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PRESENTACION 

La tesis que aquí se expone en una Proposición a manera de 
introducción y ocho capítulos generales cuyo detalle se destaca en la 
hoja de Contenido. Intenta responder al motivo fundamental que 
originó el presente trabajo en el sentido de investigar documental y 
empíricamente, a través de algunos casos, lo relacionado con las 
víctimas del delito de homicidio. Así como también la posibilidad de 
coadyuvar con algunas ideas a la prevención de tal delito y los medios 
o recursos de reparación del daño para las víctimas. 

Además la selección de tal tema, se debíó a la asesoría recibida y en 
base a los estudios que realicé en el último año de la carrera de 
Derecho, en especial, las disciplinas criminólgicas entre las cuales 
destacó para mi, la Victimología. 

Por último, podría agregar, que uno de mis propósitos sería contribuir 
para que los estudiosos de esta ciencia de reciente fonmación, 
pudieran en su calidad de autoridades académicas en el nivel medio 
superior, lograr que dicha disciplina se incluyera en la curricula de su 
plan de estudios; a fin de que al ingresar a la carrera de Derecho, 
estuviesen mejor dotados para su desempeño como abogados de las 
víctimas del delito de homicidio. 
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LA VICTIMOLOGiA EN LA PREVENCiÓN DEL DEUTO DE 
HOMICIDIO E INDEMNIZACION DEL DAÑO 

PROPOSICiÓN 

7 

La propuesta que titula la presente tesis, habrá de sustentarse a 
partir del supuesto de que existe una relación de interdependencia 
de carácter biopsicosocial, entre los sujetos pasivo y activo del 
delito de homicidio. 

En la perspectiva de esta hipótesis, el proceso que se ha 
seguido para probarla, en lo general, ha sido mediante algunas 
consideraciones históricas, doctrinarias y teórico conceptuales del 
hombre en sociedad, y su conflictiva socio económica, política y 
cultural relacionada con el homicidio. Asimismo, en lo particular, 
se ha intentado un estudio sobre el delito de homicidio dentro del 
marco del Derecho Penal. El homicida o victimario en el campo de 
la Criminología, y de las víctimas del homicidio desde el enfoque 
de la Victimología. 

Es en el estudio de esta última disciplina científica donde se 
han podidO identificar determinadas razones, principios y juicios 
válidos jurídicamente. los cuales posibilitan la formulación de 
medidas de prevención del delito de homicidio; así como la de 
proporcionar elementos de juicio suficientes y objetivamente 
comprobables para fundamentar los preceptos legales que 
posibiliten la indemnización del daño. 

Por otra parte, es necesario expresar que el desarrollo de 
tal estudio se ha guiado con la metodología deductivo inductiva e 
inductivo deductiva. También se recurrió a las estadísticas y a las 
técnicas de investigación documental a través de la revisión y el 
estudio de expedientes jurídicos y criminólogos. 

Además. se entrevistó a algunos victimarios de algunos 
casos de homicidio en el Distrito Federal. 



De ahí que se haya orientado el curso de esta tesis a rart¡'r 
del siguiente objetivo general: 

Identificar los rasgos fundamentales de los actores y fa 
situación delictiva del homicidio, así como las relaciones y las 
consecuencias entre homicida y víctima. 

Por otra parte, habrá que antícipar que el logro de tal 
objetivo está condicionado a los satisfactores que rueden 
obtenerse de una reflexión honesta y justa sobre el contenido ele 
este estudio. 

En este sentido, y de manera introductoria, se adelantan 
algunas ideas generales, a saber: 

La victimología 1 como estudio científico de las víctimas, en 
este caso del homicidio, conlleva la observación, el análisis, la 
experimentación y la comprobación de todos aquellas hallazgos 
que contribuyan a superar la problemática en tomo al delito de 
homicidio, específicamente de las víctimas. 

Resulta obvio, sin embargo, que no puede haber víctimas 
sin victimario, que es sujeto del delito, por lo que implican 
consideraciones acerca de sus características biopsicosociales; así 
como aquellos rasgos del contexto socioeconómico, político y 
cultural de la sociedad o comunidad donde se ha cometido algún 
homicidio. 

Y, además, tener en cuenta la relación ecológica del 
ambiente físico con la colectividad. Todo ello dentro del marco 
jurídico penal vigente, en donde habrán de hacerse apreciaciones 
de algunos elementos o factores situacionales tales como: 
condiciones, hechos, circunstancias, posturas, etcétera. De 
acuerdo con un espacio y tiempos determinados; así como de los 
elementos y factores atenuantes y agravantes imputables al delito 
grave y sus sanciones penales consecuentes. 

1 La victimología es una ciencia relativamente reciente. inicia en la década de los 405. Su 
definición como tal. se hizo en el Primer Simposio sobre Victimología, realizado en Jerusalén, 
Israel, en 1973. Neuman, Izac. 



La vlctlmologia no puede en su actual estado de avance 
permitir ser una ciencia autónoma: ya que junto a la criminología y 
la penología son disciplinas del Derecho Penal. Sin embargo, 
también tiene que auxiliarse de otras ciencias sociaJes como son: 
la Antropología Criminal, Sociología Criminal, Psicología Criminal y 
la Filosofía del Derecho. 

Todo ello por que la victimología vigente, en proceso de 
formación, le falta precisar aún: su objetivo, estructura, 
metodología y un lenguaje propio como ciencia. 
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Capitulo I 

La vida primitiva del hombre 

En los tiempos primitivos de la evolución humana, expresan 
los expertos de la Antropogenia, "... la conversión de 105 

neanderthaleses en hombres de Cro-Magnon tuvo lugar en las 
comunidades primitivas que emergieron de las hordas; la horda, 
con su egoísmo semianimal y sus instintos salvajes aún 
insuficientemente refinados, se transformó en un cuerpo social 
superior, la gens o c1ana en donde fue superada la contradicción 
entre instintos salvajes dados en la etapa previa del desarrollo de 
la comunidad primitiva, y el desarrollo de la técnica, la cual implica 
relaciones sociales más Complejas,,2 

Por otra parte, la organización de los grupos primitivos se 
complica, al respecto, y siguiendo la obra de lewis H, Morgan en 
su ordenamiento de la prehistoria en sus etapas de Salvajismo, 
Barbarie y Civilización: menciona de ellas, lo siguiente: 

En la etapa del salvajismo: la recolección de plantas, raíces, 
bayas, nueces y otros frutos, así como insectos y animales 
pequeños, le proporcionaban al hombre el sustento, 

En la barbarie, la pesca, la caza, la domesticaCión de 
animales y el pastoreo de ganado, dotaba al hombre de alimentos 
más nutritivos. Además, al finalizar dicha etapa se dedicó a la 
agricultura de riego. 

Todo ello logró simultáneamente el desarrollo del lenguaje, 
a través del trabajo del domino del fuego y ciertas técnicas 
empíricas en la elaboración y manufactura de utensilios, 
herramientas y armas (fase paleolítica y neolítica). Por ello su 
tránsito de la horda a las gens, la tribu y ciudad y nación, así como 

a La palabra laUna gens. que Morgan emplea para este grupo de consanguíneos lo mismo que el 
término genos en griego, slgmfica tlnaJe descendenCia común. 

: M.F. NiesturJ. El origen del hombre. EditOrial MIR. Moscú. 1979. pp. 337-338 (El autor cita la 
Cfr. a S P. Tlastow, 1946), 



la configuración de la familia y la institUCionalización del Estado en 
la civilización. 3 

Es necesario recordar también en esta etapa organrzativa, 
la transformación de la familia primitiva con base al sistema de 
parentesco consanguíneo, característico de la gens. 

Pero este agrupamiento también se establece en forma 
presuntiva o ficticia, como cuando sus miembros se agrupan e 
identifican alrededor de una tate m (entidad anímica o inanimada). 
"Tal grupo cerrado en manera que no admite ninguna 
comunicación con extraños, está caracterizado, por una tan 
estrecha solidaridad de los miembros que parece una unidad 
bien coherente,,4 

Aquí es conveniente agregar que la unión de los individuos 
de la gens se posibilitaba por ciertas instituciones sociales y 
religiosas; pero, además, se disciplinaban en razón a ciertas 
costumbres como se verá más adelante, cuando se hable sobre 
las normas, que constituyen una fase superior de la organización. 
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En relación a la formación de la familia en los grupos 
humanos primitivos, existen dos teorías: La primera, -teoría 
matriarcal-sostiene que la horda fue modificada por una 
organización progresiva, en donde van a quedar relegados: la 
inexistencia de lazos reguladores de lo sexual; y la prole, se 
empieza a desarrollar en torno a la madre (esta situación de 
hecho, da pie al derecho maternal). 
La teoría patriarcal, por su parte, indica que el origen social de las 
familias separadas, esta basada en que sus miembros se unan 
bajo la autoridad y protección del más viejo ascendiente varón 
reconocido por el grupo (patriarca) 

Un hallazgo relevante de estas aportaciones de Lewis H. 
Morgan- citado por Engels- es que toda la organización social de 

3Cfr. Marx. Carlos, y Engels. F. La familia, la Propiedad Privada y el Estado. Obras escogidas 
en dos tomos. Editorial Progreso. Moscú, 1955, Tomo 11, p. 240. 

4 Consentini, FranCISCo. Dr. Filosofía del derecho. Editorial cultura. México. 1930, pp. 130~132 



los griegos y romanos de los tiempos pnmltlvos en gens. fratrias, 
tribus, encuentra su paralelo fiel en la organización indoamericana 
de la gens iroquesa, en especial, la tribu de los senekas que fue 
investigada por Morgan en 1851. 

La reflexión cuidadosa acerca de las relaciones de 
convivencia humana, entre individuos de un mismo grupo social, 
necesariamente conlleva una serie de ideas sobre las actitudes y 
comportamientos relativos a la aceptación, indecisión o rechazo, 
en la compartición de recursos y eSPílcio, para la convivencia de 
tal grupo. En este sentido se podría hl!lar de la solidaridad social o 
humana, asociada a la libertad y al .progreso con bienestar. Pues 
la coexistencia de varios individuos, sólo puede garantizarse si hay 
solidaridad social, y ésta, únicamente se da en un ambiente de 
libertad, lo cual supone que el hombre- en términos genéricos- se 
dé cuenta de su existencia y que respete la existencia de los 
demás. 

Aunada a esta idea, van ideas de bienestar y progreso 
aunque, también surgen otras que marcan disensiones, 
controversias, conflictos y delitos. 

A este respecto se piensa que: " ... desde las primeras 
asociaciones humanas encontramos ya hechos extra y 
antisociales, que ha su tiempo se convertirían en extra y 
antijurídicos. Diríase que la humanidad nació con vocación innata 
para el crimen, al igual que con su vocación para su contraria, la 
solidaridad que lo combate y mediante la cual ha de ascender 
hasta las cumbres de su perfecCionamiento's 

Para ilustrar un tanto la conceptualización de la solidaridad 
humana, con sus respectivos juicios de maldad, envidia, crimen y 
las consecuencias de la transgresión a las normas, se tienen las 
referencias históricas siguientes: 

La historia del antiguo Egipto (1500 a. de J:C:) consigna el 
mito de que Osiris fue una vez rey de este país y enseñó a los 

5 Carranca y TrujiJlo R, y Carranca y Rivas R. Derecho Penal Mexicano. Parte General. 
EdrtOrial PoJ1'Úa. S.A., México, 1995. P 15. 



hombres a cultivar la tierra. "Pero Osiris tenía un hermano muy 
malvado, Set, que lo mató por envidia. El hijo de Osiris en 
combate con Set y lo venció'''. 

También existe la versión bíblica de que Caín mató a su 
hermano Abe!. Siendo el primer agricultor y el segundo pastor 
(Génesis 4:1-8). 

No obstante, lo reprobable de tales crímenes, ya pesar de 
que la fuerza de los mandamientos morales de la religión de 
códigos y leyes, el delito y el crimen persisten. 

6 Mishulín A. V., Historia de la Antigüedad.- EditOrial Futuro. buenos Aires. Argentina, 1959, p. 
2: 
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1.1 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

1.- generalidades 

El propósito de este capítulo, es enmarcar conceptualmente los 
principales términos involucrados en el delito de homicidio, y éste, 
analizado desde el enfoque de la victimología. Se aclara que las 
teorías sobre el derecho, el delito, y la victimología; se toman aquí en 
su forma más general. 

De ahí que se exprese que, la existencia de la sociedad se 
posibilita por medio de la coexistencia y cooperación individuales 
dentro del conjunto, a fin de lograr objetivos comunes, aunque todo 
ello en forma ordenada. 

O bien, como lo expresa el Dr. Francisco Cosentini cuando dice 
que: "Toda coexistencia, toda cooperación, por consiguiente, se hace 
posible con unaJormaJegulada de acción, con_una norma. Esta forma 
regulada de acción, en virtud de la cual se hace posible, está 
constituida, precisamente, por el derecho·7 

El autor citado, más adelante agrega: "El derecho como norma 
jurídica, supone deberes, y por otra parte prerrogativas; esto 
constituye el derecho objetivo, y cuando el individuo actúa a través de 
su voluntad para explicar una forma determinada de acción (facultad 
operativa) se habla del derecho objetivo·8 

Se puede enfatizar que la norma jurídica, considera solamente 
las relaciones externas, es decir, las indispensables a la coexistencia y 
cooperación sociales. Estas cambian de acuerdo a las situaciones de 
tiempo y lugar. La norma jurídica es relativa, ya que se desarrolla y 
transforma continuamente. 

7 Cosentini, Feo. Dr., op. Cit., p.33 
8 Ibidem. p.33 



2.- Conceptualización 

2.1.- La norma3 

Por otro lado, los estudiosos del derecho señalan que las fuentes 
de la norma jurídica pueden ser directas o indirectas. 

De las directas se puede reconocer el poder, la costumbre y el 
pacto normativo. De las indirectas, se han reducido a la interpretación 
de la norma, la jurisprudencia y las acciones humanas. La primera es 
obra de qUienes interpretan la significación del mandamiento y de los 
órganos que aplican y hacen valer la norma: la segunda es obra de 
quien obedece el mandato9 

Otras fuentes indirectas que menciona el autor citado para 
etapas sociales superiores, son entre otras, la conciencia del juez, el 
derecho científico, los principios generales del derecho, la equidad y el 
derecho natural. 

Es Importante acotar que en los tiempos primitivos, los grupos 
sociales se caracterizan en su justicia penal. "Por una relación violenta 
e inmediata contra toda causa perjudicial. Siendo patente el instinto 
de conservación: no habiendo leyes ni deberes. sino acciones y 
reacciones determinadas por las impresiones sensibles y las 
emociones correspondientes. 

En tal reacción violenta e inmediata debe buscarse el germen del 
derecho social de punlción"lO 

a Norma - 'Cualquier modo o condicionamiento de conducta SOCialmente sanclonaaa 
DIcCIonario de SOCiología, F e E . MéxICO 1971, P 201 

9 Consentml, FrancIsco. Dr Op elt p 52 
10 fdem p 389 
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2.1 1.- La Norma Juridlca. 

Respecto al contenido de la norma Juridica se puede decir que es 
variable. no asi en el aspecto formal que reviste características de 
Exterioridad (coexistencia y cooperación sociales); objetividad 
(independencia de las voluntades que la deben observar); 
obligatoriedad (acatada aún sin la voluntad de los individuos); 
bilateralidad (impone obligaciones y atribuye prerrogativas); coactiva 
(por parte de un poder); sancional (prevención del castigo para quien 
viole la norma). Siendo el Estado el organismo capaz de imponer el 
castigo y de hacer respetar la norma. 

Por otra parte, habría que agregar que el derecho objetivo es "El 
conjunto de normas obligatorias impuestas a las acciones de los 
hombres para regular las relaciones externas indispensables a la 
coexistencia y cooperación y sostenida por la autoridad del Estado, a 
fin de garantizar a los individuos y la colectividad social la consecución 
de sus fines"." 

2.1.2.- Las normas religiosas. 

Regulan las relaciones de los individuos que profesan una misma fe, y 
de éstos a Dios. Son sancionadas por la divinidad en forma directa o 
indirecta por mediación de la autoridad religiosa o eclesiástica. 

2.1.3.- Las normas morales. 

Están contenidas en la religión y son obligatorias; su transgresión 
acarrea además del castigo divino, el remordimiento en el individuo y 
la reprobación de sus correligionarios. Las normas morales hablan de 
hacer el bien, lo bueno, lo justo, etc. 

2.1.4.- Las normas de la costumbre. 

Son aquellas en las que los hombres deben adaptarse a las relaciones 
sociales determinadas por las situaciones de la vida. Son propiamente 

11 !bld. P 35 



normas de conVivenCia. de decoro. de cortesía. de moda. de 
ceremonias y hasta de etiqueta. Vienen a ser maneras habituales de 
actuar; deviene de los hábitos. las Ideas. los sentimientos. los usos y 
costumbres. 12 

2.2.- Las fuentes de las normas juridicas. 

Para el jurista, /a fuente es el momento inicial de la norma. 
Siendo las fuentes del derecho desde el punto de vista psicosocial, la 
expresión de la conciencia colectiva orientada de cierta manera, 
constituyendo una forma de mandato para toda una comunidad. Tal 
mandato asume tres aspectos distintos: un poder ya existente la ley, 
puede formarse lentamente la costumbre o puede resultar de un 
acuerdo de voluntades llamado pacto normativo. 

La ley, la costumbre y el pacto normativo son llamadas también, 
fuentes directas. Además existen las fuentes indirectas de la norma 
jurídica, la jurisprudencia y las acciones humanas. 

Aqui, cabría ser reiterativo, en el sentido de que todo lo útil a la 
vida social, es lícito; en cambio, lo ilícito, es lo que pe~udica a aquellas 
personas que coexisten en la comunidad. 

Todo ello viene a concurrir, por el hecho de que las normas, 
independientemente de su fuente, permiten identificar lo lícito de (o 
ilícito. Sin embargo, siempre ha habido crimen, delito y 
contravenciones. 

