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

A través del presente trabajo pretendo conocerqul(n 

y cómo es la victima femenina del delito de violación, auxl-

liandome de la victlmolog!a. Es Inquietante saber que hoy por 

hoy, el delito de violación ha sido y es, uno de los que con 

mayor frecuencia se comete; asr también han sido numerosos 

los trabajos de estudio acerca de qué es este delito, cuando 

se Integra, de qué formas se puede configurar. Posterlorme~ 

te los estudios se dirigieron al delincuente sexual, quién es, 

cómo es y qué métodos emplear para lograr su readaptación, de 

tal manera que en Innumerables ocasiones se consideró al de--

1 lncuente como una vlctlma. Pero la verdadera victima del he

cho delictivo, qué recib!a a cambio para resarcir el dano com~ 

tldo en agravio de su persona, de su libertad. 

A Jo largo de la ·historia las Onlcas medidas que se 

tomaban cuando se comet!a este delito, eran Ja aplicación de 

penas rigurosas para el delincuente. Desde luego esto no repo~ 

taba ninguna garantla para Ja victima y sí podla considerarse 

una vlctlmlzaclón al delincuente; mas bien esta polltlca ln-

qulsltlva podla tomarse solo como una venganza. Es decir, "tO 

violador hiciste un grave dano a una mujer, ahora yo sociedad 

te ·castigaré con otro grave dano". No obstante, a la victima, 

dudo mucho que esto Je haya servido de algo. Para evitar que 



la pena sea una simple venganza, nació la crimlnologla. Para 

hacer equilibrado el tratamiento que será aplicado al del in-

cuente, nació la victimologla, quien se ocupará de investigar 

quién y córroo es la victima en el delito de violación. 

Pretendo conocer las caracterlsticas sociológicas, 

flsicas y psicológicas de esta victima, para as!, integrar un 

estudio victimológico de la misma, esto sle~pre desde el pun

to de vista jurldico, en virtud de que el derecho es quien se 

ocupa de estudiar al delito de violación, utilizandc el méto

do deductivo, es decir, realizar un estudio que va de lo gen~ 

ral a lo particular, por lo cual primero me avocaré a la vic

tima en general, qué es y quién se encarga de estudiarla, ca~ 

secuentemente qué tipo de delito es, para que de este modc 

examinemos los factores externos e internos que provoca que -

se cometa esta tipo de delito en determinadas personas. 

Por Qltimo conocer qué efectos sufre ésta, y qué se 

está haciendo para la protección, ayuda y prevención de este 

tipo de victimas. 



a) 

CAPITULO 

LA VICTIMA 

Concepto de Victima. 

Aún no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre una 

definición Onica acerca de la victima, ya que los diversos e~ 

tudiosos de la victimologla han contemplado a este ente desde 

diversos enfoques, pero se intenta encontrar un concepto que 

entroque lo mejor posible en esta materia. Para ello, princi

piaremos por conocer su slgnlflcado etimológico y gramatical, 

posteriormente se expondrán las diversas definiciones que han 

dado las autoridades en esta materia y finalmente, su concep

ción jurldlca. 

Etimológicamente, victima, proviene del latln, VIC

TIMA, que significa, la persona o animal sacrificado o que -

se destina al sacrificio. Se dice que este concepto se refle-

re al término 11 sacrificio 11 que proviene del hebreo Korban, 

que aparece en el sentido del sacrificio al templo: "Habla 

los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros prese~ 

te una ofrenda al Se~or, podeis hacerlo en ganado mayor o me

nor." 11 Cuando una persona ofreciera al Se~or una oblación en 

sacrificio, serA su ofrenda flor de harina, sobre la cual de

rramar~ aceite y pondrá inctenso••. 1 

1) SAGRADA BIBLIA. Levltlca 1-2, 1-3. Edlt. Herder. Espa~a 1965, pág. 122. 



