologla tiene tres grandes campos de estudio: 
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J.- El 11r1élisis de la conducta de la víctima 

2.- La investigación de los factores generadores de las mismllS. 

3.- La atención clínica y prevención de la victimidad. 

La creación de un instituto encargado de coordinar las actividades preventivns, 

debe contemplar y cubrir los puntos Rlltes señalados, para tener alternativas y 

controlar el número de víctimas. cw111Jiziindolas para su tratamiento clínico y 

establecer medidas para su no victimización. Todos los orgw1ismos públicos y 

privados, al igunl que la comunidad deben participar en la solución del problema 

Debe crearse un órgano coordinador para dicha actividnd y organizar las labores a 

nivel nacional. c-0111puesto por comisiones intersecretnriales y con la participación 

de todos aquellos grupos o instituciones que se dediquen a atender los problemas 

victimales. 

El Consejo Nacional para la Prevención de la Victimidad, debe ser un órg1U10 

independiente para que su actuación sea imparcial y se encuentre alejuda de los 

vicios gubernamentales, que en materia administrativa son comunes cu1U1do el 

Estado pretende establecer su hegemorúa en actividades de injerencia social, 

sería ló¡ico pensar, que el Estado se encargue de formar este Consejo y de 

administrarlo, porque entruría en gran parte con lo relativo al sistema de justicia , 

pero considero -con la experiencia vivida en otros campos-, que seria mejor dejarlo 

trabajar en fomm libre, sin burocratismo, sin el afán de intereses partidistas, y que 

se dediquen de lleno a su misión. 

El Consejo estará constituido por especialistas de las materias afines n In 
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victimologio, por lo tanto será un número linútado de trabajadores que se 

encar¡arán de desarrollar trabajos de investigación, asistencia, prevención e 

información. Las personas a las cuales se designe para colaboración dentro del 

Consejo, deberán ~er elegidas por méritos dentro de su campo de estudio y no 

pollticos, ello para tener al mejor personal dentro del núsmo ¡arantiz.ando su 

adecuado funcionanúento. 

Los objetivos fundamentales del Consejo serán: 

a) Implementar medidos de prevención victima!. 

b) Disefiar pollticas de prevención, dirigidas tanto a la población global, 

como a grupos o individuos. 

c) Contar con la participación de la comunidad para poder llevar a cabo 

campafias de prevención. 

d) Investigar cuales son los factores generadores de la victimidad. 

e) Publicar los resultados de dichas investigaciones. 

f) Penetrar en los medios de comunicación, difundiendo los medios de 

prevención que se consideren eficaces. 

g) Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en la aplicación de las 

medidas preventivas. 

Con un adecuado mecanismo preventivo, se pueden obtener grandes logros, con 

lo cual podriamos reducir enormemente los gastos destinados a Ja problemática 

criminal, resulta más barato prevenir la victinúdad que prevenir y readaptar a los 

delincuentes. 



-118 -

La atención adecuada a la.~ victimas y su prevención, es lo más importante para 

la victimología, en nuestro país, aún falta mucho por hacer, se debe luchar por la 

dignidad que todos los meKicenos nos merecemos, es una labor ardua y 

complicada, pero bien vale In pena el esfuerzo por concretarla. ya que la realidad 

actual así lo eiúge. 
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6. FUTURO DE LA VICTIMOLOGIA CLINICA 

Los últimos añds han dado testimonio de un desarrollo importante de la 

vietirnologie, el estudio de las victimas de los delitos, que durwite los años 50'S y 

60'S se encontraban en estado embrionario, ha tenido considerables avances, 

¡racias al interés que muestran estudiosos en la materia y al público en general que 

busca una mayor garantía a su seguridad personal. Lo anterior ha propiciado 

publicaciones de diversa índole que se ocupan del teme, así como eventos -tal es el 

caso de los simposiums internacionales de victimologia; todo ello con la finalidad 

de darle mayor proyección a este problema y crear medidas para dignificar a las 

víctimas de los hechos delictuosos. (9) 

La victimologia se ha enfrentado a constantes ataques y criticas similares a 

aquellos que fueron dirigidos, hace algún tiempo a la criminología, pero a pesar de 

ello progresa lentamente hacia la madurez científica y adquiere poco a poco 

respetabilidad académica. 