También se tiene que recordar que /a relación jurídica es e( 
resultado de las declaraciones, acciones y manifestaciones externas 
de la voluntad de los individuos, de conformidad o no conformidad con 
la norma. 

2.3.- Vendeta o venganza 

De lo hasta aquí descrito, es conveniente destacar lo 
concerniente a la vendeta o venganza. Esta, como un acto vindicativo 
individual o colectivo, en el que el hombre, ante un acto agresivo a su 

1: Idem. p 36 
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persona o a sus bienes, obtiene mediante otro acto agresIVo o violento 
de su parte hacia su agresor, una supuesta satisfacción. 

Cabría señalar también que en las conductas vindicativas surgen 
comportamíentos de solidaridad humana, y la coexistencia en su 
modalidad de garantía de existencia; aunque conlleve diferencias, 
conflictos, pugnas y el mismo crimen. 

Asimismo, habrá que puntualizar que la venganza con agresión, 
violenta otra reacción igual. La venganza se contempla en cuatro 
aspectos diferentes: 13 

1. Venganza Privada 
2. Venganza Divina 
3. Venganza Familiar 
4. Venganza Pública 

1.- La Vendeta Privada o venganza de sangre, puede 
ejemplificarse con la "Ley del Talión" o el "ojo por ojo' (ver: Éxodo 
21 :23 al 25). 

El versículo (23) dice: "Más si hubiere muerte, entonces pagarás 
vida por vida, (24) ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 
por pie, (25) quemadura, herida por herida"14 

2.- En la venganza familiar un miembro de la familia es el 
encargado de vengar la ofensa en lugar del ofendido. (En México, en 
algunas entidades federativas, las venganzas terminan con todos lo 
miembros de la familia ofensora). 

3.- La venganza divina, se originó en las comunidades con 
concepciones mágico - religiosas, en donde los mitos cobraban una 
especial relevancia. Tal podría ser como ejemplo, el mito de Ra en la 
antigua cultura de Egipto ( 5000 a 3500 años a. de J. C.) Este mito 
aseveraba: "Yo envío a los hombres las inundaciones y el fuego: 
(Otro mito egipcio decía que) "Los hombres que Ra creó, comenzaron 
a pecar ... Entonces envió a la tierra a su hija Hator para que los 

13 Amuchategui Requena, Irma. Derecho Penal. Editorial HARLA, Colección de TextosJurídicos 
Umversitarios, México, D.F., 1993, pp.4 , 5 
14 Santa Biblia: Antigua versión de Casidoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 
(1602), Otras revisiones (1862,1960) Sociedades Bíblicas Unidas 



castigara. Con esos mitos los sacerdotes buscaban inculcar en los 
hombres su temor a los dioses y el sentimiento de su propio 
desamparo,,'5 

Siglos más tarde, este sentimiento frustante de desamparo, 
provocó que el hombre cuestionara su temor, y ello le orilló a tratar de 
explicarse: el nacimiento, crecimiento, sueños, vida y muerte; así como 
otros fenómenos de la naturaleza. Tal búsqueda en sus inicios le 
empujó al ocultismo. De allí surgió la magia tehúrgica, o sea; aquel 
conjunto de prácticas religiosas que los sacerdotes ejecutaban y 
mediante las cuales se hace creer a las personas, que aquellos - los 
sacerdotes - hablan con los espíritus divinos. Además, por revelación, 
el poder divino ordena los mandamientos a cumplir su pena de castigo 
si no se les da cumplimientoa

. De esta situación, se puede mencionar 
lo indlcaao en el texto biblico de GénesIs, Capitulo 2:16 y 17. 

Por otra parte" ... en la ciudad - Estado de Babilonia regida por 
el rey Hammurabi (1730-1685 a. de J.C:), formuló y mandó inscribir en 
un pilar de roca, cerca de 280 leyes que en su conjunto constituyen un 
código, El cual en sus secciones 22-24 especifican que, "si un hombre 
ha cometido un robo y es atrapado, la víctima del robo debe 
formalmente declarar lo que perdió ... y la ciudad ... debe reembolsarle 
lo que ha perdido. Si la víctima pierde la vida, la ciudad o el alcalde 
debe pagar un "manen" de plata a su pariente".16 

Pero además de estos aspectos legales, el código contenía 
otras leyes que observaban la vida económica y la vida de las familias. 
En este sentido, se puede inferir que estas leyes, "Protegían los 
intereses de los poseedores de esclavos. Así, si alguien, violando la 
ley, escondía en su casa a un esclavo fugitivo perteneciente al rey o a 
un ciudadano común y no lo entregaba cuando lo exigía el funcionario, 
se le castigaba con la muerte,,17 

Abriendo un breve paréntesis en el largo tránsito de las 
intenciones por regular los comportamientos delictivos, se podría 

15 Mishulín, A. v.. op. Cit. p. 21 
16 "Rodríguez Manzanera. Luis Profr. victlmoJogía, EdItorial Porrúa, S. A.. México D. F .. 1996, p. 6. 
a. Versículo 16.- ~y mando Jehová Dios al hombre. Diciendo de todo árbol de huerto podrás comer. 
( 17) más del árbol de la CIencia del bien y el mal no comerás: porque el día que de él comieres, 
ciertamente monrás", ver capitulo 3 de Génesis. los castigos. 
,7 Mlshulin, A V., op. CiL p. 38 



y tiempo después continuadas por consideraciones más humanas, 
prácticamente hasta el siglo XVII; a partir del advenimiento del 
cristianismo. 

No es sino hasta los albores del siglo XIX, cuando se empieza a 
dar fundamento científico a los factores constitutivos de la 
delincuencia; aunque los aspectos jurídicos siempre fueron 
considerados a través de la historia humana. 

2.4 Crimen y Delito 

A continuación se mencionan algunas ideas relacionadas con los 
conceptos de crimen y delito; de acuerdo al derecho romano de donde 
proceden ambos vocablos. 

2.4.1.- Crimen 

Se utiliza como "Infracción penal grave, (Pina-Vara). Estos autores 
agregan: "En el derecho francés se distingue entre crimen, delito y 
contravención en atención a su gravedad. 

Crimen se emplea también como sinónimo de delito. 'Se ha 
dicho que los crímenes lesionan la libertad y la vida; los delitos, los 
derechos derivados del pacto social, como la propiedad; y las 
contravenciones suponen meras infracciones de los reglamentos de 
pOlicía"'B 

Por lo que se puede apreciar, delito a diferencia de crimen, en el 
pasado, era un acto que perjudicaba a un particular y le daba derecho 
a pedir una indemnización. Era pues un concepto propio del derecho 
civil, si bien se extendía a actos que hoy se consideran criminales, 
como el hurto, el robo, el daño en cosa ajena, las injurias y lesiones 
personales. 

?O 

Crimen, en cambio, era un acto que lesionaba directamente a la 
comunidad y que se castigaba por las autoridades, como la traición a 
la patria. O sea que crimen, propiamente se consideraba como 
atentatorio contra la comunidad, en tanto que el delito lo era contra el 
particular. 

18 De Pina Rafael, y De Pina vara, Rafael.~ Diccionario de Derecho. Editorial PoITÚa. S. A. México, 
1991,p.203 



aientatorio contra la comunidad, en tanto que el delito lo era contra el 
particular. 

2.4.2.- Delito 

En la actualidad, la conceptualización del término delito, se 
concibe como "Violación de la ley penal, es decir, infracción al código 
de conducta que el Estado sanciona de manera especial definiendo 
los delitos' y sus penas mediante sus órganos legislativos, 
persiguiendo a los delincuentes, imponiéndoles penas y regulando el 
cumplimiento de éstas por medio de sus propios agentes 
administrativos"'9 

Asimismo, y en forma por demás resumida e 
independientemente del estudio científico de las causas y factores 
constitutivos de la delincuencia (etiología criminal). Se ha expuesto 
que el delito es: "El acto u omisión que sancionan las leyes penales".20 

Cabe aclarar que se ha desarrollado toda una teoría del delito, 
pero que para los propósitos de esta tesis, solo interesan dos aspectos 
fundamentales: 

Primero: Los sujetos del delito, uno activo o persona física 
realizador del delito, y otro sujeto pasivo o persona física o moral, 
sobre la cual recae el daño o peligro realizado por el comportamiento 
del delincuente. A esta persona o sujeto pasivo también se le da el 
nombre de víctima u ofendido y, 

Segundo: El objeto del delito, que puede ser material o jurídico. 
El primero, se dice de la persona o cosa sobre la cual concurre 
directamente el daño ejecutado por el sujeto que cometió el delito. en 
cambio, el objeto jurídico lo constituye el interés jurídicamente tutelado 
por la Ley. 

2.4.3.- Formas de manifestación del delito 

El concurso es el modo en que se realiza el delito, en relación 
con la conducta y su resultado. 

'9 Calvo, Julian.- Diccionario de SocIología. F .C.E .. México 1971. pp. 83-84 
20 Libro I del Código Penal del 10 de enero y 22 de julio de 1994, para el Distrito Federal en materia 
de fuero común y para toda la República en material del fuero federal 
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Hay dos formas de concurso que son: 

- Concurso ideal o formal y, 
- Concurso real o material 

El concurso ideal o formal, es cuando sucede que hay una sola 
conducta pero se producen varios resultados típicos (delitos); es 
cuando se dice que hay unidad de acción y pluralidad de resultados. 

El concurso real o material, se da, cuando con varias conductas 
se producen diversos resultados; se presenta la pluralidad de 
conductas y la pluralidad de resultados. 

2.4.4.- El desarrollo del delito (el inter-criminis) 

El inter-criminis consta de dos fases: 
-Interna 
-Externa 

13 Fase interna.- Es el proceso interior que ocurre en la mente 
del sujeto activo, y tiene las etapas siguientes: 

• Ideación.- Es el origen de la idea criminal, es decir, la concepción 
intelectual de cometer el delito. 

• Deliberación.- El razonamiento surgido se acepta o se rechaza 
• Resolución.- La persona decide cometer el delito. 

23 Fase externa.- La fase externa, surge al terminar la 
resolución y consta de tres etapas, siendo estas: 

• Manifestación.- Aquí solo se manifiesta la idea de delinquir por 
parte del sujeto 

• Preparación.- Se da, por los actos que realiza la persona, con el fin 
directo de cometer el delito. 

• Ejecución. Consiste en la realización de los actos que dan origen 
propiamente al delito. 

En la ejecución, se dan dos cuestiones: 

• Tentativa 

,'?' 



• ConsumaCión 

La tentativa esta constituida por actos matenales tendientes a 
ejecutar el delito, de modo que no se produzcan por causas ajenas a la 
voluntad del agente. 

La tentativa, es un grado de eJecución que queda incompleta por 
causas no propias del agente: y aquí se nota la intención delictuosa, y 
por ese motivo se castiga. 

Existen dos e/ases de tentativa, siendo estas: 

• Tentativa acabada y 
• Tentativa inacabada 

Tentativa acabada.- Se le da el nombre del delito frustrado 
porque el sujeto o agente realiza todo para producir un resultado que 
no se produce por causas ajenas a su voluntad. 

Tentativa inacabada.- También se le conoce como delito 
intentado, se da cuando el sujeto no realiza un acto que era necesario 
para producir el resultado, por lo tanto no ocurre. 

2.4.5.- Desistimiento y el Delito imposible 

Desistimiento.- Es cuando el sujeto activo, suspende 
espontáneamente los actos pendientes al cometer el delito o impide su 
consumación. 

Delito putativo.- Es también conocido como delito imaginario por 
la razón de que el agente realiza actos tendientes a cometer un delito, 
cuando en realidad no lo es. 

Consumación.- Es cuando se produce el resultado típico que se 
presenta en el momento preciso de dañar o afectar el bien jurídico 
tutelado. 
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Finalmente, podría expresarse que delito es el "Acto u omisión 
constitutivo de una infracción de la ley pena".21 

y según el artículo 7° del Código Penal para el Distrito Federal, 
el delito "Es un acto u omisión que sancionan las leyes penales" .En 
cambio, indica (C y R): "Tómese en cuenta lo que se enseña en la 
dogmática jurídica modema sobre el concepto del delito a los efectos 
técnicos-jurídicos: delito es la acción antijurídica lli>ica, imputable, 
culpable, en las condiciones objetivas de punibilidad". 

2.4.6.- Elementos del Delito: 

• Elementos positivos (aspectos positivos) 
=> Conducta 
=> Tipicidad 
=> Antijuricidad 
=> Imputabilidad 
=> Culpabilidad 
=> Punibilidad 

• Aspectos negativos 
=> Ausencia de conducta 
=> Atipicidad 
=> Causas de justificación 
=> Causas de Inimputabilidad 
=> Causas de inculpabilidad 
=> Excusas absolutorias 

Otros aspectos del concepto del delito de acuerdo a la teoría 
jurídica del delito, puede consultarse en la obra citada de los doctores 
en Derecho (Carrancá y Rivas), de la p. 234 a la 238. 

También es indispensable distinguir por sus rasgos 
fundamentales a los delitos dolosos y culposos. Así como aquellos 
clasificados como producto de una acción; es decir, por la conducta 

21 De Pina, Rafael, y De Pina Vara, Rafael.- Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa. S. A., 
México, 1991, p. 218 
22 Carrancá Trujillo y Carrancá y Rivas., op. Cit. pp. 142-143 



humana que "hace lo que se debe hacer". Y en la omisión, "se deja 
hacer lo que se debe hacer". 

2.5.- Delincuente 

El delincuente se define como: "Autor de uno a varios delitos" 
(De Pina y De Pina Vara). Estos autores constituyen el sujeto activo, 
ofensor, agente o victimario (en el caso del homicidio) o del delito que 
se compruebe. "Solo la persona humana es posible sujeto activo de la 
infracción. pues solo ella puede actuar con voluntad y ser imputable. 
En consecuencia, la responsabilidad penal es personal".23 

Esta definición de persona que ha cometido un delito, supera 
aquellas ideas en las cuales se consideraba a los animales como 
sujetos activos. 

"La Edad Media ofrece ejemplos numerosos de procesos contra 
los animales y Addosio ha podido reunir 144 de dichos procesos 
relativos a caballos homicidad, cerdos infanticidad, perros acusados 
de crimen bestialitis, topos, langostas y sanguijuela, etc".24 

La tenacidad de los investigadores de la delincuencia, como los 
de la llamada Escuela Positiva, entre otros, contó con Lombroso 
(médico de cárcel y antropólogo), el cual centro sus estudios en el 
hombre delincuente, actor principal del drama penal. Este médico se 
afanó por encontrar marcas o señales somáticas, lesiones orgánicas o 
trastornos funcionales que condicionaban la conducta del delincuente. 
Al estudiar locos y delincuentes, encontró algunas similitudes. 

Posteriormente Ferri y Garófalo de la Escuela Positiva Italiana, 
que acrecienta el estudio del delincuente. 

"La Escuela Positiva no se lo propuso directamente pero signó al 
crimen como una expresión de psicopatía social. Como una 
enfermedad social con etiología que concernía tanto al hombre en sí 
como al contexto social".25 

23 Carrancá y Rivas., loco Cit .. p. 263 
" Idem .. p 263 
25 Neuman.- Victimologia, op. Cit. Pp.- 20-21 



Años más tarde fueron Identificándose las causas de esa 
enfermedad social, en relación a los delincuentes, surgieron algunas 
clasificaciones, como aquella"... clasificaCión penitenciaria de los 
delincuentes que los separa según el sexo (varones y mujeres), la 
edad (menores y adultos), la salud fisica (sanos y enfermos), la 
normalidad psiquica ("normales", locos, alcohólicos y toxicómanos, 
débiles mentales, psicópatas y neurópatas. vagabundos, etc.,), el 
origen social (urbano y rural), la incidencia en el delito (pasionales y 
ocasionales, habituales y reincidentes) e incluso según el delito 
cometido, estableciendo una categoria especial de delincuentes 
politicos y sociales" 26 

La persona fisica que lleva a cabo el comportamiento ilícito se 
reconoce como delincuente. Es conveniente aclarar que debe ser una 
persona física, para no caer en el error de pensar que la persona 
juridica o moral puede serlo; además, se considera necesario reiterar 
que los animales sólo son instrumentos que eventualmente utiliza el 
hombre, pero el responsable es el ser humano. Esta persona a la que 
se hace referencia es el delincuente. 

No se debe llamar delincuente al inimputable (el que no es sujeto 
de derecho penal por su especial situación) puesto que este no 
delinque, ya que por su especial situación de incapacidad queda al 
margen del derecho penal. 

2.5.1.- Frecuencia del comportamiento delictivo.-

Aqui se hace referencia a la periodicidad y número de ocasiones en 
que el delincuente infringe la ley. 

La clasificación es la siguiente: 

• Primodelincuencla 
• Reincidencia 
• Habitualidad 
• Ocasionalidad 
• DelincuenCia profesional 

26 Dlcclonano de Sociología Op elt p 42 



2.5.2.- El delincuente y la criminalísitica.-

El estudio del delincuente, desde el enfoque de lo criminal :: (e); 
cubre varias facetas como son: La Antropología (e); Biología (e); 
Psicología (e); Sociología (e). Además de la Victimología, Penología y 
"El estudio aplicado de la penalidad del delincuente y del 
predeJincuente" . 

Lo cual permite la fundamentación de la política criminal y las 
bases para el establecimiento de planes y programas del sistema 
penitenciario. Siendo los propósitos fundamentales de dicha política y 
sistema: la prevención de los delitos, la rehabilitación de los 
delincuentes y para evitar la reincidencia en la comisión de delitos. 

Resulta obvio que tales estudios deben basarse en la 
interdisciplinariedad, entendiendo a ésta, como " .. .la interacción 
existen entre dos o mas disciplinas diferentes. Tal interacción puede ir 
de la simple comunicación de las ideas hasta la integración mutua de 
los conceptos, directrices, metología, procedimientos, epistemología 
(estudio crítico del conocimiento científico), terminología, datos y la 
organización de la investigación y de la enseñanza en un campo más 
bien grande" 27 

Con los lineamiento mencionados, a continuación se toman 
algunos aspecto relevantes descritos en la obra citada del criminólogo 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 

En relación a la antropología criminal se tiene que son útiles para 
el estudio del delincuente: los índices cefálicos de robustez y la 
determinación del biotipo. Así la fisiognomía que trataba de explicar la 
personalidad a través del estudio de los rasgos físicos de la cara, para 
ver si al confesar una persona decía la verdad. 