La palabra victima no aparece como tal en la Biblia 

que es de donde se supone tiene su origen, ya que en lo que -

sl concuerdan la mayorla de los estudiosos, es que su origen 

es de orden religioso, por lo que se puede encontrar en esta 

obra, el concepto de "la persona que sufre a causa de los ac

tos cometidos por su agresor•• 2 , tal y como nos lo muestra en 

este pasaje "Dijo Caln a su hermano Abe!: Salgamos afuera. 

estando los dos en el campo, Caln cometió a su hermano Abel y 

le mat6'1
•
3 

Ahora, es necesario esclarecer qué es un sacrificio 

ya que bastante se ha mencionado, y al respecto Rodr!guez Ma~ 

zanera nos dice que es el dolor o pena que siente la victima, 

es decir que esta consciente de su vlctlmlzaci6n. 4 

Por otro lado y en contravención a lo dicho, algu-

nos autores como Ernot y Millet dudan acerca del origen de la 

palabra y proponen que su procedencia sea de los etruscos, que 

la hayan tomado de alguna lengua indo-europea. 

Tocante a esto, dichos autores argumentan que como 

las victimas eran sacrificadas después de la victoria, apoyan 

su sacrificio en VINCIRE que significa atar. Otros en cambio, 

2) Mendelsohn B. INALUO AL OIA. Año 4. No. 10 abril 1981. Sn. 
José de Costa Rica. Pag. 56. 

3) SAGRADA BIBLIA. Génesis 4-B Edlt.Herder España 1965 Pág.23 
4) Rodrlguez Manzanera L. VICTIMOLOGIA. Edit. Porrúa. Méx. 

1988. Pág. 64. 



basan la palabra en V!GER, que significa vigoroso, ya que la 

victima sacrificada debfa ser robusta y de gran tamaño. 

No obstante las anteriores argumentaciones, estas -

resultan muy débiles, ya que del lat!n Victima, pasa Integro 

al espa~ol, al portugufs Vitlma, al frantés Victime, al ita-

llano Vittima y al inglés Victlm. 

Sin embargo no todo el que sufre es victima, ya que 

el enfermo también sufre y no es una victima propiamente cat~ 

legada, ademas existen otros elementos que los distinguen, c~ 

me por ejemplo, la naturaleza del elemento determinante que -

provoca el sufrimiento, es decir, el enfermo puede sufrir fl

sica o mentalmente y la victima puede hacerlo fisica, mental, 

pslco!6gicamente, económicamente, por una incapacidad flsica 

o jur!dica y en algunos casos, puede padecer todos estos su

frimientos de manera simultanea. Por otro lado el sufrimiento 

de la victima tiene un caracter social, ya que ésta, estacan~ 

ciente del aspecto social de su sufrimiento, la victima es -

presa de un complejo de inferioridad o de hum!!lacl6n que pu~ 

de transformarse en rebeldla. Mendelsohn cree, que debido a -

este sentimiento de rebeld!a, aparecen las victimas de facto

res endógenos, que supone !a pérdida de derechos pol[t!cos. 

Gramaticalmente, el Diccionario Pequeño Larousse 

(Parrs 1945) nos dice que victima es la que sacrifica su pro-



p!a voluntad, su vida o su felicidad. "Una persona que sufre 

a causa de un error cometido por otros o a causa de su propio 

error'', y es asr cerno se han dado una diversidad de conceptos 

acerca de la victima, Vg. el que sufre por culpa de otro, el 

que padece daño por causa fortuita, el que sufre acciones de~ 

tructivas por causa de otros, el que es engañado o defraudado, 

quien se siente o quiere aparecer perseguido o abandcnadc, el 

sujeto pasivo de un delito, etc. 

Ahora bien, los estudiosos han proporcionado una mul 

tlpllcldad de acepciones a cerca de este término, siendo el 

más generalizado el del sujeto que padece un daño por culpa -

propia, ajena o por causa fortuita; de este concepto se devi~ 

ne la serie de definiciones que estos nos proporcionan, ha-

cléndola más amplia y restringida según el autor. 