La vietirnologia clinica juega un papel importante dentro de la víetirnologia en 

¡eneral, es precisamente ella la que evaluará el proceso de desestabilimción fisica 

o emocional que sufre o sufrió una persona o grupo social al suscitares un ilícito en 

su contra, de lo cual obtendremos resultados de la investigación aplicada para 

evaluar el daño e implementar la asistencia adecuada y posteriormente dictar las 

medidas o politicas tendientes a su prevención. 

(9) FA'ITAH, Ez:zat. Op. cit., pág. ~3 
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Ln clínica fom111rÍI parte medular de estn investigación, por eso es importnnte la 

creación de institutos o centros encargados de realizar dicha actividad, que 

dispongru1 de los elementos científicos y técnicos suficientes acordes n su fin. La 

implementnción de medidas tnles como esta, propicinrÍI que la5 persona5 gocen de 

una mnyor seguridad, y al g•muitiznrse ese derecho, lograremos importnntes 

beneficios en todos los plnnos. 

Las contribuciones efectuadas por investigadores han mejorado In comprensión 

que se teníu de la victima, de sus cnracteristicns y su conducta, lo que ha generado 

un mejor punto de vista que ru1tes no se tenia acerca del problema. La clínica se 

hace necesurin parn lograr los objetivos fundamentales que se plasman en la 

Victimologfo. Habrá que incorporar n futuro nuevos programas adecuados donde 

estn puedo llevarse u cabo, estableciendo instituciones cuyas metas estén dirigid ns u 

descubrir y perfeccionar los medios específicos para lograr que haya menos 

víctimas en todos los sectores de In sociednd, momos perjuicios y una victimidad 

menos grave. 

A pesnr de los progresos teóricos, el c11mino es aún largo y lleno de obstáculos, 

parece que cuanto mEÍs se aprende so~re las circunstancias que rodean a la5 

victimas de los delitos, más es nuestra ignoroncin; por ello resulta necesario 

realizar estudios interdisciplinarios a los fmes de controlar o reducir el fenómeno de 

la victimidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En la actualidad el delincuente es objeto de una gran cantidad de 

estudios, clasificaciones, protecciones e intentos por readoptarlo socialmente. Se 

pone a su servicio ciencia. tecnología y todos los medios posibles. La víctima carece 

de toda esa infmestructurn. 

SEGUNDA.- Desde hoce poco tiempo, los estudios de les víctimas se han 

multiplicado, tratando de sncarlns del olvido total y colocarles en el sitio que humana 

y científicamente merecen. 

TERCERA.- Le victimología debe constituirse como una ciencia que se encargue de 

todos les clases de victimes (sociales y penoles). Por lo que deberá tener en su seno 

el acopio y la infom1nción multidisciplinaria pertinente. 

CUARTA.- La víctimologla clinica debe utilizar un método interdisciplinario pare 

nllegerse n1 conocimiento integral de la victima, en la ectulllidad esta fomm de 

tmbajo es común, sobre todo tratándose de problemas sociales. 

QUJNI'A.- Resulta necesario efectuar investigaciones victimológicns y 

perfeccionar los métodos con que se disponen capaces de evitar la victímidad. 



- 122 -

SEJr.TA.- P11ra comblllir la victinúdnd de numera más eficiente se tiene que 

considerar la fenomenología en su totalidnd, el número de víctimas, la gravedad de 

las consecuencias y twubién la diversidad de factores que tienden a crearlas. 

SEPTl!a!A.- Se tienen que implemenlllr programas para asistir eficientemente a las 

víctimas de los delitos en los cmnpos médico, psicológico y social, además de 

orientarlo respecto o su papel en el. procedinúento penal, mostrándole como 

funciona el sistema de justicio y las fonuos de evitar In victimización. 

OCT A 1"4.- Lo labor clúúca o nivel victinml consiste en brindarle apoyo y confillllZll a 

lu víctin1a poro evitor su marginación en el medio social. 

NOVENA.- El quehacer clínico a nivel victin1ológico, debe estor a cargo de un 

grupo de especialistas que contarán con los elementos técnicos necesarios a fin de 

brindar un trato discreto y hum11110. 