En cambio, la frenología intentaba explicar la personalidad por 
medio de la identificación de alguna zona en las circunvoluciones 
cerebrales, en relación a la causa que impulsa al delincuente a 
cometer el crimen: " .. .lo que en realidad sucede es que, pueden existir 

27 Sarnta López Fernando.- Manual de Criminología, Editona! Pomía. México, 1996., P 21, A esta 
obra corresponde la cita de: Apaste!. Leo, et Al. Intercllsciplinaridad, ANUlES, México 1975 
(Prólogo). 
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determinadas alteraciones o disfunciones que perturben o modifiquen 
el ps¡quismo del sujeto y sean causas o factores criminógenos"28 

Los estudios mencionados - fisiognomia y frenologia - son 
antecedentes de la biotipología, la cual intenta conocer la personalidad 
del individuo, mediante "el estudio de la conformación de su cuerpo". 
Ello lleva a la concepción del tipo o modelo, que a su vez, deriva en 
variantes como son: 

1. Tipo somático: Que se identifica por sus características fisiológicas. 
Su análisis permite obtener la siguiente información 

• La forma de como nació y se desarrolló 
• La conducta del delincuente antes de cometer el delito 
• La conducta del delincuente durante el delito y 
• La conducta del delincuente después del delito 

11.- Tipo caracterológico, de su estudio se obtiene: 
• La forma de manifestación de las enfermedades 

pSicosomáticas en los diferentes biotipos. 
• que se da una relación entre el biotipo y la forma en que 

evolucionan y se interrelacionan aquellas enfermedades 
pSicosomáticas, especialmente criminógenas. 

2.5.3 Clasificaciones biotipológicas 

A).- La de Krestchmer - una de las más importantes, clasifica tres 
biotipos: 1°) Esquizotimico. 2°) Pícnico y 3°) Atlético. 

"En el primero la verticalidad predomina y la horizontalidad es 
minima. En el segundo la horizontalidad predomina y la verticalidad 
es. minima. En cambio en el tercero, hay proporción (criterio 
psicológico)"29 

B),- Otra tipología corresponde a Viola, que describe tres tipos, 
que son: 

1. Cerebrotónico ( ectomorfo), que da lugar a una persona más 
introvertida, más analítica, con mucha capacidad para encubrir 

28 Barrita López, op. cH., p. 74 
29 Idem., p. 75 



sus delitos, muy peligrosa y con alta predisposición a remcidir. 
tiene una alta proclividad a las psicopatías. 

2. El viscerotónico (mesomorfo) es extrovertido le gusta la buena 
comida, la buena bebida, es sumamente abierto, no sabe 
mentir. En un buen interrogatorio confiesa su delito, v. gr. 
chantajista. 

3. El atlético (endomorfo), puede cometer delitos violentos. Es 
sumamente impulsivo. Proclive a delitos contra la 
honestidad".30 

2.5.4.- Psiquiatría criminal 

El estudio del delincuente a través de la psiquiatria, - estudio 
científico de las enfermedades mentales -, tiene en PINEL -médico 
psiquiatra - a uno de sus pioneros." el afirma que existen detenninadas 
personas perfectamente nonnales, excepto en su capacidad para 
distinguir el bien o el mal. La idea de lo positivo o de lo negativo no 
existe en ellos, o bien existe en forma elemental. Esto es lo que se 
conoce como psicopatía. Pinel también clasifica a los delincuentes 
como: 

a) Delincuentes sanos mentalmente. Los que pueden: 
• Quedar circunscritos dentro del derecho penal 
• Tener la posibilidad de resocialización y 
• Disminuir su peligrosidad criminal, mediante una terapia 

adecuada. 
b) Delincuentes que padecen una enfermedad mental. En 

cambio estos: 
• Se encuentran al margen del derecho penal. 
• Las posibilidades de resocilización, casi no existen 
• La peligrosidad criminal está en aumento 

.. 9 

Otras aportaciones importantes en el campo de la psiquiatría 
criminal se atribuyen a Esquirol, primero en elaborar el concepto de 
esquizofrenia, y mencionar las alucinaciones. Cesar Lombroso es el 
primero en estudiar la epilepsia, enfermedad en la CJ,ue notó gran 
cantidad de agresividad (en espeCial en el caso Misdea). 1 

30 Idem. p 75 
31 Id .. P 76 



Morel, plantea la involución, la cual podria ser biológica y 
pSicologica por un proceso degenerativo. De ahi parte para concebir 
la teoría de la tara hereditana, que puede seguir un proceso de 
desintegración familiar. 

"Dentro de este proceso de involución, Morel señala varios penodos o 
generaciones: 

• La primera se encuentra al individuo con temperamento (cualidades 
desde el nacimiento) nervioso y conducta relajada. 

• Segunda.- se encuentra al individuo con tendencia a la toxicomania, 
alcoholismo, epilepcia. 

• Tercera:- se encuentra al individuo con demencia, psicopatías y 
tendencias al suicidio. 

• Cuarta: nace el individuo completamente demente o fisicamente 
monstruoso. 

En la actualidad se habla de "Tendencias hereditarias 
morbosa".32 

En la teoria de Cesar Lombroso, se encuentran "La teoría y la 
filosofia sobre los factores predisponentes (endógenos) 
psicosomáticos .. el delincuente nato (loco), se presenta el caso de las 
psicopatías y sociopatía. En el primero caso se halla los enfermos 
mentales y, por tanto, inimputables. El sociopata es incorregible".33 

Lombroso habla del criminal pasional, apoyándose en las 
"corrientes: endocrinológica y la hereditaria". 

30 

"En cuanto al delincuente ocasional, establece las bases de toda 
la teoría que trata de explicar la criminalidad en función de los factores 
sociales, culturales, fisicos y ecológicos etc., es decir, la teoria de la 
sociologia criminal, la cual estudia no a la personalidad delincuencial 
sino a la criminalidad como un fenómeno de patología social, "como 
delincuente hábil estudiará los factores endógenos y exógenos. La 
relación ... herencia medio ambiente".34 

32 Id . pp. 76 77 
33 Id. p. 77 
"Id p.77 



Finalmente se estudia al delincuente en base a determinadas 
mutaciones cromosómicas como causantes del crimen. 

"Así se han encontrado las siguientes relaciona: entre la 
delincuencia y el síndrome de Klinefelter por la cromatina positiva; 
entre la violencia y la presencia en el careotipo de un cromosoma y 
suplementario, lo que se traduce en una fuerte predisposición al delito, 
desde luego, con la necesaria presencia del factor desencadenante, 
esto es, el ·estimulo criminógeno pero en ellos ejerce una ma~r 
influencia que en el resto de los seres humanos que no lo padecen". 

2.5 Homicidío 

Es la muerte de un hombre, producida por otro realizada 
ilícitamente y con violencia. 

El homicidio es la más grave ofensa que se realiza a un individuo 
y también a la sociedad, porque el bien jurídico tutelado es la vida 
humana y es el mayor jerárqUicamente hablando. 

2.5.1.- Noción legal del Delito de Homicidio 

El artículo 302 del Código Penal para el Distrito Federal indica 
que: "comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro". 

Sujetos del homicidio son: 

Sujeto Activo.- En el delito de homicidio, cualquiera puede serlo, 
siempre que sea una persona física. 

Sujeto pasivo.- El sujeto es cualquiera, porque el delito no da 
condiciones especiales para que sea determinada persona, sólo hace 
mención que tiene que ser una persona física. 

Objetos del delito de homicidio 

El objeto material.- Es la persona física sobre quien recae 
directamente el daño o peligro, en este caso, en la privación de la vida. 

3S id. p. 79 
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El objeto jurídico.- Es el bien jurídicamente tutelado por la ley, 
que en este caso del homicidio, lo constituye la vida humana. 
2.5.2.- Circunstancias agravantes 

• Premeditación 
• Alevosía 
• Ventaja 
• Traición 

2.5.3.- Circunstancias atenuantes 

Las circunstancias atenuantes son casos específiCOS en los 
cuales el legislador consideró que, dadas las condiciones en que se 
produce el homicidio, se debe aplicar una sanción menor que la 
correspondiente a un homicidio simple intencional. 

Se trata de una valoración respecto de la conducta antijurídica 
del agente, en función de situaciones objetivas y subjetivas, 
sentimientos, relación estrecha con la víctima. 

Los homicidios atenuados, llamados también privilegiados, que 
contempla la legislación penal mexicana son: 

a) Consentido 
b) En riña o duelo 
e) Por infidelidad conyugal 
d) Por corrupción del descendiente 

El homicidio así calificado por las circunstancias legales 
determinadas, puede dar lugar a otras figuras delictivas: parricidio, 
infanticidio, asesinato, etc. 

En el homicidio simple ° calificado, es esencial la imputabilidad 
a título del dolo. 

En el homicidio culposo no existe malicia o dolo, se comete o no, 
pero no es delictivo por imprudencia, negligencia, impericia o 
infracción de reglamentos. No debe confundirse con el homicidio 



simple (voluntario simple) por muy atenuado que sea, por virtud de las 
circunstancias del casO."6 

36 Amuchategui, Reguena,lnna G. Derecho Penal. Colecaón Textos Jurídicos UniversItarios. 
Editorial Harta. México, D. F" 1993. pp. 135. 142, 150. 152 
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CAPITULO 111 

VICTIMOLOGIA COMO CIENCIA. 

1.- Generalidades 

La breve reseña que se intenta en este capítulo acerca de 
los antecedentes de la Victimología y su curso actual. Ha sido 
deSCrita en base a la exposición del doctor Rodríguez Manzanera 
(R.M.) en su obra: Victimología. Estudio de la víctima a 

En esta reseña se tiene que exponer: el origen, evolución y 
razones o motivos por los cuales la Victimología se ha 
conformado recientemente. 

En este sentido, el autor citado, plantea que. " ... las escuelas 
del Derecho Penal, tanto la clásica" como la ¡wsiU¡uv. se ocupan 

del delito como ente jurídico escuela cldsiav, así como del 

delincuente escuela ¡wsitiua, pero obviamente, ambas escuelas 

se olvidan de la ~. 

Como bien puede observarse. las ciencias penales en 
general, no tenían interés por las victimas. excepto la medicina 
forense, por obvias razones. En cambio. el hombre delincuente o 
antisocial es objeto de amplios estudios. 

"Así el criminal es estudiado, protegido. tratado, explicado, 
clasificado, sancionado, auxiliado. en tanto que a la víctíma, 
escasamente se le menciona". (R.M. p.4) 

Sin embargo, se puede afirmar que los criminólogos sin 
proponérselo, ya se ocupaban de las víctímas. No obstante, se 
puede asegurar, que el término victimología es nuevo. no así su 
objeto de estudio. 

En e5.!e capitulo, las citas de la obra del doctor Rodnguez \1anzanera. se anotan con el numero de la pagtna 
correspondiente 



Lombroso en su ensayo "Crimen, Causas y Remedios", 
dedica unos párrafos a la indemnización de las victimas. Otorga 
al juez la obligación de fijar la compensación y asegurar los 
bienes del detenido". 

Por otra parte, Enrico Ferri, propuso fórmulas para facilitar la 
reparación del daño, declarando que "La víctima del crimen ha 
sido olvidada, aunque esta víctima produce simpatía filantrópica 
mayor que la que provoca el criminal que ha producido el daño". 
(R.M. p. 7) 

Para efectos de esta Tesis, resulta importante señalar la 
obra de Ferri, titulada: "L - homicidio - suicidio", donde realiza un 
análisis del /wmicidú:v - SIUci.tJw,. contempla los casos de auxilio 
o participación en el suicidio de otro y en el homicidio con el 
consentimiento de la víctima. Aunque el libro se concentra más 
en los problemas del derecho a morir y de la responsabilidad del 
autor. (R.M. p. 8) 

Garófalo (tercero de los grandes positivistas italianos), 
escribe en un libro que las víctimas de los delitos debían tener 
consideraciones de benevolencia y consuelo por parte del 
cgsttui&, e incluso, tener derecho a mayores simpatías que la 
clase de los delincuentes. Afirma además que: "defenderé la 
causa de los oprimidos por la maldad humana con el mismo 
ardor con que otros suelen combatir en defensa de los 
malhechores" . 
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No se pueden pasar por alto, las aportaciones de literatos y 
poetas que adelantándose a las ciencias penales, incluyen en 
sus obras a través de sus personajes centrales, a delincuentes y 
víctimas. En algunos ~asos, el protagonista lo constituye la 
víctima, al respecto expresa Kress, Susan citado por (R.M. p. 8) 
que la víctima ha sido ignorada, abandonada, denigrada en la 
literatura, pues se da mayor importancia al criminal que a la 
víctima; por su parte Lapan. señala como en la literatura 
moderna ( Kafka, Brelch, Beckett), la víctima se va convirtiendo 
en el principal protagonista". (R.M. p. 8). 



Cabria aquí señalar ia enorme Influencia de las obras litera nas: 
tanto en el teatro, como en los medios masivos de comUnicaCión' 
cine. radio, ¡elevlslón y prensa. 

Asimismo debe hacerse notar, en relación a los antecedentes 
de la Victimología, particularmente sobre el tema de protección e 
indemnización de las víctimas del delito. Los avances logrados 
en los diversos simposiums internacionales, realizados en 
algunas ciudades europeas. (Ver anexo 1) 

Las razones o posibles motivos de la aparición tardía del 
estudio de las víctimas del delito, desde el punto de vista de la 
victimología, " ... es que nos identificamos - consciente o 
inconscientemente - con el criminal y no así con la víctima" (R. 
M. p. 5) 

Otras ideas que se mencionan son: 
• El miedo de la colectividad al criminal, especialmente en los 

hechos de sangre. 

• La relevancia que han tenido los criminales más notables en 
la historia, y el olvido de las víctimas, por ejemplo: los 
vencedores de una guerra que escriben la historia, y la 
obscuridad de las víctimas. 

• Las victimas de la injusticia social: las que origina el abuso 
del poder, de violación de derechos humanos; de marginación 
social, racial, religiosa, étnica, del terrorismo, etc. 

Otra noticia importante es la referencia del creador de esta 
disciplina cientifica, el cual - de acuerdo al Doctor Rodríguez 
Manzanera, es el profesor israelí: Benjamín Mendelsohn, 
pues" .. el primer estudio sistematizado de las víctimas se debe 
al profesor ... que se ocupa del tema desde 1937" (R.M. p. 9). 
Propone crear una cíencía independiente, la Victimología, e 
intenta una primera clasificación de las víctimas. (Ver Anexo 2) 
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Por su parte. el profesor Elías Neuman al igual que el Doctor 
Manzanera. resaltan la labor vlctimológica de Hans Von 
Henting, que publica en 1948 en la Universidad de Ya le su 

estudio: 7;A0 czimilw.t and /'0.; "ictims.. Allí bosqueja una 
clasificación de la victima. Entre otros tantos conocimientos 
Indica que: " .. el individuo débil en el reino animal y entre 
hombres es aquel que posiblemente será la víctima de un 
ataque. Algunos como los menores y los ancianos. son débiles 
de cuerpo', algunos pertenecen al sexo débil, otros son débiles 
de espíritu. La debilidad puede consistir tambíén en la fuerza 
excesiva de una impulsión vital, lo que entorpece los 
mecanismos ordinanos de precaución y prevención" (Henting 
Von. citado por Neuman. 

2.- La victimología como ciencia 

Si la victimología es el estudio científico de las víctimas 
(Neuman), ello lleva a pensar sobre la ciencia y su método. 
También induce a la reflexión, de si se trata de una ciencia 
"autónoma" o interdisciplinaria, y en este último caso ... cuáles 
serían las disciplinas implicadas? 

De ahí que se tenga que recurrir de principio a las 
concepciones que sobre la ciencia han propuesto científicos 
connotados. Así Mario Bunge, expresa: "En este proceso (el 
hombre intenta enseñorearse del mundo), construye un mundo 
artificial: ese creciente cuerpo de ideas llamado ~ que 
puede caracterizarse como conocimiento racional. sistemático, 
exacto, verificable y por consiguiente falible,,37 . 

En cambio para los estudiosos críticos como los califica el 
Doctor Manzanera: "La ciencia, es un importantísimo elemento 
de la cultura espiritual, la forma superior de los conocimientos 
humanos; es un sístema de conocimientos en desarrollo, los 
cuales se obtienen mediante los correspondientes métodos 

37 Bunge \brio La CIenCIa. su melado y su tiloso!ia EdicIOnes Siglo \ .:-inte. S .... Argentina. 1985. p <) 



cognoscitiVOS y se reflejan en conceptos exactos. cuya veracidad 
se comprueba y demuestra a través de la practica sOCial". 38 

3.- Método 

En relación al métodrp, existen varias acepciones, por 
ejemplo: "Modo de hacer con orden algo. Modo de proceder 
según costumbres o ideas. Procedimientos de las CienCias para 
averiguar la verdad". 39 

Por su parte (M. Bunge) escribe: " ... Lo que hoy se llama 
I~ cieJUific<1' no es ya una lista de recetas para dar con las 
respuestas correctas a las preguntas científicas. sino el conjunto 
de procedimientos por los cuales: a) se plantean los problemas 
científicos y b) se ponen a prueba las hipótesis científicas"4o 

Resulta obvio que el objeto de estudio de una ciencia 
particular, condiciona su método o métodos. En general los 
procedimientos fundamentales de la investigación científica son 

los em~ 'f los,~. Estos procedímientos generales se 
correlacionan mutuamente, para estudiar los fenómenos y 
procesos en búsqueda de su esencia: No obstante, los 
investigadores utilizan otros procedimientos como son: la 
observación directa de los fenómenos en condiciones naturales: 
la experimentación. la comparación por medición, semejanzas y 
diferencias, la inducción y la deducción (hechos particulares y 
generalidades), el análisis y la síntesis; así como el método 
matemático.41 

38 Kedrov. \1 B. Y Spirkm. -\ La CienCia Edilonal GriJaho. S:\. Colecclon 70. \1e,(ICO. D F P 7 

39 
-\lon5O. \1anm D:CC1oTl.\;lO Compendiado Idioma Español Edl[Qnal !\g:U\lar \1adrid. 1 i °óO. r 707 

40 . 
R Bung.e. \¡ano op ca. pp 50. 51 

41 
Kedrov Op el!. p 17 



El Doctor R. MANZANERA cita que en la reunión de Be/lagio, 
Italia (1975)a , se concluyó que, en lo referente a investigación y 
metodología hay cinco títulos principales: métodos de encuesta; 
métodos de archiVO (datos de policia o de médico forense); 
métodos de observación; diseños experimentales; e 
investigación no cuantitativa" 42 

Es conveniente hacer notar que existen otros métodos como 
los de' la estadística; así como nuevas técnicas y tecnologías 
como la informática (computación) y de tele - electrónica. 