Es as! como Mendelsohn nos dice que ''víctima es la 

personalidad del Individuo o de Ja colectividad en la medida 

en que está afectada por las consecuencias sociales de su su

frimiento determinado por factores de origen diversos, flsico, 

pslquico, econ6~ico, politice o soclªI, as! cerno el ambiente 

natural o técnlco•. 5 

Sosa Chacln por su parte, no comparte la idea de vff_ 

5) Mendelsohn Op. Cit. Pág. 57. 



tima colectiva propuesta por Van Henting, argumenta que en crl 

m!nologla "Victima es la persona flsica que recibe el daño de 

la actividad del autor o cuyos intereses son puestos en peli

gro por la infracción. En consecuencia, no sólo es victima la 

persona que concretiza las exigencias jurldicas que la definl 

ci6n de la infracci6n determina, sino cualquier otra persona 

que sufra directa o indirectamente un daño proveniente de la 

acción delictiva••. 6 

Para Van Henting, la victima esta definida como la 

persona que ha sido lesionada objetivamente en alguno de sus· 

bienes jurldicamente protegidos y que experimentan subjetiva 

mente el daño con malestar o dolor; inclusive, este estudio

so propone la victima colectiva que puede concretizarse en la 

comunidad. Basado en esta idea, Thorten Sel!ln afirma la exi! 

tencia de la vlctimizaci6n primaria, o sea aquella que se ca~ 

cretiza en un s6!o individuo, la vict!mizac!6n secundaria, 

que puede traducirse en aquella que sufran los grupos cientl

flcos, sociedades mercantiles o Asociaciones Civiles y por úl 

timo, la victimizJción terciaria, en la que encuentra la com~ 

ni dad. 

Es as! como en el Segundo Simposium de Victimologla 

6) Sosa Chacln J. Revista de la Facultad de Derecho. No. 40 -
1968 Carac. Ven. Pag. 63. 



a 

celebrado en Boston Massachusetts del al 11 de septiembre -

de 1976, se dedicó la segunda sección a la llamada "VlctimlZ! 

ción Corporativa 11
, en la que se describieron algunas formas -

de vlctimlzación poniendo especial Interés en las sociedades 

mercantiles por el volumen notable de operaciones que reali-

zan, el número indeterminado de victimas, lo pequeño del daño 

a cada víctima y las ganancias descomunales que se logran. 

Es por esta razón que Rodrfguez Manzanera afirma que 

la victima es el individuo o grupo que padece un daño por ac

ción u omisión propia o ajena, o por causa fortuita. 7 

Por otro lado Jlménez de Asúa, nos dice que la vic

tima es 11 La persona que sucumbe, o la que sufre las consecue!!. 

etas de un acto, de un hecho o de un accidente".ª 

Llttre, quien es citado por Rodrlguez Manzanera, 

considera que la victima es aquel que es sacrificado a Jos I~ 

tereses, a las pasiones de otros. 

Stancia, citado por el mismo autor, haciendo una 

aclaración de que lo injusto no es necesariamente lo ilegal, 

argumenta que victima es -la persona que sufre de manera inju~ 

7) Rodrlguez Manzanera L. Op. Cit. Pag. 66 
8) Jlménez de Asúa. La llamada Victimologla. Editado por la -

_UACH. Pag. 24. 
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celebrado en Basten Massachusetts del al 11 de septiembre -

de 1976, se dedicó la segunda sección a la llamada "Vlctlmlz~ 

ción Corporativa", en la que se describieron algunas formas -

de vlctlmlzación poniendo especial interés en las sociedades 

mercantiles por el volumen notable de operaciones que reall-

zan, el nOmero indeterminado de victimas, lo pequeño del daílo 

a cada victima y las ganancias descomunales que se logran. 