DEC/Jv!A.- Es import1111tc establecer w1 progr11111a de coopernción estrecha y 

permllllente entre médicos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, 
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etc., pero otender el problema victime!. 

DECJMA PRIMERA.- Podemos concluir también que le complejidad de los 

problemos de la victimologío no pennite que un científico de cualquier ramo de lo 

ciencia asuma todo lo responsabilidad de lo investigación. Esto complejidad hnce que 

el trabqjo seo necesariamente un trobqio de colobornción. 

DECJMA SEGUNDA.- La instauración de un consejo rector que asista o las victimas 

de los delitos, constituye un progreso en lo investigación y en lo búsqueda de 

soluciones. 

DECJ/vl4 TERCERA.- La creación de progrwnas adecuados e instituciones cuyos 

metes estén dirigidas a descubrir y perfeccionar medios específicos, logrará que hoyn 

menos victimas en todos los sectores de la sociedad. 

DECJMA CUARTA.- El diagnóstico clliúco estú encanúnado e detenninor quién es lo 

victin111 y cómo ésto ha sido afectado. 

DECJMA QUINTA.- El pronóstico victima! tiene como objetivo principal el hacer 

proyecciones acerca de les consecuencias futuras o posteriores al acto de 
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vktimiz.oción. 

DECJMA SE>.TA.- El diagnóstico y pronóstico víctimol como aplicación científico 

darán hi pllutll pllrn sentllf los bases poro el trlllwniento del sujeto victimizado, Yll que 

los resultlldos son lo que verdrulerwnente interesll lli afectado. 

DECJMA SEPTIM4.- El trlllwniento como formo de lllendcr los problemos 

victin1oles constituye por si mismo una fonna de justicia, y el Estado debe brindllfle 

apoyo total pors su i.n..--tlluración. 

DECJMA OCTA1':4..- Todos los esfuerzos deben ser canolizodos hacia la 

consecución de un objetivo: menos víctintllS, menos perjuicios y un grado menor de 

victinúdad. 

DECJ.MA NOVENA.- No podemos hablar de justicia si fo víctinm no es atendida 

correctwnentc y con la prontitud que el caso amerita, lo que implica que para 

slllisfacer los requerintlcntos de nuestra sociedad, debe otorgarse tratwniento clínico 

victin1ológico. 

VJGESJM.4.- La víctima necesita gDiantíos legislativas a su favor. 
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V/GESIMA PRIMERA.- En la fose ejecutiva se deben instzumentw- los mecanismos 

pertinentes para otorgW" la reparoción del daño por parte del delincuente y 

subsidiariamente brindarla el Estado. 

V/GESJM4 SEGUNDA.- Si reolizados los medios nonnales el delincuente y el 

Estado no son capaces de indenmizar n las víctimas de los delitos, pueden crearse 

fondos especiales o de compmuns de seguros pare realizar dicha labor. 

VEGESIMA TERCERA.- La victimología puede conducir a un mejorm1úento de los 

procesos penales, incluyendo las sentencias, reduciendo efil la reincidencia y los 

riesgos de victimizeción. 

VIGESJMA CUARTA.- La prevención victinml significa di.giúficar al ser humano 

como tal, pare lograrlo es importante brindar los medios de seguridad pw-e evitar 

que personas o grupos se vean eti:ctados. 

1'1GESJMA QUJNI'A.- La actividad preventiva abarca dos can1pos de acción, el 

primero consiste en su intervención antes de que tenga lugar la victimiznción y el 

relativo a evitar In repetición del núsmo. 
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V/GESIMA SEJ.TA.- No existe muy difundida la discusión en el tratanúerúo 

doctrinol sobre la victimes de los delitos, por lo que se reconúenda un mejor examen 

sobre ese particular, incluyéndola ltinto en los contenidos de cátedra como en los 

textos sobre la moteriR. 

VIGESIMA OCTAVA.- Es indispensable que el juri'5ta cono~ca el esquema de 

trabajo que se realiza en lo victin1ología clínica. yo que en últinm instancia es él quien 

oplico estos conocinúentos a lo práctica profesional, debe por lo tanto tener un 

punto de referencia pora el problema planteado. 
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