4.- Victimología y ciencias penales. 

La concepción de la victimología como ciencia interdisciplinaria, 
cuyo objeto de estudio fundamental es la (s) víctima (5) , 
obedece a las necesarias y múltiples interrelaciones que tiene 
que establecer con las ciencias penales: Estas, de acuerdo al 
Doctor R. Manzanera se dividen en cinco rubros: 

/.- Las ciencias criminológicas, que conforman la 
criminología: Antropología, Biología, Psicología, 
Sociología, Criminalística, Victimología, Penalogía. 

/1.- Las ciencias histórico - filosóficas, que comprenden la 
Historia, la Filosofía y la comparación de las ciencias 
penales. 

1/1.- Las ciencias jurídicas, integradas por el Derecho Penal, 
Derecho Procesal Penal, Derecho Ejecutivo Penal, 
Derecho de Policía y Derecho Victima/. 

IV.- Las ciencias médicas a saber: Medicina Forense y 
Psiquiatria Forense. 

a Convenio InternacIonal de EstudioS sobre Vicumologla 

42 
Rodnguez Manzanera. loe _ eH . p 36 

.59 
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v -Las CienCias denomlnaaas básicas, esenCiales o 
fundamentales que son: la "Metodología (SIC) y 
la Política criminológica. 

Es obvio que la complejidad del fenómeno victimal, tenga 
que hacer acopio de todas las aportaciones de cada CienCia, afín 
de dar solución y/o recomendaCiones para cada situación o caso. 
Sin embargo, quizás sea de la mayor relevancia, el interés de las 
jnstituciones que se involucran en la Impartición de justicia o de 
índole social; sea la prevención, reparación del daño y en el 
auxilio y asistencía a las víctimas. 

Habría que considera también, que la Victimologia deviene 
en cierta medida de la Criminología. De ahí que halla tomado la 
terminología y metodología criminológica. 

Cabe aclarara que la Victimología Criminológica es parte de 
la síntesis criminológica. que es de alguna manera, 
indispensable para explicar el delito de homicidio. 

A continuación se destaca con brevedad, lo que es esencial 
de las síntesis criminológica. Así se tiene que: 

La ¿;;I{~ 't!tiJni¡~ se dirige al "conocimíento 
del hombre crimínal en sus aspectos básícos y culturales", Hay 
que recordar que exísten: la Antropología básica. Antropología 
cultural y la Antropobiologia, Etnología. etc. 

La 93iolo.qúl/ ceuminaimricn. que investiga y estudia al 
hombre como organísmo viviente. 

'i'J!~ cetiJni¡~, que estudia la psique de la 
víctima; así como la personalidad de ella (temperamento y 
carácter)." 

,so.cio.Lo.qúv ce' rimino.&ÚJ<.ca, que se avoca al conocimiento de 
la integracíón, organización y relaciones sociales de una 

Jdem. p.l~ 
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colectividad humana: asi como de su contexto socioeconómico, 
politico y cultural: todo ello como marco donde se dan los 
fenómenos de victimización, a excepción de las victlmas de si 
mismas. 

La 'e! umina&licac "Considerada como el conjunto de 
conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y 
verificación científica de un hecho criminal". 

La g>~ que estudia la reacción social, ante conductas 
peligrosas o dañosas en el seno de la colectiv·ldad. 44 

!dem pp 47 ;. 48 



CAPITULO IV 

VíCTIMA 

1.- Conceptualización 

La palabra víctima, del latín víctima, se designa a la persona o 
animal sacrificado o destinado al sacrificio. Persona que se 
expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Fig. 
Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.( 45 
) 

Neuman afirma que: " ... el concepto del vocablo víctima apela 
a dos variedades, "vincire": animales que se sacrifican a los 
dioses o deidades, o bien, "vincere", que representa el sujeto 
vencido. Y así "victim" en inglés; "victimare" en francés y "vitlima" 
en italiano".( 46) 

Víctima, también se dice, es la "Persona sobre quien recae la 
acción criminal o que sufre en si misma, en sus bienes o en sus 
derechos las consecuencias nocivas de dicha acción. 
Perjudicado, ofendido por el delito".( 47) 

Por su parte, Rodríguez Manzanera propone que: " ... víctima 
es el individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión 
propia o ajena, o por causa fortuita". ( 48 ) 

Aunque bien vale acotar, que la víctima, puede constituirse en 
un factor inductor en las causas del proceso y acto criminal; así 
como constituirse en un factor multiplicador que afecte a las 
víctimas colaterales. 

Sin embargo, Neuman dice que: 

(45) Rodríguez Manzanera Cil. P-55 
(46) Neuman Cil. P.24 
(47) Rodurígez Manzanera Cil. P-57 
(48) Ibid P.66 



'La victlma que Interesa es la que suire el perjUicIo. Es para 
la vlctlmologia, dlriase clasica. el ser humano que padece daño 
en los bienes jurídicamente protegidos: vida. salud, propledad, 
honor, honestidad, etc., por el hecho de otro. e incluso, por 
accidentes debidos a factores humanos. mecanicos o naturales, 
como ocurre en los aCCidentes de trabajo". 49 

A nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas, en 
sendos congresos ( VI de Caracas, 1 980 ) Y en las reuniones 
preparatorias del ( VII Congreso de Milan, 1985 ); así como en la 
realización de este, se convinieron varias conclusiones con 
respecto al término víctima. "Se llegó a la conclusión de manejar 
a las víctimas en grandes grupos: víctimas de delitos y las de 
abuso de poder que quedaron definidas en la Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia relatlvos a las victimas, 
en la forma siguiente"SO Ver Anexo 3 

Aqui es pertinente destacar que "la víctima de un delito, no es 
aquella que sufre directamente la acción, sino que son. 
afectados también" los familiares o de pendientes próximos de 
la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para aSistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización". 51 
En cuanto a la definición jurídica, sólo se toma en consideración: 
"que el bien afectado este jurídícamente tutelado o que el 
comportamiento de viclimizador esté tipíficado por la ley 
penal ... ,,52 

En relación a un concepto amplío de víctima, se toma la del 
Doctor Rodríguez Manzanera que expresa que: "víctima es el 
individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión 
propia o ajena, o por causa fortuita,,53 

49 l' '\euman. oc ell. p 25 

50 
Rodnguez \Ianzanera. op elI . p 58 .. 

,J' !bld. p:,0 

52 lO. P :'9 

53 
Id _ P 66 



y por lo que respecra a ¡as victlmas del homicidio se tiene 
aqueila que orivan de la vida oroola o la de otra persona. por lo 
que puede considerar el más grave delito del hombre Además. 
es una de las vlctlmizaciones Que oroduce mayor numero de 
víctimas Indirectas. y la de más alto costo sociai:. . 04 

"" 

Para una clasificación de víctímas individuales, familiares, 
colectivas y sociales. Véase el Cuadro Sinóptico de la 
clasificación de Neuman, en el Anexo 4 

2.- Victimización 

Esta palabra indica un (210CC,,,'(J- y lUl f'ell<Í.lnen{J- {IlLe ( .. cnzzc, en 

C= Ized;""'. ddicÜlU.1S .. (R.M.) la concibe como: " .. Ia acción y 
efecto de victimizar o vlctlmar, o el hecho de ser vlctimizado o 
victrrmado en cualquier sentido. O como el fenómeno por el cual 
una persona ( o grupo), se convierte(n) en victima(s) También, 
por victlmlzación criminal entenderemos el fenómeno por el cual 
se deviene víctima por causa de una conducta antisocialds 

Otro aspecto importante de la vlctlmización en relación a la 
víctima(s), se ha visualizado a través de algunas clasiiicaclones 
de tipos de vlctimízac¡ón. como ¡as propuestas por 'horsten 
SeJlin. que le clasifica en: 
• Primaria dirigida a la persona o individuo en lo particular . 

• Secundaria. la que sufre determinado grupo de una población 
y. 

·Terciaria que afecta al total de la población. 

-_.----_._---
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El mismo OoclOr (R M) propone una victimlzaclón directa, 
que va contra la victima en si, es decir, es la agresión que recae 
de Inmediato sobre el sufriente" Y la indirecta, que es aquella 
que se da como consecuencia de la primera, y recae sobre 
personas que tienen una relación estrecha con el agredido"ss 

Considerando la auténtica valia de las aportaciones del 
Doctor Rodríguez Manzanera, al cual se ha seguido en esta 
tesis, a continuación se transcriben los parágrafos sobre la 
relación de victima y victimario contenidos en las páginas 131 y 
132 de su multicitada obra de Victlmología, 

3,- Relación Víctima y Victimario 

Hay dos variables que dependen de la relación víctima y 
victimario y son: 

• El conocimiento entre criminal y la victlma y 

• La actitud que uno guarda respecto al otro, 

El conocimiento 

En cuanto al conocimiento, se manejan dos posibilidades: 
conoCimiento y desconocimiento, lo que a la vez da cuatro 
situaciones lógicas que se mencionan a continuación: 

a) Criminal y víctima se conocen, este es requisito indispensable 
para ciertos delitos, como el estupro, 

b) El criminal conoce a la víctima, pero esta no al criminal. Es el 
caso en que este último ha estado "cazando" al ofendido. 

c) La victima conoce al criminal pero este desconoce 
previamente a la víctima. 

d) Victima y criminal eran desconocidos. caso común en los 
hechos de tránsito. 

lo "n 



Como puede fácilmente comprenderse, el hecho del 
conocimiento prevIo tiene importancia mayúscula, tanto en la 
dinámica del hecho como en sus consecuencias juridicas, desde 
la circunstancia de si la víctima denuncia o no hasta la 
responsabilidad de cada uno. 

Hay crímenes que no hubieran sucedido sino existiera el 
conocimiento previo, así como hay casos en los que jamás se 
hubiera victimizado a un desconocido. 

En ciertas formas de victimización, es necesario el 
conocimiento previo de ambas partes, y no sólo eso, sino la 
conciencia de cierta relación ( por ejemplo: el incesto). 

Algunos autores hablan de delitos de relación. 

La actitud 

La actitud: en cuanto a ésta se proponen tres variables: 
Atracción, rechazo o repudio e indíferencia. Las posibílidades 
lógicas son: 

Víctima y criminal se atraen. Esto puede explicar delitos como el 
estupro, o hechos, como el paGo suicida. Una atracción 
reciproca puede basarse en una herencia similar. La relación 
neurótica pura constituye un ejemplo de la relación espeCífica 
criminal - victima. 
b) El criminal se siente atraído por la víctima, pero ésta, rechaza 

al criminal, es el caso de múltiples crímenes pasionales; la 
música y la literatura está llenas de ejemplos de crímenes por 
"despecho". 

cl El criminal rechaza a la víctima pero ésta se ve atraída por 
aquel. Se puede ejemplificar con el hecho del ofensor que se 
ve atosigado por la víctima hasta que decide quitarla de en 
medio. También puede plantearse la víctima consensual. 

d) El criminal se ve atraído por la víctima, pero esta es 
indiferente. Es un caso menos grave que el planteado en el 

'~ (! 



incIso (bJ, pero que puede llevar también a situaciones 
trágicas. 

e) Ambos se rechazan, la enemistad puede llevar a la riña o al 
duelo, o a las venganzas y a la violencia; es desde luego la 
situación más crítica. 

f) El criminal rechaza a la víctima, a esta le es indiferente aquel. 
Es importante pues la víctima está hasta cierto punto 
indefensa. 

g) La víctima se ve atraída por el criminal, a este le es indiferente; 
son casos de delito ocasional, o por oportunidad, la víctima se 
presta a recibir un daño, y el criminal, sin atracción y rechazo 
pueda aprovechar la ocasión. 

h) La víctima repudia al victimario, este adopta una actitud 
indiferente, podría plantearse, la legitima defensa, en la que la 
"víctima" ataca a su inmolador, y este se defiende. 

i) Ambos son indiferentes, es el caso de victimización culposa, 
como la producida en hechos de tránsito. Es también el caso 
del ladrón que roba a una persona sin atracción ni repudio, y 
en que la víctima guarda la actitud indiferente. 
La actitud de la víctima y del criminal son fundamentales para 
aclarar la dinámica de los hechos. 
La actividad o la inactividad de la pareja penal depende en 
mucho de ese juego atracción - rechazo - indiferencia. 
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Capllulo V 

Prevención victima! y reparación del daño. 

1. Generalidades. 

La /zzeuc/lcw.rv tticUma&, es un proceso constitUido por la 
preparación y la disposición previa para eVitar que ocurra la 

victimizaclón. En ésta. es necesario distinguir el ¡a('.tM auMÚ!CIt<., 
esencial en la ejecución del hecho punible y que se atribuye al 
comportamiento de la victima. En cambio. cuanao en la realización del 

hecho pUnible. fa. lIictúrUl' no concurre con su comportamiento: se 

distingue el proceso o {adoJv f;cwuú¡clw. 

También habrá que identificar lo que se reconoce como Y'=tY (f.e, 

uicti.mizacúj/l sociaC tY seclUuiatuv, en el cual resultan - víctima y 
victimario - victimizados por el s'lstema de administración de justicia 
implantado por el Estado. 

En la prevención victimal, habrá que tener en cuenta la población 
de alto riesgo \·ictimal. El cual. báSicamente. está constituido por las 
mUJeres. menores de edad y los ancianos. Ellas. principalmente son 
víctimas en delitos sexuales. Los niños. que son maltratados en el seno 
familiar o en las escuelas. Y los de la tercera edad. son víctimas del 
maltrato familiar, abandono. y despojo en su propio patrimonio. 
Aquí habrá que resaltar a la población, - que eufemísticamente, - se les 
nombra mau¡üuulo.s.. Sólo que de éstos, los más abandonados y 
agredidos por el proceso de victimizaclón social - sistema de 
administración de justicia - son los pobladores de los grupos indígenas 
o étnias. de los cuales se hablará en el Capítulo VI. 

2.- Estrategias generales de prevención 



Dentro de la preparación y las olsposlclones para prevenir la 
victlmlzaclón, se pueden considerar e impulsar las directrices generales 
siguientes: 
a) \\iecuuuas.: Implantar políticas educativas que conclenticen a los 

miembros de la sociedad sobre la Importancia de los valores 
supremos del hombre: amor, verdad, justicia, responsabilidad, 
honradez. etc. Informarles sobre sus derechos y obligaciones 
individuales y sociales. De los medios correctos para prevenir y para 
obtener r~paración del daño. 

b) <;J!.etfislAuuas¿ Legislar sobre la destipificación de los delitos sin 
víctimas, y tipificar las conductas que causan seria victlmización 
individual o colectiva. Asimismo, se legislara sobre el destierro de la 
corrupción y la impunidad, tanto en el sector público, como en el 
privado. 

c) ~)udiciaLes.: Investigar los medios y recursos necesarios para apoyar 
y alentar los procesos penales; desde las denuncias por parte de las 
víctimas, la intervenCión objetiva y honesta del M.P., hasta la 
continuación de los juicios y su conclusión. La reforma o elaboraCión 
de las sanciones a los delincuentes; así como la precisión y la 
claridad de los procedimientos penales. 

Ademas. habra que formular políticas que apoyen la administración y 
procuración de justicia, para los grupos mas vulnerables a la 
victimlzación individual y social 

3.- La prevención individual y colectiva ... 

Juega un papel fundamental en la prevención de la victimización. 
De ello se proporcionan algunas medidas de caracter individual y los 
procedimientos a seguir cuando se es víctima de algún delito. 

En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del D.F., 
recomienda para la f2ww/wió./'b indiuUUud. lo siguiente: 

• Portar la menor cantidad de dinero en efecilvo. 
• Llevar los valores en un bolsillo interior y no en la bolsa 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. 
• Tener la llave lista para abrir la puerta y entrar a la casa sin pérdida 

de tiempo. 
• No mostrar en público joyas, valores, dinero. 
• Evitar lugares obscuros. 
• EVitar (noche) atravesar por parques. jardines o lugares de poca 

visibilidad. 
• Instalar rejas, chapas y visores (mirillas) en la casa. 
• No seguir una ruta fija. 
• No aceptar invitaciones de extraños. 
• Contratar seguros contra robo 
• Evitar siempre el daño físico personal. 

Por lo que corresponde a la prevención comunitaria, habría que 
tener en cuenta a los grupos organizados de la sociedad interesados en 
evitar la victimización. Esos grupos, como serían: Club de Rotarios, Club 
de Leones incluso asociaciones civiles. Podrían aportar asesorías 
técnicas o apoyos económicos para instrumentar medidas de prevención. 

Desde el punto de vista de la Procuraduría General de Justicia del 
D.F., y a través de su Centro de Atención Sociojurídica a Víctimas de 
Delito Violento (ADEVI), da a conocer ¿Qué hacer?, si una persona es 
víctima de un delito violento. ¿ Cuáles son sus derechos? Y ¿A quién 
acudir? (Ver Anexo 5). 

4.- Reparación del daño 

El vocablo tÚu'io.; implicado en el proceso de victimización, tiene el 
significado de causar: detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. 