Es por esta razón que Rodrlguez Manzanera afirma que 

la victima es el individuo o grupo que padece un daño por ac

ción u omisión propia o ajena, o por causa fortuita. 7 

Por otro lado Jlménez de AsOa, nos dice que Ja vlc-

tima es 1'La persona que sucumbe, o la que sufre las consecue~ 

cias de un acto, de un hecho o de un accidente''.ª 

Llttre, quien es citado por Rodrlguez Manzanera, 

considera que la victima es aquel que es sacrificado a Jos l~ 

tereses, a las pasiones de otros. 

Stancia, citado por el mismo autor, haciendo una 

aclaración de que lo Injusto no es necesariamente lo ilegal, 

argumenta que victima es la persona que sufre de manera inju~ 

7} Rodrlguez Manzanera L. Op. Cit. Pég. 66 
8) Jlménez de AsOa. La llamada Vlctimologla. Editado por Ja -

UACH. Pég. 24. 



ta. Por lo que dos de las caracterlsticas de la victima, son 

el sufrimiento y la injusticia. 

La Organización de las Naciones Unidas, también se 

unió a la preocupación de encontrar un concepto de victima y 

en el VI Congreso, sobre Prevensión del delito y tratamiento 

al delincuente celebrado en Caracas en 1980, estableció que -

el término victima, puede indicar que la persona ha sufrido -

una pérdida, dano o lesión, sea en su persona, en su propie-

dad o en sus derechos humanos. 

Observando la victima desde un punto de vista Jurl

dico, ésta es una persona que ha sido victimizada, al haber -

sido violados sus derechos por actos deliberados y dolosos. 

La definición jurldica de la victima se concreta 

darle importancia a que si el bien jurldico esta tutelado o -

que el comportamiento del vlctimizador esté tipificad~ en el 

Código Penal. 

Desde luego que esta definición es bastante restri~ 

gida, ya que no necesariamente la vrctima es siempre el suje

to pasivo, ni el ofendido, ni tampoco el damnif tcado; exis--

tiendo diferencias tajantes entre estas figuras, consistiendo 

estas en: 
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a) El sujeto pasivo, es el titular del bien Jurldi

co tutelado por los tipos penales. Todos los tipos tutelan un 

bien o interés juridico perteneciendo a una persona f!sica, a 

un ente colectivo con personalidad jurldica o a un grupo so-

eta! desprovisto de personalidad jur!dica como la familia. 

b) La victima como la diferencia de las demás f igu

ras y define Jiménez Huerta es ''La persona sobre quien recae 

o se proyecta la acción ejecutiva, esto es, la que es inmola-

da, sacrificada o que sufre la acción delitiva, o sea aquella 

sobre la que recae o se proyecta la conducta crimtnaJ'1
•
9 

e) El ofendido, tiene un concepto amplio que va de~ 

de el que nos proporciona el Derecho Procesal Penal definién

dolo como ~La persona ffsica que reciente directamente la le

sión jurldica en aquellos aspectos tutelados por el Derecho -

Penal 11
•

10 Es a causa de esta concepción, que en ocasiones, -

el ofendido se fusiona con el sujeto pasivo y otras con la v!E_ 

tima y herederos de ésta. 

d) El damnificado es la persona a la cual se le ca! 

sa un dano o perjuicio 1 ~ sea cual sea la naturaleza de este 

dafo. 

9) Jlménez Huerta M. Crlminalia. Ano XXIX. Núm. 9 Sep.1963Méx. 
D.F. Pág. 631. 

10) Colln Sánchez G. DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIENTOS PENA-

11) ~;sp~~!·R~1!~¡~é~ic¿¡g~ÁRfgi5¿ ~~RE~~DP~~va~ 0~ciic.Edit.Po 
rrúa Méx. 1985 Pág. 201. -
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Es factible que el sujeto pasivo y la victima se 

lleguen a fundir en una sola persona p. e. en aquellos deli

tos en donde la acción delictiva recae sobre una persona flsl 

ca que es a su vez, el titular del bien jurldico ofendido, c~ 

mo en el caso del homicidio, lesiones, parrlcldlo, lnfantlci

dio, etc. 

También puede presentarse tal situación en aquellos 

delitos, en que la acción ejecutiva recae sobre el patrimonio 

de la persona, en este caso en particular flslca o moral Vg., 

robo. 

Por último también es posible que se manif leste el 

anterior supuesto en aquellos delitos en donde la acción recae 

sobre intereses no materiales o incorpóreos, que pertenecen a 

una persona flsica o jurldlca como en el caso de la difamación. 

Ahora bien, ya se expusieron los casos en que el s~ 

jeto pasivo y la victima se funden, pero como ya dijimos no -

siempre sucede ésto, en algunas ocasiones el sujeto pasivo y 

la victima pueden tener diferentes cognotaclón, como en el d~ 

lito de la bigamia, en el que el sujeto pasivo, se concreta -

en la sociedad ya que da~a o perjudica en cuanto a su estruc

tura orgAnica sobre la base del matrimonio monog~mlco, y la 

victima es el cónyuge del primer matrimonio o incluso el se-

gundo cónyuge, que pudo haber contraldo matrlmonlo sln tener 
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conocimiento de una situación real. 

Jiménez Huerta propone la existencia de delitos en 

los cuales no existe sujeto pasivo, n! victima como el de as~ 

ciac!ón del!ctuosa e Incesto, pero aqul se puede preguntar 

¿el sujeto pasivo de estos delitos podrla ser la sociedad, c~ 

yos cánones son puestos en peligro o bien violados? 

Finalmente Mendelsohn, en contravención a esta pro

puesta, se~ala a la victima sin crimen presentándose tres hi

pótesis: 

1) Aquellas personas que llegan a ser victimas sin 

que Intervenga el propio hombre, como las derivadas de desas

tres naturales Vg. terremotos, inundaciones, etc. 

2) Aquellas personas que son autovict!m!zadas, no -

existiendo Intervención de la sociedad p. e. la Imprudencia -

de los que a punto de dormir fuman en la cama. 

3) Aquella en la que ex!steºvlctim!zación producida 

por una conducta humana que es ajena a la de la victima, pero 

que no es antisocial, no siendo necesario que esta conducta -

teJJga el carácter de-delito. 

Para el presente trabajo, tomaremos los elementos -
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sociológicos, psicológicos y biológicos que intervienen en el 

acto criminal tomando a la víctima como la persona física. 

factor de una infracicón, esto es, la victima como es estudi~ 

da desde el punto de vista criminológico y no solo compren--

diendo como victima al sujeto pasivo, del delito, sino tam--

bién a su familia. 

b) Diferencia entre victima y victimologla 

En el apartado anterior se expuso el significado de 

victima, atribuyéndose tal denominación, a !a persona fls!ca 

o moral que padece un daño por una acción u omisión ya sea 

propia, ajena o por causa fortuita. 

Pero esta definición la debemos a Jos estudios dedl 

cadas a la V!ctimologla, ya que antes de ella, !a victima pa

rece olvidada, tal parece que !os penalistas y posteriormente 

Jos cr!min6logos al través de la historia del derecho, sólo han 

prestado importancia al delincuente, al estudio de su person~ 

!!dad, de su enmendadura y su resocial!za!cón. Este olvido -

pudiera justificarse debido a lo doloroso que resulta la ln-

vestlgación de este personaje. 

Antes de la era Cristiana, la v[ctima solo tenía un 

papel significativo, cuando tomaba venganza por si misma o por 

conducto de su familia. Posteriormente, el daño ocasionado 
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la victima fue resarcido con dinero o bienes que se negocia-

ban entre ella o sus familiares. 

Con el correr del tiempo el estado monopoliza la ªf. 

ción punitiva, pero entonces la victima asume un papel media

tizado, ya sea como mero medio de prueba o testigo sin dere-

cho alguno. 

La victimologra se da cuenta, de que la victima ne

cesita ser estudiada como uno de los elementos de la pareja -

penal; lqué la orilló a asumir el papel de victima? pero ade

mas, se dló cuenta de que ésta necesita protección dentro y -

fuera del proceso. En slntesis, es menester un estudio de la 

situación jurídica de la victima. 