Como dafí.o, rn.atetiaJ" es aquel que afecta pecuniariamente al patrimonio 

de un tercero. En cambio el dai;& /nGIUlt. se considera a aquel que sufre 
una persona en sus sentimientos, afectos, creencias. decoro, honor, 
reputación e intromiSión en la vida privada. 

Por lo que corresponde a la palabra zepawci.ó./1/, en el mismo 
sentido de la vlctimizaclón, se concibe como la enmienda. corrección o 



remeaiaclón O sea, el borrar o reparar el agravio hecho al ofendido, 
mediante la satisfacción cumplida o compensatoria por el perjuicio o daño 
causado. 

Así, la reparación del daño en la antigüedad se efectuaba, según 
los siguientes ejemplos: 

• Código de Hammurabi (1728 - 1685 a. c. ) En el se obliga al delincuente 
a compensar a la víctima . 

• Leyes de Manú (S. V , a. c. ) La compensación es considerada como 
penitencia . 

• Doce Tablas ( S. VI, a. c. ) El ofensor está obligado, en todos los casos, 
de delito y cuasi - delito al pago de daños y perjuicios. 

Aquí cabría aclarar el significado de algunos términos usuales en 
la reparación del daño, como serían: resarcimiento e indemnización: así 
se tiene que: 

Resarcimiento.- Es la reparación del daño a cargo del delincuente, incluye 
perjuicio, lesiones personales y menoscabo de la 
propiedad: puede pagar directamente por medio de su 
trabajo o a través de terceras personas, padres o tutores. 

Indemnización.- Es la reparación del daño proporcionado por el Estado u 
otro fondo establecido para tal fin. Esta claro que la 
indemnización tiende a ser más modesta y se limita a 
cubrir las pérdidas resultantes del daño personal. 

Indemnización Estatal.- México puede considerarse un país pionero en este 
terreno, ya que el 20 de agosto de 1969, se aprobó 
la ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito en el 
estado de México, que ordena la fonmación de un 
fondo para asistir a víctimas de delitos, las cuales 
carezcan de recursos propios para subvenir a sus 
necesidades. 
Es independiente de la reparación del daño. El 
encargado de esta leyes el Departamento de 
Prevención y Readaptación Social. 
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0.- Clínica Victimai 

La Clínica Victimal. es una rama aplicada del conocimiento. en 
ella se retroalimenta la teoria victimológica, ya que aporta la base teórica y 
recibe a cambio una valiosa cantidad de datos que sirven para fortalecer y 
enriquecer el saber, y para comprobar o desechar hipótesis 

La Cfinica.- Es entonces aplicación del caso concreto: Identifica a la victima 
como un sujeto único, como un individuo singular. con su 
propia personalidad y problemática, diferente a las demás 
víctímas, con necesidades y motívaciones peculiares y que por 
tanto debe ser estudíado y tratado de forma individualizada. 

El Personal Clínico.- Se proponen las siguientes características para 
quienes deben dedicarse a la labor victimoiógica: La 
vocación de servicio, el saber escuchar. la paciencia, 
la capacidad para integrar un equipo interdisciplinario, 
y la tendencia a comprender más que a juzgar. 
Es Indudable que como regla general, debe ser 
personal femenino el que se ocupe de atender a 
víctimas mujeres y menores de edad. 
Una vez seleccionado el personal, debe capacitarse 
tanto en el aspecto victimológico teórico. como en el 
práctico; buscando el desarrollo de técnicas 
apropiadas para enírentar el problema concreto. 

El examen de la victima,- Este examen se lleva a cabo con las siguientes 
técnicas clínicas: 
A) Entrevistas 
B) Examen médico 
C) Examen psicológico 
O) Encuesta Social 

Diagnóstico.- Los estudios realizados deben desembocar en un diagnóstico 
particular para cada área. y un diagnóstico general 
victimológico. 
El diagnóstico victimológico, debe llegar a descifrar la 
victimogénesis y la victimodinámica. 
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La victlmogénesls.- Es el estudio del origen o princIpIo de la vlctimizaclón, 
es poder descubrir de dónde nace el fenómeno, es 
describir los factores y causas que dieron como 
resultado el hecho victimal. 

La victimodinámica.- Es la explicación de los procesos seguidos para llegar 
a la vlctimización, es lo que hemos llamado iter -
victimae, el camino de la victima. 
La importancia del diagnóstico es entonces 
extraordinana, nos sirve de base para la elaboración 
del pronóstico y para proponer el tratamiento. Un error 
de diagnóstico implica una equivocación del pronóstico 
y el fracaso del tratamiento. 

Pronóstico.- Viene del griego "Prognosis" es el conocimiento anticipado de 
algún suceso. 

La Prognosis víctimal.- Hace referencia a la apreciación que se hace, 
basada en el díagnóstico del cual será la conducta 
futura de la víctíma. 

La importancia del pronóstico es muy grande, ya que permite: 

1. Prevenir la posible "revictimización" 
2. Evitar los casos en que la víctima pueda convertirse en victimario. 
3. Evitar los casos en que los familiares o allegados a la víctima se 

conviertan. ya sea en víctimas o en victimarios. 
4. Para los efectos de pronósticos criminológicos, la probabilidad de 

reincidencia del ofensor depende en ciertos casos de la víctima. 
5. Sentar bases para el tratamiento. El pronóstico deberá ir variando 

según el tratamiento tenga éxito o no. 

Tratamiento.- El tratamiento víctimal tiene dos objetivos básicos: eliminar o 
disminuir los efectos de la victimización y evitar futuras 
victimizaciones. 
No siempre es posible dar tratamiento, no solo por la 
limitación de recursos materiales y humanos, sino porque no 
siempre la víctima acepta ser sometida al mismo, y es que el 
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tratamiento debe ser absolutamente voluntario. Sin la 
cooperación activa de la victima es Imposible lograr el éxito. 

Para finalizar, se afirma que la asistencia a la victima del delito es un 
derecho inalienable de ella y una obligación no sólo del Estado, SinO de 
toda la sociedad. 
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CAPITULO VI 

Situación delictiva en México 

La expresión pretende concebir aquéllos actos delictivos -
definidos y sancionados por el Código Penal o alguna ley penal 
especial - que se dan o han dado en las diferentes épocas 
históricas de la vida nacional: prehispánica, colonial, 
independiente, liberal, revolucionaria y la actual. 

Sin embargo, tal concepción, también toma en cuenta el contexto 
socioeconómico politico y cultural, donde ocurren esos actos 
delictivos. Asimismo, las circunstancias y condiciones implicadas 
con determinados hechos criminales o delitos. 

Algunos estudiosos sociales de la historia nacional, señalan que: 
"Las desigualdades jerárquicas y sociales; aristocracia guerrera y 
sacerdotal -- que el poder militar y el religioso han ido siempre 
juntos para el dominio de los pueblos --- , flotando sobre las 
desigualdades economlcas; en una palabra, oligarquías 
dominantes y, como consecuencia, la justicia final diferenciadas 
según las clases , con penas diversas según la condición social 
de los infractores .. s8 

En este capítulo, sólo se reseñan algunos aspectos de lo ocurrido 
en la época prehispánica; para dar noticia de la situación delictiva 
del pueblo Azteca, quizás, el más organizado de los pueblos de 
Mesoamérica. 

Epoca prehispánica 

Fray Bemardino de Sahagún escribió en un capitulo que llamó: 
"~0 ltvatuliencUvcI'I/ fascaus.as cúmin.afes!', lo siguiente: 
" El palacio de los señores o casas reales, tenia muchas salas: la 
primera era la sala de la judicatura, donde residían el rey, los 
señores cónsules, o oidores, principales nobles oyendo las cosas 

'~carrancayTruj¡¡¡o op CH.pp 111-112 
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criminales como pleitos y petiCiones de la gente popular. y allí 
juzgaban y sentenciaban a los criminales a pena de muerte, o 
ahorcar. o achocarlos con palos: de manera que los señores 
usaban dar muchas maneras de muerte por justicia, y también allí 
juzgaban a los principales nobles y cónsules, cuando caían en 
algún crimen condenándolos a muerte o a destierro, o ser 
trasquilados, o les hacían maceguales o los desterraban 
perpetuamente del palacio, o echábanlos presos en una jaulas 
recias y grandes"s9 

Además, en el parágrafo 2 "S]e, e& audiencia, lll¡' ea·y calUa,s, 

ciu.ile,s:', y en especial el párrafo 3, valdría la pena que se 
recordase hoy, para bien de la justicia. 

"En el tiempo de Mocteccuzoma echaron presos (a) muchos 
senadores o jueces, en unas jaulas grandes, a cada uno de por 
sí, y después fueron sentenciados a muerte, porque dieron 
relación a Mocteccuzoma que estos jueces no hacían derecha .0 

justa, sino que injustamente la hacían, y por eso fueron 
rt ' ,,60 mue os, ... 

Otros antecedentes relacionados con lo Penal lo dan los doctores 
(Carrancá) al mencionar las "~I1.a,nzaYde, c¡ lR1r.L/¡uta~", 
citadas por Dn. Fernando de Alba Ixtlixóchitl. 

Así. también mencíonan lo relativo a la educación de los hijos de 
los aztecas (Códice Mendoza). 

Otra fuente la constituye la "%=piLacf6n, de, 9l,elf'2s. de, Cos, 

'J,uJi.os, de, ea, c¡ luoo& C¿;spaIí&. sIlruíliua.c (V Llrlhcicd' por Fr. 
Andrés de Alcobiz "fechado en Valladolid, a diez del mes de 
septiembre, año de mil quinientos cuarenta y tres" .61 

,., Saha.!:,run. Fray Bernardino de - Historia General de las Cosas de !\ue\a España Tomo IL l.ibro Octa\.o 
CapItulo XIV Editonal Porrua. S A Mexico. D F . 1 gg 1. p '::00 

(~J lbidem P 310 
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Por último. se aclara. que las otras épocas de la historia de 
México en relación a la problemática del Derecho Penal, no se 
tratan aqui; y sólo se ocurrirá a ellas cuando el caso así lo 
amerite. 

No obstante, habría que mencionar lo expresado por los doctores 
Carrancá Trujillo y Carrancá y Rivas, en relación a la época 
Colonial, cuando escriben que: 

Colonia 

"La ce o.lo.nicv representó el trasplante de las instituciones jurídicas 
españolas a territorio americano. La ley 2. Ti!. 1, lib. 11 de las Leyes 
de Indias dispuso que 'en todo lo que no estuviese decidido ni 
declarado ... por las leyes de esta recopilación o por cédulas 
provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias se 
guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a las de 
Toro, así en cuanto a la sustancia, resolución y decisión de los 
casos, negocios y pleitos, como a la forma y orden de sustancial' 
(1530) 62 

Además, justo es mencionar, en la obra de los doctores Rivas, se 
menciona una amplia relación de recopilación de leyes, como la 
de los Reinos de las Indias de 1680; cédulas, instrucciones, 
ordenanzas, leyes de Cortes. etc. sólo que para los propósitos de 
esta tesis se indica que esas leyes de los Reinos de Indias fue 
recopilada en nueve libros divididos en titulos y cada uno de ellos 
con un copioso número de leyes. Quizás valdría la pena estudiar 
posteriormente, los títulos VI, VII Y VIII del libro VII, en razón a que 
está "Diseminada la materia penal en los diversos libros, es no 
obstante, el VII el que trata más sistematizadamente de policia, 
prisiones y derecho penal". 63 

La época independiente.- Posterior a la independencia de 
México (1821), las leyes vigentes como derecho principal fueron 
entre otras, la Recopilación de Indias (1680), con el complemento 

,.: lbidem. p 116 
,.: lbid. pi 17 
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de los Autos Acordados y toda una sen e de Ordenanzas, y la 
Novísima Recopilación, como derecho supletorio; así como otros 
documentos legales. 

Sin embargo, la naciente República con su relativa Independencia 
política, se interesó por legislar en cuanto a su propia estructura 
orgánica y funciones. De allí su empeño en la sustentación 
jurídica de su ser, en base al Derecho Constitucional y 
Administrativo. No obstante sus legisladores tuvieron - quizás 
simultáneamente - que reglamentar los actos de la vida cotidiana 
para salvaguardar el patrimonio y la seguridad física de los 
habitantes del país. 

Esa reglamentación fue "Lo relativo a la portación de armas, uso 
de bebidas alcoholizadas. represión de la vagancia y de la 
mendicidad y organización policial (bandos de abril de 1824, 
septiembre 3 de 1825, .. ' para prevenir la delincuencia se legisló 
también sobre organización de la policía preventiva febrero 7 de 
1822)"64 

Epoca Liberal.- Dada la escasa legislación en materia penal, se 
recurría a las leyes heredadas por la Colonia. De ahí que no fuera 
hasta 1857 cuando los Constituyentes de este año, y los 
legisladores de 1860 y 1864, sentaran las bases del Derecho 
Penal en México. 

Superada la etapa histórica de la invaSión francesa (1862-1867) y 
restaurada la República, " ... el presidente Juárez (1867) había 
llevado a la Secretaría de Instrucción Pública al licenciado don 
Antonio Martínez de Castro, quien procedió a organizar y presidir 
la Comisión Redactora del primer código penal federal mexicano 
de 1871. 

Este código penal - en opinión de los autores consultados - es un 
código "bastante correctamente redactado", resaltan su utilidad 
social ya que. 

,,4 Id. P 121 



"Establece como base de la responsabilidad penal, la moral, 
fundada en el libre albedrío, la inteligencia y la voluntad (art. 34, fr. 
I ). Cataloga rigurosamente las atenuantes y las agravantes (art. 
39 a 47 ) ... La pena se caracteriza por su nota aflictiva, tiene 
carácter retributivo, se acepta la e muerte (art. 92 fr. X) ... No 
obstante se reconocen algunas medidas preventivas y 
correccionales (art. 94 ) . Por último se formula una tabla de 
probabilidades de vida para los efectos de la reparación del daño 
por homicidio ( arto 325 )"65 

Epoca revolucionaria.- En 1912, una comlslon que presidió el 
licenciado Miguel S. Macedo, presentó un proyecto de reformas al 
código penal (c. p.) de 1871. Proyecto que no obtuvo el respaldo 
legislativo. En cambio, como culminación de las reivindicaciones 
políticas y sociales de la población mexicana, se promulgó la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( 5 - 11 -
1917 ). 

Al irse institucionalizando el país, nuevas comisiones revisoras 
del código penal mexicano (c. p. m.) , culminaron una versión con 
mil doscientos treinta y tres artículos en 192966 

Del C. p. m. del 29, habría que destacar de su articulado el 319 
relacionado con la reparación del daño, exigible de oficio por el 
ministerio público, "... si bien pudiendo los particulares, en 
determinadas ocasiones, exigirla con lo que su naturaleza resultó 
contradictoria ( arto 320 r. 67 

Años mas tarde, al no cumplir con su cometido positivista, el C. p. 
m. del 29, por no haber logrado superar al sistema del C. p. m. del 
año de 1871, se nombraron nuevas comisiones revisoras, hasta 
que en 1931, por fin se logró uno nuevo con 404 artículos; 
promulgando el 13 de agosto de 1931 con el nombre de Código 
Penal del Distrito Federal en materia del fuero común y de toda la 
República en materia federal. 

"'!d. P 125 
,." ¡d. p 116 
,.- Loe cit. p 129 

;9 



Finalmente para esta parte de la eXposIción, es importante señalar 
que en materia del c. p., existe bastante material, como 10 serian 
todos los códigos penales de los estados de la República. 

Así se tendría inicialmente el del estado de Veracruz ( 5 - V - 1869 
). Aguascalientes ( 1 - VIII - 1949 ); Baja California ( rige el c. p. 
del D. F. ); Campeche ( 16 - VIII - 1943 ), etc. etc. ( Códigos 
Penales con aportaciones importantes y útiles para esta 
tesis ). 

El código de Veracruz del 22 - XII - 1947, es la versión moderna 
en el estado, y ha sido digna de análisis por estudiosos 
extranjeros en la materia. El de Yucatán (19- XII - 1973 ) con el 
nombre de Código de Defensa Social, como los de Chihuahua y 
Puebla.68 

Etapa neoliberal 

Este periodo como parte sustantiva de la situacitjn, ~ efZ, 

~, bien podría caracterizarse de ~delicw.ta" 
Su inicio, podría señalarse a partir de la gestión presidencial del 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). El Lic. Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994) le consolida. Y el actual 
gobernante de México, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, lo 
continua en el año 1994, y quizás, lo mantenga hasta el año 2000. 

La caracterización de ~ deJ.ict¡v&, puede ser avalada por 
los altos índices de robos, asaltos, homicidios, secuestros e 
incluso magnicidios. Los cuales estadísticamente mencionados, 
tanto por la Procuraduría General de la República, como por la del 
Distrito federal . ., .• ': . Cuadro 1 J 

Es obvio, que existen causas sociales, económicas, políticas y 
culturales. tales como ... 

• 'B", &. sociat Atribuibles a la cuantiosa población, principalmente 
concentrada 'en las ciudades. La carencia, ineficiencia o 

¡,¡.; Carranca y Rivas. op cit.. pp. 135-144 
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ineficacia de los satisfactores y servicios que han de satisfacer 
las condiciones de vida de esa población, dígase: alimentos, 
vivienda, agua potable, drenaje, servicios de salud, segundad y 
atención médica. La falta de oportunidades de ingreso a todos 
los niveles escolares del sistema de educación nacional. 

• cgf~ lo· eronónzic&. las causas más evidentes corresponden a la 
precaria infraestructura económica (redes viales carreteros, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos; sistemas bancarios y 
financieros inestables y dirigidos básicamente a la especulación 
de la bolsa) . Las desventajas de los tratados comerciales con 
países más industrializados, con tecnologías avanzadas e 
infraestructura económica altamente desarrolladas. La falta de 
fuentes de trabajo y cargas impositivas muy elevadas. La 
explotación de recursos con gran irracionalidad 
(desforestación). La concesión de los recursos petroleros y 
petroquímicos al capital extranjero y nacional. Quizás todo ello, 
como consecuencias de la globalización mundial de la 
economía. El deterioro productivo del sector agropecuario, etc . 