Pero, ¿qué es la Victimologfa, cómo surgió y cual -

es su objeto de estudio?, éstas son algunas de las interroga~ 

tes que trataré de contestar. Iniciaré diciendo que los pri

meros estudios sobre la vfctima, de una manera tal vez no tan 

sistematicos como en la actualidad y aún sin la concepción de 

la Victimologfa. fueron recopilados por Paash que a su vez, -

se basa en Edgar Lenz (Tésis de Mayence, Hamburgo, 1961), y que 

es citado por Sosa Chacin en su obra ''Victimologfa. Pretenda 

ciencia Autónoma 11
., atribuyendo el primer trabajo a la Colec

ción Pitaval en el año de 1735, en Ia que se narra la compla

cencia del verdadero Martín Guerre que permite al falso Hartln 
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Guerre a jugar su papel de Impostor con éxito; desde luego, -

este trabajo es de tipo Incidental que bien no podrla tomarse 

en cuenta. 

En 1901 el investigador Hans Gross de una manera un 

poco mAs profunda, se refiere a la credulidad e Incluso estu-

pldez de la victima, que realiza 

en materia de antigüedades. 

su estudio de la estafa -

MAs tarde Er!ch Wulfen {E!niges aus der Psychologle 

des Betrogenen Kr!mlnal!stlk, 1932 PP. 245) expone los efec-

tos que produce el estafador sobre la victima y Ja poca aten

ción que procuran Jos Tribunales a ésta, sin embargo Lenz 

afirma que en el año de 1920, la policla Criminal de Colonia, 

abrió un Centro de Consejo y Prevención contra Ja estafa, mi~ 

me que funcionó hasta 1939. 

En 1937 E. H. Sutherland elaoora su obra titulada -

"The Profesional Thief" en donde habla de las victimas de Ja 

estafa. 

De 1936 a 1938, Roesner hace dos trabajos que con-

tienen estadlstlcas alemanas de condenaciones que van de 1928 

a 1933 referentes a las relaciones de los asesinos con sus vi~ 

timas. 
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Posteriormente en 1941, en Lyon aparece una tesis -

redactada por Abou Habib y Georges Romanos, que lleva por Ti

tulo 11 0bservaciones Catamnésticas sobre delincuentes sexuales 

y sus victimas. Atentados al pudor sobre las personas de men~ 

res de los dos sexos 11
, que hablaba sobre las victimas de este 

tipo de delito. 

De Greeff publica en el ano de 1942, "Amour et Crl

mes d 1 amour 11
• obra que resulta ser importante, ya que dedica 

todo un capitulo al estudio de la victima. 

Sin embargo el primer estudio sistematico de la vis 

tima se debe para algunos doctrinarlos como Cornil, Sosa Cha

cin y Jiménez de Asúa a Franz Von Henting, aleman que en 1948 

elabora la obra "El Criminal y su Victima" publicada en New -

Haven. En esta obra, se habla de la relación que nace entre • 

el criminal y su victima; ademas de que hace una claslflca--

ción de los diversos tipos de victimas; cabe aclarar que este 

estudio fue basado en una investigación anterior hecha por él 

mismo en el año de 1940, en donde se refiere a los grupos so

ciales de victimas. 

Corrla el ano de 1954 cuando Ellenberger, realiza -

11 Relaciones psicológicas entre el criminal y la victima" atr! 

buyéndole Paasch a este y a Von Henting ser los ca-fundadores 

de la Victimologla. 
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Para otros autores como Rodrlguez Manzanera, consi

deran como creador de la Victimologla a Benjamln Mendelsohn, 

ya que afirma, que este estudioso se ocupa del tema desde 

1937, aunque sus publicaciones hayan sido hasta 1940, siendo 

su principal objeto la violación. 