• cg", f<:y !,o.Uüco,. - Urge la Refonma del Estado en cuanto a la ley 
fundamental (Constitución Política). La democratización de los 
eventos trascendentes de gobierno, elecciones y 
participaciones en los diversos niveles e instancias de! poder 
político: ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en lo federal, como 
en lo estatal y municipal. En especial hace falta legislar para 
una nueva administración y procuración de justicia, en donde 
tengan lugar preferente los grupos más marginados. 

También se tendrá que reforzar las políticas exteriores en 
defensa de la soberanía nacional. La democratización y 
participación plural de 105 diversos sectores sociales, tiene que 
llevarse a la práctica, ante el cambio histórico del sistema 
económico y político de México. Ya que han sustituido los 
principios de la Revolución Mexicana de 1910, por las tesis del 
"neoliberalismo", sustentadas por la "glofudiU/ci&z, mtuuliat d", en· 
eron.o.mia .. y avaladas, por el sector privado en el país. 

La situación victimal (actual) de los indígenas mexicanos. 
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El termino indígena se aplica a todas aquellas personas 
originarias del lugar o autóctonas, y que viven allí, de acuerdo a 
sus usos y costumbres. También se les reconoce como indios o 
mestizos - no asimilados a la sociedad general -. Lo de indios, es 
aplicado a los antiguos pobladores de América y sus 
descendientes por un error de apreciación geográfica. (Al 
déscubrir el nuevo continente se creyó haber llegado a la India). 
En fin que las palabras indígena o indio, tienen un significado más 
cultural y social que racial. 

En cuanto a su número, se estima que existen cerca de 9 (nueve) 
millones, 10% de la población total de la República Mexicana. Los 
cuales están distribuidos en toda la extensión territorial en 59 
etnias. Y por lo que corresponde al número de indios de los 
países latinoamericanos, se estima en 30 (treinta) millones, 
principalmente en Guatemala, México y los países andinos. (Ver 
mapa esquematizado, Fig. 1 y 2 

La gran mayoría de estos grupos étnicos, desde el punto de vista 
de la victimología, constituyen parte muy significativa de la 

¡w.M.aci.ó.rv ~ de, alJ.<y ~ v.i.c.ti.nwl,. Lo cual implica en 
estos años, una mayor agudización de la victimización social, sea 
que las víctimas y victimarios, resultan victimizados por el sistema 
de administración y procuración de la justicia que imparte el 
Estado mexicano. Donde las mujeres, niños y ancianos son 
víctimas directas e indirectas. 

En este sentido, el caso más conflictivo y trascendente lo 
constituyen los indígenas del estado de Chiapas (Altos de 
Chiapas, Cañadas y Selva Lacandona). Estos grupos étnicos, han 
planteado la reivindicación de los "~~' a partir de 
que les fueron conculcados. Lo cual históricamente ocurrió al ser 
invadidos y sometidos a una guerra de conquista por parte de los 
imperios de los siglos XVI al XIX. 

Sin embargo, miles de indios han participado en la Independencia, 
la defensa contra los invasores franceses; la etapa de la 
Revolución de 1910 (Zapata, Villa, etc.). Al enfrentarse contra los 
que traicionaron sus ofrecimientos de justicia social al seguirlos 
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explotando, despojarlos de sus tierras y marginarlos al desarrollo 
socioeconómico de la nación. Además de negarles la oportuna 
impartición de justicia. 

Todo este proceso histórico - social, ha ocurrido como 
consecuencia de la lucha de las comunidades indígenas de varias 
regiones del país (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, 
San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, etc.). Esa lucha se ha 
manifestado por medio de marchas, plantones, congresos y 
enfrentamientos guerrilleros. 
En cambio, han recibido de los diferentes regímenes de gobierno 
federal ° estatal a través de los años, ayuda y dádivas técnicas y 
económicas por medio de políticas asistenciales y programas de 
"desarrollo de la comunidad". No obstante, tales ayudas han 
estado fuera del control de las comunidades indígenas o 
campesinas. 

Como se puede apreciar, nunca se ha dado una solución efectiva 
al reclamo de los ~~. Es más, ahora esos pueblos 
viven en la pobreza extrema; revelada por la mal nutrición, 
enfermedades e ignorancia. Es por ello, con toda seguridad, que 
el movimiento indígena nacional, resurge nuevamente con más 
ímpetu para reclamar lo que les ha sido arrebatado sin razón y sin 
justicia, Su&~lV e5ÚVV, sU&deJuu:JUMY~, ~, 

w.ci.al.es, 'f cu.ltww1e.s,. 

Hay que destacar que dentro de estos derechos, los políticos 
cobran un gran interés para los propósitos de esta tesis. Ya que 
tienen que ser reconocidas sus normas, formas de trato 
consuetudinarias, usos y costumbres, en cuanto a la aplicación de 
la ley y la procuración de justicia hacia el interior de sus 
comunidades. 
Para una explicación mayor, ver el Anexo 6 
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CAPITULO VII 

LA VICTIMOLOGIA y EL DELITO DE HOMICIDIO. 

1. GENERALIDADES 
La victimologia, cuyo objeto de estudio cientifico es la victima o 
victimas, aporta junto a las otras ciencias penales, conocimientos 
teóricos, metodológicos y técnicos que posibilitan la prevención de 
los delitos - incluyendo el de homicidio - la); la reparación del daño 
las víctimas (familiares y dependientes), y por supuesto, la 
investigación y la docencia en esta área del Derecho. 

Resulta obvio reconocer que como ciencia interdisciplinaria, su 
avance en cierta medida, está condicionado al avance de las 
disciplinas en que se apoya, principalmente en aquellas 
aportaciones de la antropología, sociologia y psicología de carácter 
criminológíco. Así como de otras ciencias, tales como: Biológica, 
Genética, Bioquímica y Medicina. Pero adel "ás ' le las tecnologías 
modernas: computacionales, audiovisuales y de telecomunicación. 

Ello no excluye, desde luego, sus aportaciones propias como ciencia 
que tiene un objeto de estudio especifico, la víctima. En este 
sentido, las conceptualizaciones de víctima, victimario, victimización, 
victimidad, etc., son parte ya del lenguaje victimológico. 

Las clasificacíones de víctimas (Mendelson, Neuman, Rodríguez 
Manzanera, etc.); constituyen aportaciones importantes. 

Lo mismo se podía indicar acerca de las metodologías y técnicas 
especificas para el estudio de las víctimas, las que se han descrito 
en los capítulos correspondientes de esta tesis. 

No obstante, la efectividad de los logros de la Victimología resultan 
mediatizados por las apreciaciones judiciales del delito de homicidio 
- doloso o culposo - y de toda la serie de procedimientos de 
orden penal y de sus secuelas, que han de cumplirse a fin de que se 
conozca, instruya, aclare, compruebe, juzgue y sentencie sobre 
diversos elementos que constituyen e intervienen en el homicidio, y 
den respuesta a: ¿Si hubo delito? ¿Qué lo motivó? ¿Quién o 
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quiénes son los victimados? ¿Quién o quiénes son las víctimas? ¿Si son 
de naturaleza familiar o sólo dependientes económicos o de carácter 
laboral? Y sobre ello, determinar la indemnización del daño según lo 
establezca los ordenamientos correspondientes conforme al Derecho. 

Al respecto, a continuación se expone el análisis de un expediente de 
averiguación previa de un caso que se trato inicialmente en la delegación 
Miguel Hidalgo D.F, pasó a la delegación Cuahutémoc y tuvo implicaciones 
con la delegación regionallztapalapa - Tláhuac. 

Esta descripción acerca un poco a toda aquella serie de procedimientos 
que hay que efectuar para conocer lo relacionado con los homicidios. 

En esta perspectiva, habría que esclarecer mediante investigaciones a 
mayor detalle de profundidad. A cerca de la existencia, en las diversas 
entidades federativas del país, incluyendo al Distrito Federal, de: normas, 
reglas o decisiones jurídicas o administrativas, que protejan o indemnicen 
los dañosa las víctimas producto de la comisión de los delitos de homicidio 
doloso y culposo. 

En caso de existir, dar a conocer públicamente sus contenidos y 
disposiciones, así como los domicilios donde se pueda obtener tal 
información y orientaciones correspondientes. Y cuando no existan tales 
ordenamientos, avocarse a su formulación, como proyectos y darles 
seguimiento con el objetivo de lograr su legislación 

Otra situación respecto a la prevención e indemnización del o de los daños 
relacionados con el delito de homicidio, sería los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la ciencia victimología que habría que cursarse desde el 
nivel medio superior y posgrado, con el propósito de que los egresados de 
esos niveles, fueran cada vez con un mayor conocimiento de la 
conceptualización, metodología y técnicas de la Victimología, y de los 
procedimientos prácticos para la prevención de los delitos y las 
disposiciones que se instrumenten para la indemnización del daño. 



y por lo que respecta al personal encargado de la administración y 
procuración de justicia que cumpla con estas funciones. Sería objeto de 
cursos de actualización o capacitación victimológica, con especial énfasis 
dirigido hacia la prevención y defensa de los grupos de población de alto 
riesgo, niños, mujeres, ancianos e indígenas, espacialmente los más 
pauperizados 

Los programas de actualización y capacitación, incluirán en su temática, 
situaciones y problemas de carácter socio-económico, político y cultural 
como serian: 

La excesiva población de país 
La falta de fuentes de trabajo 
Carencia de oportunidades educativas 

- La mala nutrición y las enfermedades somáticas y psíquicas 
El hacinamiento y la promiscuidad de los habitantes de la ciudad y del 
campo 

- La contaminación ambiental (física y social) 
La corrupción administrativa y la impunidad pOlitiza 

Esta claro, que todos estos temas, estaría directamente relacionados con 
los delitos y sus consecuencias. Su estudio, desde el punto de vista 
victimologíco, estaría relacionado con todas aquellas disciplinas de la 
criminalística. Y aunque, sustentadas con el Derecho, no dejarían de lado 
los valores que enseñan la disciplina humanística. 

ETAPAS DE UN EXPEDIENTE DE AVERIGUACiÓN PREVIA 

La diligencia que tiene un expediente de averiguación previa son las 
siguientes: 

Se le asigna un número de expedientes por parte de la agencia del 
Ministerio Público, en seguida se recibe una parte por elementos de la 
Secretaria de Protección y Vialidad que ponen en conocimiento al 
Ministerio Público del delito de homicidio que se cometió. Allí se describe 
le lugar donde se encontró en cadáver, así como la forma en que victimizó; 
si fue por arma de fuego u otra clase de arma. Y se menciona de que 
sector son los preventivos. 
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Del cadáver, en este caso, si se conocía quien era y cuantos años tenia. 

La averiguación, prímero llego a la delegación Miguel Hidalgo, pero por no 
ser de su competencia, se mando a la delegación regional Cuahutémoc, y 
allí se recibió una averiguación relacionada con el caso, de a delegación 
regional Iztapalapa.Tlahuac. Declaran en las averiguaciones tanto 
familiares del occiso como los testigos de los hechos para dar mayores 
datos sobre la localización de los probables responsables. Se da la 
investigación de servicios periciales por especialidades, en el presenta 
caso interitienen, perito en fotografía y criminalística, un perito químico. los 
cuales emiten sus dictámenes. 

En el servicio medico forense (SEMEFO) se le practica al necropcia para 
determinar las causas de la muerte del occiso. Se rinde dictamen para que 
se agregue a la Averiguación Previa correspondiente. 

La policía Judicial interviene a la investigación de los hechos en la 
investigación, localización y presentación de los probables responsables. 

En esta averiguación previa no se ccnsigno a nadie por no existir probables 
responsables. 

Por ultimo, se incluye en esta parte final de la exposición de este capitulo, 
un ejercicio en ENTREVISTAS que se realizo con 20 casos de internos 
varones en el reclusorio que se menciona. 

Se aclara que no es una muestra de una e encuesta, que exige una 
investigación a fondo; ya que el número de entrevistados no es 
representativo, ni significativo con relación al total de internos por este 
delito, Sin embargo, resulto útil por que se identifico toda una serie de 
tramites burocráticos, obstáculos y dificultades para una investigación de 
mayor profundidad. 

En el caso de homicidios con problemas mentales, fue imposible 
entrevistarlos, ni siquiera se tuvo acceso a los expedientes para casos 
psicológicos. 



ENTREVISTAS 

Con el propósito de completar el Marco de Referencia que 

sustenta esta tesis, se procedió a recopilar información básica que 

permitiera reconocer mejor algunos aspectos de los problemas 

concurrentes en la comisión del Delito de Homicidio y sus repercusiones 

biop-psico-sociales en las víctimas implicadas. 

En este sentido, se determinó registrar información (encuesta) de 

un grupo de poblacion internada por homicidio (muestra) en el 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

Dichas entrevistas se realizaron el día 13 de mayo del año de 

1996, en un horario de 10:00 a 15:00 horas; respetando los preceptos 

establecidos en el artículo 83 de I Reglamento de Reclusorios y Centros 

de Readaptación Social. 

Las entrevistas fueron aplicadas a los presuntos homicidas de 

acuerdo a las preguntas formuladas en el Cuestionario que se anexa 

con el número 7. 

La encuesta se desarrolló a través de dos entrevistas. La primera 

se aplicó a diez, en calidad de prueba piloto para detectar fallas en la 

formulación del Cuestionario. 

Asimismo, es importante aclarar que las diez personas 



entrevistadas. no est1m referidas al tamaño de una muestra de 

población más amplia, caracterizada en la comisión del delito de 

homicidio, sino simplemente se tomó al grupo de diez como Universo de 

Trabajo 

La segunda entrevista se aplicó a 20 (veinte) intemos varones por 

la comisión del delito de homicidio. Se aclara, que esta cifra no es 

representativa ni significativa en términos estadísticos; ya que sólo 

representa el 1.11 % de un total de 171 o presuntos homicidas varones. 

Este total y su desglose, constituye parte de la información obtenida en 

las Oficinas Administrativas del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y 

son las siguientes: 

Homicidios Simples, Mujer-es 39 1.17% 

Homicidios Calificados, Mujeres 41 1.23% 

Homicidios Simples, Hombres 982 29.55% 

Homicidios Calificados, Hombres 728 21.91% 

Homicidios Subtotal: 1790 53.86% 

Otros Delitos Subtotal: 1533 46.14% 

Total General de Delitos 3323 100.00% 

Resultado de 20 Entrevistas 

El análisis de los datos registrados en los cuestionarios, arrojan la 

siguiente información: 
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1.- EDAD: 

1 9 años el más joven. 

40 años el menos joven. 

Promedio de edad: 27 años. 

2.- ESTADOS CIVIL: 

Solteros - - - - - - - - - - - -

Unión libre - - - - - - - - - -

Casados -----------

3.- FAMILIARES DEPENDIENTES: 

O Familiares --------

1 Familiar ---------

2 Familiares --------

3 Familiares --------

Subtotal: ---------

4 Familiares --------

5 Familiares --------

6 Familiares --------

Subtotal- - - - - - - - --

5.- RELlGION: 

a) Ninguna ----------

b) Creyente ----------

e) Cristiana ---------

3 

10 

06 

04 

02 

02 

02 

02 

08 

05 

05 

02 

12 

02 

02 

02 

-----------

- ----------

-----------

-----------

-----------

-----------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

50% 

30% 

20% 

10% 

10% 

10% 

10% 

40% 

20% 

25% 

10% 

60% 

10% 

10% 

10% 
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d) Católica - - - - - - - - -

TOTAL --------

14 ------------ 70% 

20 - - - - - - - - - - - - 100% 

a) Manifestaron no participar en alguna religión. 

b) Creen-en Dios, pero no cultivan alguna religión. 

c) Creen-en Jesucristo, pero no son católicos. 

d) Son miembros de la Iglesia Católica. 

5.- ESCOLARIDAD: 

Ninguna - - - - - - - - - - - -

Primaria Incompleta - - - -

Primaria completa - - - - -

Secundaria completa - - -

01 - - - - - - - - - - - -- 05% 

04 - - - - - - - - - - - - 20% 

05 - - - - - - - - - - - -- 25% 

00 

Preparatoria incompleta - 02 - - - - - - - - - - - - - 10% 

Profesional - - - - - - - - - - 02 - - - - - - - - - - - - - 10% 

Total:- - - - - - 20 100% 

6.- OCUPACIÓN: 

Trabajador independiente 

Comerciante ambulante -

Empleado particular - - - -

Empleado federal - - - - - -

Total: - - - - - -

02 ------------- 10% 

03 ------------- 15% 

13 ------------- 65°~ 

02 ------------- 10o~ 

20 100% 
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7.- ORIGEN 

Distrito Federal 

Guerrero - - - - - - - - - - - -

Morelos - - - - - - - - - - - -

Tabasco -----------

Total - - - - - - -

8.- DOMICILIADO EN: 

Colonias populares y De

legaciones del Distrito -

87 

01 

01 

01 

20 

------------- 85% 

------------- 05% 

------------- 05% 

------------- 05% 

100% 

Federal - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - 60% 

Zonas conurbadas del 

Estado de México - - - - - 05 - - - - - - - - - - - - - 25% 

Otros Estados - - - - - - - - 03 - - - - - - - - - - - - - 15% 

Total: - - - - - - - - 20 100% 

9.- DELITO: 

Por homicidio 20 - - - - - - - - - - - - - 100% 

10.- RESPONSABLE: 

SI - - - - - - - - - - - - - - - - - 07 

NO - - - - - - - - - - - - - - - - 13 

5 

35% 

65% 
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11.- CALIFICADO COMO DELITO: 

No sabe - - - - - - - - - - - -

Simple - - - - - - - - - - - - -

Simple doloso - - - - - - - -

Calificado - - - - - - - - - - -

Total: --------

02 

07 

01 

10 

20 

-----------.-

---.----.----

-.----.----.-

-------------

--_.----.--.-

12.- ESTADO DE SALUD. ¿ES ACEPTABLE? 