A consecuencia de esto, se originó una gran polémi

ca no llegando a un acuerdo, acerca del creador de la Vtctim~ 

log[a, ya que Mende!sohn es el primero que utiliza esta terml 

nologfa, pero es criticado por otros doctrinarios como exage

rado o sensacionalista. 

En realidad Van Henting realizó los primeros estu-

dios sistematizados acerca de la victima, pero es Mendelsohn 

quien por primera vez habla de la Victimologla e incorpora t~ 

da una serte de conceptos nuevos acerca y para el estudio de 

la victima. 

A partir de entonces y debido a la importancia que 

reporta la victimologla, Jos trabajos de investigación se han 

multiplicado, as[ podemos citar doctrinarios que han dirigido 

su mirada hacía ésta, como son Hans, Schultz, Fatta, Cornil, 

Wolfgan y muchos más y tanto es asl, que son numerosos los 

conceptos que tratan de definir a la victimolog[a, encontran

donos nuevamente con otro desacuerdo, en cuanto a quienes la 

consideran como una rama de la Criminologla, quienes la éonsl 



18 

deran autónoma y quienes incluso Ja niegan. 

En consecuencia, debido al copioso número de conceR 

tos de vJctimologla y el desacuerdo al que ya me he referido 

solo expondré las opiniones de los doctrinarlos m~s represen

tativos, no sin encuadrarlos dentro de su postura; en primer 

lugar se encuentran aquellos autores que consideran a la Vic~ 

tlmologla como una rama o parte de la Cr!mlnologla, como lo -

hace Ellenberger. quien afirma que es 1'Una rama de la crimin~ 

logia que se ocupa de la victima directa del crimen y que com 

prende el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos 

y criminológicos de Ja vlctima•. 12 

Para Fatta la Victlmologla es aquella rama de la 

Crlmlnologla que se ocupa de la victima directa del crimen y 

de Jos aspectos psicológicos, sociológicos y biológicos de la 

mi sm"' 

Goldsteln asevera que 'es la parte de la Crlminolo

gla que estudia a la vlctlma no como efecto nacido de la rel~ 

ci6n de una conducta delictiva, sino como una causa, a veces 

prlnclpallslma que Influye en la producción de los hechos de

l ictivos11.13 

12) 

13) 

Ellenberger. Henry. "RELATIONS PSYCHOLOGIQUES ENTRE LE 
CRIHINEL ET LA VICTIME' Revue lnternacionale Crim!nologle 
et de pollee Tecnlque. Vol. VIII Núm. 2 P. 122 Ginebra Su! 

~~1J~t!inTk~ZY~c¿?gc~8~A~ió 5Mg3~~~c~6 1 ~~~~~'v CRIHINOLO~ 
GIA. Astrea/ Buenos Aires. Argentina 1978, P~g. 74 
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Por su parte Cornil manifiesta que los criminólogos 

se han interesado en el estudio de la personalidad de la vic

tima, de sus actividades y motivaciones (a veces inconscien

tes) en relación a la infracción "este estudio se ha bautiza

do como la victlmologla", pero agrega, ademas, que esta puede 

ser encuadrada o incertada dentro de cuatro ramas de las efe~ 

cias criminológicas como: 

a) En la propia Criminologla que estudia los facto

res que determinan la infracción con objeto de analizar la sl 

tuaclón de la victima. 

b) El Derecho Penal, para que el Juez al momento de 

dictar una resolución aplique las atenuantes proporcionadas -

por la doctrina victimológica. 

c) Dentro de la Polltica Criminal, ya que adaptando 

las investigaciones victimológicas a ésta, se podrlan evitar 

situaciones criminológicas con el fin de lograr una acción 

preventiva. 

d) Dentro del tratamiento de los delincuentes exte~ 

derse hasta alcanzar el medio social y eventualmente llegar a 

la victima. 