10% 

35% 

05% 

50% 

100% 

SI ---------------- 17 ------------- 85% 

NO - - - - - - - - - - - - - - - - 03 15% 

Total: - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - 100% 

13.- DEFENSORÍA: 

Particular 11 ------------- 55% 

De oficio - - - - - - - - - - -- 09 - - - - - - - - - - - - - 45% 

Total: - - - - - - - 20 100% 

14.-AVANCE DE SU PROCESO: 

Malo - - - - - - - - - - - - - -

Lento --------------

Bueno 

Total: - - - - - - -

(, 

07 

03 

10 

20 

------------ 35% 

---------.-- 15% 

.----------- 50% 

100% 
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5 - é,QUÉ PIENSA DE SU CASO? 

No sabe 01 ------------- 05% 

Trabajar - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - 55% 

Trabajar y estudiar - - - - - 01 - - - - - - - - - - - - - 05% 

Trabajar e integrarse a 

su familia - - - - - - - - - - - 07 - - - - - - - - - - - - - 35% 

Total: ------- 20 100% 

COMENTARIOS. 

En general, pOdría expresarse que el grupo de presuntos 

delincuentes de homicidio, son personas jóvenes, pues la media 

aritmética no rebasa los 27 años; siendo el más joven de 19 años, y las 

edades más frecuentes de 22 y 23 años (4 en cada una de estas 

edades), el más grande no rebasó los 40 años. 

El estado civil revela que sólo 4 individuos son casados (20%), en 

tanto que 6 (30%) viven en unión libre. 

En cambio, 10 de los presuntos (50%) son solteros. 

Tal situación pOdría hacer pensar, que los casados que en 

promedio tienen 32.5 años, son el grupo homicida minoritario. 

14 

y por lo que corresponde al número de familiares, dependientes 
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de los que se culpan de homicidio, lo constituyen 12 (80%) personas con 

4, 5 Y 6 familiares. Otros 8 internos entrevistados (40%), tienen 

familiares dependientes que van de 1 a 3, e incluso, uno de ellos no 

tiene ninguno. 

Esto llevará a pensar que el 60% de los casos generan el mayor 

número de victimarios y víctimas. 

3.- RELlGIÓN.- A excepción de 2 personas (10%) que declararon no 

tener religión alguna, el resto 18 entrevistados (90%) de algún 

modo podría decirse, han sido informados de preceptos morales de 

tipo religioso; sin embargo, el conocimiento -no matarás- no ha sido 

respetado ni obedecido. 

Habra que acotar que el 70% son católicos. 

4.- ESCOLARIDAD.- A propósito de la instrucción escolar, parece ser 

que los individuos de primaria completa y hasta los de profesional, 

son los que cometen homicidios; ya que del grupo entrevistado 15 

de ellos, 75%, poseen de 6 a 17 años de escolaridad. 

5.- OCUPACIÓN.- Según los resultados obtenidos el (65%) de las 13 

personas con empleo particular han delinquido en homicidio. Ello 

podría lanzar el supuesto de que: 

¿Serian personas que perdieron su empleo antes del homicidio? 
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6.- ORIGEN.- Definitivamente 17 personas entrevistadas (85%) son 

originarias del Distrito Federal, contra 3 (15%) originarios de 

Guerrero, Morelos y Tabasco (entidades de la República Mexicana 

con alta incidencia de homicidas). 

7.- DOMICILIADOS EN.- La mayoría de las colonias populares, de la 

antigua ciudad de México y sus Delegaciones. 12 presuntos (60%); 

contra 5 (25%) de zonas conurbadas y sólo 3 (15%) de otros 

Estados. 

8.- La acusación del delito de homicidio a los veinte encuestados 

(100%), están en diversas etapas del proceso que según ellos ... 

9.- Se consideran responsables 7 (35%) Y otros 13 (65%) se dicen no 

responsables. 

10.- CALIFICACiÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO.- A 2 de ellos (19%) 

no saben por no habérseles notificado (a la fecha de la entrevista), 

a 7 (35%) se les calificó de simple, a 1 (5%) de simple doloso y a 10 

(50%) como homicidio calificado. De ahí que se pueda considerar 

que la mayoría de los homicidios responden a una intencionalidad 

delictiva. 

11.- ESTADO DE SALUD.- En relación a esta situación, cabría la 

posibilidad de que a 3 de ellos (15%) que consideran no poseer 

buen estado de salud, lo pueden manejar a favor de su proceso; o 



buen estado de salud, lo pueden manejar a favor de su proceso, o 

si efectivamente tienen algún padecimiento en su organismo, sea 

física o psíquica su enfermedad. 

12.- En relación al Defensor de Oficio o Particular, no existe especial 

relevancia, pues casi su participación 11 (55%) particular y 9 (45%) 

de oficio, resulta similar; con la diferencia de sus remuneraciones, 

en trámites sujetos a la normatividad del Sistema Penal en 

vigencia. 

13.- El avance del desarrollo del proceso se puede considerar "normal", 

pues el 50% es "bueno", en cuanto a tiempo y forma; en tanto que 

el resto 7 (35%) es malo y 3 (15%) es lento. 

14.- La reflexión que hacen los inculpados al término de sus procesos es 

de que: 

Piensan trabajar e integrarse a su familia . 

•• > 

JO 
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RECLUSORIO PREVENTIVO VARONES NORTE 

Cuestionario sobre la Comisión de Homicidio 
• 

Instrucciones: Anotar en el espacio corresponaiente la respuesta a la 
pregunta que se le hace. 

1.- Sexo: ______________________ _ 

2.- Estado Civil: ____________________ _ 

3.- Edad: ____________________ _ 

4.- Ocupaclón: ____________________ _ 

5.- Escolaridad: ____________________ _ 

6.- Religión: ____________________ _ 

7.- Originario: ____________________ _ 

8.- Su estado de salud: ________________ _ 

9.- ¿Por que razón se encuentra 
en este lugar?: __________________ _ 

10.- ¿Por qué lo cometió? ________________ _ 

11.- ¿Tuvo defensa particular 
o de Oficio? ___________________ _ 

12.- ¿Cuánto tiempo va 
a permanecer aquí? ________________ _ 

13.- (,Cómo considera que se 
está desarrollando su 
situación jurídica? _________________ _ 

11 

/3 
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14 - Saliendo de aqui. 
qué tiene pensado hacer, ____________ _ 

México, D.F., 13 de Mayo de 1996. 

12 
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CAPíTULO VIII 

El análisis y reflexión cuidadosa sobre el contenido de este trabajo, ha pennitido fonnular 

las siguientes 

Conclusiones 

1'. Que la evolución histórica de la humanidad, desde la horda, hasta la sociedad 

actual. Ha sido posible mediante el desarrollo simultáneo del trabajo 

colectivo, el lenguaje articulado, el dominio del fuego y el de técnicas 

empíricas. lo que a su vez originó, la compleja trama de relaciones sociales, 

y la organización social de grupos e instituciones. 

2°. Que la familia, como institución social, pasó del salvajismo y barbarie a la 

civilización del Estado moderno, en base al parentesco consanguíneo, las 

costumbres; el pensamiento religioso y otras instituciones. 

El matriarcado y el patriarcado respectivamente, fueron los sistemas sociales 

en los que predominó la autoridad de la madre (primer caso) o el del padre en 

el (segundo caso). 

3°. La convivencia de los individuos en comunidad, supone: coexistencia y 

cooperación para compartir espacios y recursos. De ahí, que la solidaridad 

para los individuos del mísmo grupo social, sean asociadas a la libertad 

propia y a la de los demás; así como al progreso con mejores niveles de vida 

y bienestar. 

4°. Las ideas teóricas y términos relacionados con la nonna, delito, homicidio, 

delincuente y sus biotipologias; victima y sus clasificaciones. Pennitieron una 

amplia conceptualización para conformar el Marco Teórico conceptual de 

Referencia. Este a su vez, ha sido la base para comprender la estrecha 

relación, entre las escuelas del Derecho Penal (positiva), la Criminología y la 

Victimologia. 

5°. La Victimología como ciencia, se conformó tardíamente en relación a otras 

ciencias del Derecho Penal. Sin embargo, esta ciencia interdisciplinaña, tuvo 
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sus antecedentes en algunos estudiosos ·criminólogos- de la escuela 

positiva, por ejemplo: Lombroso y Enrico Ferri. Este último realizó un análisis 

del homicidio suicidio. Más tarde, el profesor Mendelsohon (1937) y Hans 

Von Henting (1948), realizaron estudios sistematizados de las víctimas. La 

victimología además, ha recibido valiosas aportaciones en relación a la 

protección e indemnización de las víctimas por medio de los simposiums 

internacionales. 

6°. La victimología como ciencia interdisciplinaria posee métodos de 

investigación y análisis como son los de encuestas, archivo (policiacos o 

forenses), observación y de diseño experimental. Otros métodos como los de 

estadística e investigación documental los tiene a su disposición, también 

puede disponer de técnicas y tecnologías modernas, como la informática y de 

telectrónica. 

7°. La victimología como ciencia interdisciplinaria, se relaciona muy 

cercanamente con las ciencias penales, que son: Ciencias criminológicas; 

ciencias históricas filosóficas; ciencias jurídicas; ciencias médicas y ciencias 

básicas. 

8°. Lo trascendente de la victimología en el estudio científico de la víctima (5) es 

el interés de las instituciones que se involucran en la impartici6n de justicia o 

de índole social; ya sea en la prevención y reparación del daño, o bien, en el 

auxilio o asistencia a las víctimas. 

90. La víctima es la persona física o grupo social que sufre daño por acción u 

omisión propia o ajena, o por causa fortuita. Si el daño es la privación de la 

vida propia o de otra (s) es homicidio. Una de las clasificaciones de víctimas 

mas completa (individuales, familiares, colectivas y sociales) es la de 

Neumán. 

10·.La victimización como fenómeno y proceso social culmina en un hecho 

delictuoso Ocurre por la acción y efecto de victimar o victimizar, o el hecho 

de ser victimizado o victimado en cualquier sentido. incluso el de privación de 

la vida. 



La vlctlmlz.aclon puede ser' 

D,recta (agresión Inmediata sobre el sufnente) 

Indirecta (la que recae sobre personas que tren en una relaCión estrecha con 

el agredido) 

11°.La relación entre víctimas y vlcnmano, la constituyen dos vanables, el 

conocimiento en el crimen y la víctima, y la actitud que guardan uno con 

respecto al otro. Puede existir conocimiento o desconoCImiento lo que origina 

cuatro situaCiones lógicas. 

En la actitud pueden reconocerse tres variables: atracción, rechazo o repudio 

e Indiferencia, Estas a su vez dan nueve posibilidades. 

12°.Evitar que ocurra la victimizaclón mediante la preparación y diSposición de 

determinados procedimientos preventivos, en la ocurrencia de un delito, se le 

reconoce como prevención vlctimal. En la victimizaclón se distingue el factor 

autógeno (comportamiento de la víctima), y el factor heterogéneo (la víctima 

no concurre con su comportamiento en el hecho punible). 

En la prevención victimal, habrá que tener en cuenta la población de alto 

riesgo victimal: niños, mujeres, ancianos y poblaCión marginada. 

13°.Como estrategias generales de prevención para eVItar la vlctimlzación, se 

pueden mencionar: Ejecutivas (políticas de educaCión acerca de los valores 

humanos y las obligaCiones y derechos ante la ley). Legislativas 

(destipificación de los delitos sin víctimas, y tipificar las conductas que causan 

seria victimización) (destierro de la corrupción y la impunidad administrativa 

pública o privada) Judiciales (investigar y proponer medidas que apoyen la 

justa administración y procuración de justicia; desde el M.P., hasta los más 

altos magistrados judiciales. 

14°. La prevención individual y colectiva para evitar la vlctimización en el país, 

esta Incipiente. Las procuradurías generales de justIcia, tanto la del OF:, 

como la federal, han publicado algunas recomendaciones de prevención 

indiVIdual, para eludir delitos, pnncipalmente relacionados con agresiones 

violentas; aunque tales agresiones, bien pueden implicar homicidios. Acerca 
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de la prevenclon de vlctlmlzaClon colectiva aun no se conoce documentación 

oficial que sea de conoCimiento de la opinión publica 

La única Institución gubernamental que auxlha a víctimas es el Centro de 

Atención SocioJuridica a victimas de Delito Violento. 

15°. El daño como consecuencia de la vlctimización que causa detrimento. 

pefJuiclo, menos cabo dolor o molestia y que afecta pecuniariamente al 

patnmonio de un tercero (daño material). O bien, cuando afecta sentimientos, 

creencias. decoro, honor o reputación al haber intromisión en la vida privada. 

Puede ser objeto de reparación, mediante la enmienda, corrección o 

remedladón del agravio hecho al ofendido, a traves de la satisfacción 

cumplida o compensatoria por el perJuicio o daño recibido. 

16°.EI resarcimiento por parte del delincuente como reparación del daño, incluye 

pe~uicio, lesiones personales y menoscabo de la propiedad- en el caso del 

homicidio- no puede haber resarcimiento de victimado a no ser, el pago de 

funerales a las víctimas indirectas, además de lo ya incluido. Esto puede ser 

pagado directamente por medio del trabajo del delincuente, o a través de 

terceras personas, padres o tutores. 

17°.La indemnización. constituye la reparación del daño por el Estado y otro 

fondo establecido para tal fin se limita a cubrir las perdidas resultantes del 

daño personal. 

18°.En el estado de México, se aprobó en 1969, la ley sobre auxilio a las victimas 

del Delito en el estado de México, que ordena la formación de un fondo para 

aSistir a las víctimas de delitos, las cuales carezcan de recursos propios para 

subvenir a sus necesidades. 

1SO.La teoría victimologica se retroalimenta por medio de una rama aplicada del 

conocimiento reconocida como Clínica Victimal, la cual recibe, analiza y 

aporta conocimientos nuevos y para confirmar o desechar hipóteSis 

relacionados con el quehacer vlctimológico. 



La Clinlca VlctlmaL IdentIfIca y estudia a la vlctlma como caso concreto. es 

decIr. el estudIo personalizado de la víctima. Para ello se debe disponer de 

personal con vocacIón y características de trato. especificas. 

20°. El examen de la víctima se hace por medio de entrevistas persona\es. 

exámenes médiCOS y pSicológicos; así como con encuestas socIales. 

Los estudios realIzados deben concluir en un dIagnostico partIcular a cada 

area y un diagónstico general vlctimológ¡co, el cual debe descifrar la 

Yictimogénesis y la victimodinámica (origen y proceso de la victimización.). el 

diagnóstico es la base del pronóstico. La importancia de esta última fase es 

muy importante, ya que es fundamental para la prevenCión. 

21°.EI tratamiento vlctimal tIene que ser Individual y voluntario, y cuyos objetivos 

son: eliminar o disminuir los efectos de la victimlzación y eVitar futuras 

victimizaciones, en especial los homicidios. 

22°. La situación delictiva mexicana a través de su historia. Se ha caracterizado 

por aquellas condiciones, circunstancias y hechos que se relacionan con 

aquellos actos delictivos definidos y sancionados por alguna ley penal 

especial, o por el código Penal, en vigor a lo largo de las épocas. 

Prehispanica, Colonial, Independiente, liberal, Revolucionana y Neoliberal 

actual. (De ello existen testimonios escritos para cada época). 

23°. El señalamiento de algunos estudiosos del Derecho y otras cIencias sociales, 

indican con respecto a la situación delictiva mexicana que: las desigualdades 

sociales y económicas~ políticas y culturas: son las principales causas de la 

situación criminal en el país. 

24°. Que situaCión victimal de los indígenas mexicanos en la actualidad, afecta a 

cerca de nueve millones de personas. distribuidos en cIncuenta y seis etnias 

en toda el área nacional. representan un problema priontano como victimas 

del Estado, ya que afecta sus derechos de estar y de ser: es decir, se habla 

de Derechos y Cultura Indígenas. 

25°. Las aportaciones de la vlctimología. en relación a la precIsión de las 

características de las víctimas del delito de homlcimo. Permite, cada vez más, 
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la formulación de política que orientan el auxilio juridico y psicológico de las 

víctimas (familiares y dependientes económicos); así como la previsión de 

posibles homicidios y la indemnización del daño. 

26°. Los conocimientos teórico-conceptuales, metodológicos y técnicos que pueda 

aportar la vietimología junto a las otras ciencias penales, especialmente de la 

criminalistica. Tendrán que seguir siendo objeto de investigación 

multidisciplínaria, como tarea programática de los planes de estudio 

universitarios. 



\nc.\o 1 
L\ SnII'OSI.·\ I:'<TEHN.-\CION .. \1. DE \'ICTI.\IOI.OGI.\ 

\ commuaClon se relacionan los ocho C\Cntos realizados ha~ta 1994 

icf SmlpO'lIUm internaClOna! de Viclimologla ¡Jeru~a!cn 19i31 

En 8~l5ton (1976) 

En \'h.:nstcr ( 1979) 

En ToJ...io '! Kioto (1982) 

En lagreb (1985) 

E12° de Jerusalen (1988) 

-, En Rlo (1991) 

S' En Adelalda ( [994) 



A:'<EX02 
CLASIFICAClON DE \"ICTl~IAS 

POR MENOELSO"" 

La claS!!icaclon queda en la lorma sigUIente 

SI 

\'lCtima completamente inocente. que puede cahticarse como vlctima ·'¡dear'. es deCir la Ylctlma 
inconSCIente. por ejemplo. el nino VlClLma 

2 VICllma de culpabilidad menor·vlctima por Ignorancia. por ejemplo. la mujer que se provoca un aborto por 
medIOs Impropios. pagando con su vida su Ignorancia 

3. V¡ctima tan culpable como el infraclor.v¡ctima Involuntaria' 
A) Aquellas que cometen un suicidio ¡irandola a la suerte (ruleta rusa} lo que esta sancIonado por ciertos 
codigos penales 
B) SUIcidio por adhesIón 
a) La \Ictima que sufre una enfermedad incurable y que pIde que la maten. no pudiendo soportar el dolor 
(eutanasIa). 
b) La pareja que paCla el suicidio (mcubo y ~ucubo). los amantes desesperados. el esposo que mata a la mUjer 
enferma v ~e suicida 

4 La vlctima mas culpable que el infractor 
A) Vlctima pro"ocadora que, por su condpcta. inCita al infractor a cometer [a mfracclon, 
B) Vlcuma por imprudencia que determma por falta de control en SI mismo. 

5 Víctima mas culpable o únicamente culpable. 
A) Ylctima infractora cometiendo una infraccion, el agresor cae victlrna (exclusivamente culpable·ldcal), se 
trata del caso de legitima defensa. en que el acusado debe ser absuelto 
B) Vlctima simuladora. el acusador que premeditada o Irresponsablemente inculpa al acusado. recurriendo a 
cualquier mamobra con tal de hacer caer a la jusucia en un error 
e) Victima imaginaria es decir, el paranoico. rustorico, mitémano. seniL infantil o adolescente 

Concluye Mendensomn que. basandose siempre en las correlaciones de culpabilidad, las víctimas 
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos. para etecto de aplicación de la pena al infractor 

l. Primer grupo: 
Vlctima Inocente. no hay provacaclon 01 otra forma de pamclpacion en el delito mas que ia puramente 
victimal Debe aplicarse pena mtegral al delincuente 

11. SeguDdo grupo: 

a) Vlctima provocadora. 
b) Victlma imprudenci.a! 
c) Vicuma voluntaria. 
d) Victima por ignorancia 
En estOs casos la víctima colabora en mayor o menor grado, y en ocasiones ¡ntencionalmente. por lo 

tanto. debe disminuirse la pena al cnmmal en el grado en el que la vlcrima participó en el delito 

111. Tercer grupo: 

a) La "IClima agresora 
b J La ",ctima Simuladora 
e) La ,,¡cuma Imaginana 
En estos casos la vlctima comete el hecho delictuoso. o este no eXIste, por lo que ei inculpado debe 

ser absuelto 



,\NEXO 3 
CONCEPTOS DE VlnHI.\S 

POR LA ON 1; 

Se llego a la conclusión de manejar a las vlctlmas en dos grandes grupos: las 
vícttmas de delitos y I as de abuso de poder, que quedaron detinidas en la Dcclaracion sobre 
los principIOs fundamentales de Justicia relativo a las vlcrimas. en la tonna sigUiente: 

A) Víctimas de delitos: (artículo 1°). "Se entenderá por "víctlmas" las perdonas que. 
mdwldúan O colectivamente, hayan sufTldo daños, incluidos lesiones tisicas o metales. 
sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.-' 

B) Víctimas del abuso de poder: (articulo 18J. "Se emenderá por ,'¡ctImas' las 
personas que. individual o colectivamente, hayan sufrido daños, perdida tinanclera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 
omisiones que no lleguen a construir violaciones del derecho penal nacIOnal. pero violen 
normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos." 

En cuanto a la pnmera categoría, se considera víctima de un delito no sólo al que lo 
sufre directamente, sino que se incluye además a los íamiliares o dependientes mmediatos 
de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir la victimización (arti::ulo 2). 

La segunda categoría víctímas del abuso de poder. fue objeto de amplias 
discusiones, y por su peculiar importancia. le dedicamos capítulo aparte. 



ANEXO 4 
TIPO LOGIA DE LAS VlCTIMAS OE NHIMAN 

Debido a las viclimas en: a) individuales: b) farmlian::s: e) colccnvas: d) socialt.:s (o del 
:.Istcma soctal) 

,,) IndivIduales 

b) Familiares 

Si actitud vlchmal 

Con actitud víctimaJ 
culposa 

Con actitud victima! 
dolosa !7 

Niños golpeados y explotados 
económicamente (trabajo. 
instigación a robar). 

Mujeres maltratadas. 
Delitos del ámbito conyugal 
(violación, incesto). 

Inocentes. 

Resistentes. 

Provocadoras 
(legitima defensa). 

Provocadoras genéricas 
Cooperadoras o 
coadyuvantes. 
Solicitantes o rodantes 

(mutilación.. eutanasia). 

por propia detenninación 
(suicidio) 

Delincuentes (ciertos timos 
en la estafa). 

Los delitos de indole familiar escasamente llagan a conocimiento de la justicia y tal vez 
constituyan - dentro de los delitos convencionales - los que engrasan de manera más elocuente de 
llamada "cifra negra". Incluyo a los menores golpeados.. que constituye un hecho reiterado en estos 
tiempos, porque se trata de una forma de victirnu.a.ción que engendra grandes resentimientos y 
desequilibrios emocionales que conducen frecuentemente a la delincuencia. 

" Los tennlll\l~ <.1(11<,.,,, \ ~uIJXh(l no llenen aqUl la .. CO!1nOlllCI(mC~ de 13. k\ po;:nal. .,m{) <lU<: o;c trata de ~ubrn\dr lo" matices de la 
actitud '\lctunal 



e) Colectivas 

La comunidad 
como naCl0n 

La comumdad 
social 

Determmados 
grupos 
comunitarios 
por medio del 
sistema penal 

.\;\L\O .¡ 

\lla IralCl0n 
Rcbc1ion 
Scdiclon 
Levantamientos 
Toda otra forma oc consplracl0n para 
uerrocar lIn gobIerno leg,mmameme 
es.tablecldo 

Terrorismo sub\ er~lvo 
GenocIdio 
EtnOCldios 18 
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Delitos de "cuello olanco" cometidos por 
particulares (fraude bancano, tinandero), 
Polución de la atmostera. la uerra y las aguas 
Falsificación de ahmentos, 
F alsif,caclon de alimentos 
Trafico internacional de drogas 
Compra traudulenta de amas de guerra, 
Abuso de poder gubernamental, 
Terronsmo de Estado . 
. \buso de poder economiCO estatal. 
Evasión thudulenta de capitales por 
funcionarios 
Ocupaclon de ··beneficios·' por fUnclonanos 
\1onopolios ilegales 
EspeculaCIOnes ilegitimas desde el poder (del 
motivo del conocimiento de desvalonzaclones 
monetanas, por ejemplo) 
Fraudes con planos urbanisticos 
Persecuciones politicas a disidentes de todo 
tipo 
('ensura y uso abusivo de medios de 
comumcacion 

Leyes que crean delincuentes f drogadIctos. 
usuanos tenedores) 
\1enores con conductas antisociales 
Detemdos en sede policial (\eJaclones. 
tratamiento cruel. tortura) 
Inexistencia de asistenclajundica 
Exceso de detenciones preventivas 
Pnsiones de maxima seguridad. promIscuas. 
que sólo atienden al deposito 
Inoperancia en la reinserClon .l>oclal de 
liberados (detinitlvos o condicionales) 
Dificultades para el resarcimiento economlco 
de las vlctimas 

"ConsIdero que tanto cl genOCIdIO como el etnocldlo son delitos que. más que 
a detenmnados grupos. afectan a toda la comunidad SOCIaL De ahí. 



d) V íctimas de 
la sociedad o 
del sistema 
social 

Niños matenal o moralmente 
Abandonados. 
Enfermos. 
Minusvalidos. 
Locos. 
Ancianos. 
Sumergidos socmles. 
Minorias éticas, raciales y 
religiosas. 
Horno sexuales. 
Algunos casos de accidentes de 
trabajo. 

9J 

Esta ultima categonzación reterida alas victimas socIales se incluye por sus 
pOSIbilIdades ciertas - debido a su propia debIlidad y falta de asistencIa - para 
constituirse en víctimas de delitos. Y en ciertos casos de venir delincuentes. 



ANEXO 5 
,\ lE\ClON SOClO.JlIRIDICA A VICTlMAS DE DELITO VIOLE;-'TO 

( ADEVI ) 

Pasos a ~egUlr cuando se es vlctlma de delito Vlolenlo o no vlolcnlO 
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Acudir a la Dclegacmn de la Procuraduria general de JUstiCia del DistritO Federal o a la AgenCla del 
\-1lmsteno Pubhco para presentar su renuncia e iniciar a la avenguaclon previa 

2 Entre'.istarse con el personal responsable de asistencia a vlctimas 
3 Comunicarse con el ADEVI para reCIbir atenclon especl3lizada. con domicilio en Frav Servando Teresa de 

Mier 32, Primer Piso. Col. Centro. 

Los servIcIos a \'lctimas del delito violento y a sus familiares cuenta con 

Apoyo. Social. Legal y Psicoemocion.al. 

Apoyo Soctal Da se.guimiento a los casos. mediante "'lsi1as domiCiliarias e 
institucionales. asi como a traves de llamadas telefonicas. 

Apoyo Legal ASiste y orienta legalmente a las vlcumas de delito y a sus 
familiares sobre sus derechos. la situaCión jundica en que se 
encuentren y la posibilidad de obtener la reparaclOn del dano 
economlco y/o moral 

Apoyo Psicoemocíonal Auende psicológicamente a las .... Ictimas ) a sus famlhares que 
estan en un posible estado de estres post-traumatico. causado por 
un delito violento. en el que se manifiesta temor a volver a sufrir 
una agresión similar que provoque alteracIones en la vida social. 
laboral y/o familiar. 

Las vlctimas de los delitos violentos tienen derecho a. 

• Recibir asesona legal 
• A que se repare el daño. es decir. recibir una mdernruzaclon por el pe1)U\clo matena! VIO moral causado. 

cuando proceda 
• Cuadyuvar con el ministerio Publico, esto es. que pueden aponar todo tipo de pruebas. documentos etc. 

que sirvan a la autoridad para la integración de el e.xpediente 
• Que se le proporcione Atencion Medica de UrgencIa 



ANEXO 6 
DERECHOS Y CUL TUM INDIGENA 

En particular, el Gobierno Federal se comprometió a: 

l. Reconocimiento de los pueblos mdígcnas y de su derecho a la libre determmación 
en un marco constitucIonal de autonomia asegurando la unidad nacional. 

2, Ampliar su participación y su representación política, así como el reconocimiento 
de sus derechos polítIcos, económicos y culturales. 

3. Garantizar el pleno acceso de los pueblos indígenas a la justIcia del Estado, a la 
jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos de los 
pueblos indígenas. 

4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indigenas. 
5. Aseguran la educación y la capacitación, y aprovechar y respetar sus saberes 

tradicionales. 
6. GarantIzar la satisfacción de sus necesidades básicas. 
7 Impulsar la producción y el empleo. 
8. Proteger a los indígenas migran tes. 

Esta nueva relaCIón necesita de una profunda reforma del Estado MeXIcano y 
un nuevo pacto social en que se respete la autonomía de los pueblos indígenas. Para 
que exista este respeto es que debe reformarse la Constitución Política de Méxíco e 
Incluir en ella nuestros derechos y además, el ordenamiento de que todas las 
acciones, programas o proyecto de desarrollo que el Estado impulse deben garantizar 
la participación activa de los pueblos indígenas, bajo los siguientes principios: 

l. Libre determinación y autonomia: el Estado no podrá realizar acCIOnes 510 

consultar a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y deben;n 
respetar sus plantearOlentos y prevIsiones. 

2. Participación: los pueblos y las comunidades deberán ser sujetos activos en el 
diseño, planeación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se 
decidan, junto con las instItuciones políticas y el gobierno. 

3. Pluralismo: se debe respetar la diversidad de todos los indígenas del pais. Que no 
existan más discriminación en contra de nadie. 

4. Integralidad: los programas y acciones tienen que abarcar los problemas 
completos, y no intentar resolver solo parte de ellos 

5. Sustentabilidad: que los proyectos y programas no dañen el medio ambiente ni los 
recursos naturales de los pueblos indígenas. Que respete la naturaleza y la cultura 
de los pueblos indígenas. 
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de la propuesta de rcii.mnas eN l - EZLN - COCO l' i\ 

i\rt. 
40. 

Art. 
115. 

Otros 
Art. 

Definición de sujeto de derecho: pueblos indígenas. 
Dcfinicion de autonomía. como ejercicio de! derecho 3 la libre 
dctcrminacJon como parte del Estado mexicano 
1 Reconocimiento a formas Internas de organizado" socIal. cr:onomica. 

politica y cultural. 
2. RC{;onocimiento a sistemas normativos propios. 
3. Elección de autondades y gobiernos propios 
4. Fortalecer participactón y representación policiCl. 
S Reconoci.rruento de recursos, tierras y territorios Indi.genas, 'i su uso 'j 

disfrute colectivo. 
6 Preservar y enriquecer su cultura. 
7. Adquirir, operar y administrar sus medios de comurucacion Ademas 
Competencias compartidas entre la FederacIón.. estados. municipIOS y 
Protección a mlgrantes 
Acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 
TransformaCión de instituciones y politicas publicas dingidas a los pueblos 
indigenas. 

Frac V. Mecanismo de participacion ciudadana 
Frac LX: 
Definición de las comunidades indígenas como entidades como derecho 
publico. 
Asociación ribre de municipios. 
Transferencia de recursos públicos a autoridades de los pueblos. 
Eleccion de autoridades de acuerdo a normas propias. 
Mecanismo de remurucipalización de acuerdo a temtorioo indi~enas 

Articulo 18. 
Que los indígenas presos pueden compurgar sus pena cercas de sus 
dorruCllios Q..ara reintegrarse a sus comunidades 

Articulo 26. 
Que sean tomados en cuenta los pueblos indígenas en planes programas de 
desarrollo. 

r Que el Estado garantice ta justa dIstribución de la riqueza. 

Articulo 53 Y 116. 
Que se garantice una justa representación política de los Congresos y que 
los distritos electorales tomen en cuenta y se ajusten a la ubicación 
geotnáfica de los pueblos 

Articulo 73. 
Que el congreso pueda expedir leyes que obligan a los gobiernos federal. 
estatales v municipales a cumQ!ir los fines de la Constitución. 



S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

HO]31 

CUADRO 
HOMICIDIO DOLOSO 

(Promedio diario de los años 1993~1997) 

AÑO Homicidio PorClento PrometO 
Doloso % Diana 

1993 921 18 252 
1994 1099 21 301 
1995 1204 23 3.3 
1996 1076 21 2.94 
1997 886 17 265 

5186 100 

Fuente: Procuraduría Jurídica y de Derechos Humanos 
Dirección General de Política y Estadística Criminal. 
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I I Cuadro 2 i ; 
Datos Generales de veinte personas inculpadas en la comisión de homicidio 

México D,F julio de 1996 

I 1 1'-2 
Edad Estado 

~lvll 
191Unión libré 

23 Unión librE 
20 Unión librE 
23 Soltero 
23 Soliera 

SolIera 
21 Soltero 

n librE 

26 Casado 
40 Casado 

3 4 

~ICatóllca 
5 

5 Calólica 
4 Católica 
o Católica 
1 Católica 

-:j 

~ 

:atólic8 
5ai6iiC8 

5 

Analf 
1°Sec 

6 

:mol. parflc 
I Indep. 

:mpl partlc 
~om Ambul 

'¡m 5 Emol nartic. 
'¡m 4 Emol oartlc 

? Sec 8 Emp! nartlC. 
12' Sec 8 Com Ambul 
6 Prim 6 Emol oartic. 
2' Sec B Emoíoartlc. 
6~_prim 6 Empl parlie 
4' Prof 16 EmPl parlic 
4° Prim 4 Trab. Indep 
'1' Sec 7 Emp! partlc 
2' Preo 11 Empl partic 
5' Prom 17 Empl partlc. 
6' Prim 6 Emp! partlc 

7 

D,F. 
D,F. 
IF. 

~ 
D,F. 
D,F. 

~ 
D,F 

2' Preo 11 Emp! partic. Morelos 
oSee 7 Com.Arnbul. D,F. 

¡O Prim 6 Emol oartlc. D.F 

Page 1 

8 

en 
~ol Sn Felipe de Jesús 
~ 

:do de México 
:do de Tabasco 

Col Obrera 

o A Madero 
lEdo. de MéxIco 

:J A Madero 
Iztacalco 
Netza Edo de México 

vo A Madero 

'" 70 



I I Continuación Cuadro 2 I 
Datos_ g~nerales de veinte personas inculpadas en la comisión de homicidio 

MéxicoD,F. Julio de 1996 
9 10 11 12 13 

Caso Núm Presunto Responsable Calificado Estado de Defensoría 
Delito como delito Salud 

1 Homicidio No Simple doloso No PartIcular 
2 Homicidio No Calificado No Particular 
3 Homicidio Si Simple Si Particular 
4 Homicidio No No sabe Si Particular 
5 Homicidio No Calificado Si Oficio 
6 Homicidio No Calificado SI Oficio 
7 Homicidio No Calificado Si Particular 
8 Homicidio Si Simple Si Oficio 
9 Homicidio Si Simple SI Particular 

10 Homicidio No Calificado Si Particular 
11 Homicidio Si CalifIcado Si Particular 
12 Homicidio No CalIficado Si Oficio 
13 Homicidio No Simple SI OfIcio 
14 Homicidio Si Calificado No OfICIO 
15 Homicidio No No sabe Si PartIcular 
16 Homicidio No Simple SI Particular 
17 Homicidio SI CalifIcado SI Oficio 
18 Homicidio No Simple Si OfiCIO 
19 HomiCidio No CalifIcado Si Particular 
20 Homicidio Si Simple Si _ Oficio 

---------- -

14 
Avance de 
su proceso 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Lento 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Malo 
Bueno 
Malo 
Malo 
Malo 
Bueno 
Lento 
Malo 
Malo 
Malo 
Lento 

15 
. Que piensa hacer al término de su caso? 

Trabajar 
Trabajar 
Trabajar 
Trabajar 
Traba'ar 
Ir a traba'ar al cam o 
Trabéljar en la com añía Teleel 
Reintegrarse a su familia y Iraba'o 
Trabajar en un periadlca 
Integrarme a la famIlIa V traba lar 
Trabajar para su familia 
Dlsfrular la lIbertad y trabajar 
Trabajar 
Traba'ar 
Continuar con su vida aliado de su familIa 
Trabajar 
Traba¡ar y recuperar a su familia 
Traba'ar y ayudar a su familIa 
No sabe 
Trabajar y seguir aliado de su famIlia 

-e 
'-
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