Hans Goppinger por su parte expone que para el est~ 
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dio de la victima "se acu~ó para este campo parcial de la in

vestigación criminológica una nueva palabra: Victimologla. E~ 

ta representa de hecho un determinado sector del campo total, 

relativamente cerrado, de la criminoiogla emplrica y, en par

ticular del complejo problema; el delincuente y sus interde-

pendencias sociales". 14 Este autor como nos podemos percatar, 

considera a la victimologla como un campo parcial de la crlmi 

nologla, as! como es observada la penalogla por ejemplo. 

Otro doctrinario que ha producido abundantes estu-

dios acerca de la victimolog[a, es el autor Venezolano Jorge 

Sosa Chacrn quien la define como ''la rama de la criminología, 

la cual tiene por objeto el estudio de la victima como resul

tante de una infracción penal 11
•

15 

Ahora bien, en contraposición a los citados autores 

se encuentran los doctrinari~s que pretenden lograr una auto

nomla a la victimologla y entre los m~s representativos esta 

principalmente Mendelsohn quien simple y llanamente define 

la vlctilnologla como "la ciencia sobre las victimas y vlctiml 

dad". 16 

14) 

15) 

16) 

Goppinger. Han<. CRIMINOLOGIA. Madrid 1975 Edit. Seleccio 
nes Gr~ficas P . 362. -
Sosa Chacin. Jorge. VICTIMOLOGIA, PRETENDIDA CIENCIA AUTO 
NOMA Reviste de la Facultad de Derecho No. 40. 1968 Carac. 
Venezuela P . 103. 
Mendelsohn, Benniamln. Op. Cit. P . 55. 
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Este autor basa su argumento, manifestando que si -

existe una ciencia autónoma para el estudio de los crimines o 

delincuentes, debe de existir, desde luego, otra que se dedi

que al estudio de la contraparte, o sea, de la victima, consi 

derandola por lo tanto, una ciencia paralela a la criminoio-

gla, expone ademas, que la vlctimologla debe de estudiar todos 

los factores que provocan la existencia de victimas. 

Posteriormente, agrega, que la ciencia objeto de e~ 

te apartado, no sólo es independiente de la criminologla, y -

paralela a ésta, sino que es mas amplia también, ya que su OQ 

jeto de estudio no sólo comprende a las victimas de un hecho 

delictivo, sino también a las victimas de accidentes o de 

otros siniestros 

En concreto, Mendelsohn pretende crear una nueva 

ciencia, estableciendo su propia terminologfa vgr. Victimidad 

a contrario sensu de criminalidad, debiéndose entender por é~ 

ta, como un 11 concepto general, un fenómeno especifico común 

que caracteriza todas las categorlas victima les cualquiera que 

sea la causa de su situactón 1117 , quiere crear también una v!~ 

tima nata, al igual que el delincuente nato. 

Estas ambiciones o proyectos de Mendelsohn acerca -

de la vlctlmologla han sido criticados muy severamente, cali

flcandolos Incluso de sensacionalistas. 
17) Mendelsohn. Op. Cit. ~ag. 55. 
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Otro autor que pretende otorgar autonom!a a la Vlc

timologia es Drapkin quien afirma que ista 11 hace referencia 

al estudio de la victima y es precisamente esta definición 

plural ia que crea la posibilidad de estudiar al sujeto desde 

diferentes puntos de vista y aún. antagonista 11
•

18 

Hay autores como Saparovic, que manifiesta que no -

basta con las clasificaciones proporcionadas por la Criminal~ 

gia sino que nas podemos hayar a menudo, con el problema de -

las victimas de accidentes; apoyando con esta idea a Mendel-

sohn, otorgAndole mayor amplitud a la Victimolog!a en campar~ 

clón a la Crlminolog!a. 

Un e~tudioso, cuya opinión es relevante ya que apo

ya la teor!a de Mendelsohn, es Rodr!guez Manzanera, quien aflr 

ma que la vlctlmolog!a puede definirse como "el estudio cien

t!fico de la v!ctima• 19 , qu~en anade, que como ia Victlmolo

g!a comprende tanto v!ctlmas de siniestros como vrctimas de -

delitos. debe entonces, dividirse en victlmolog!a general y -

victimologia criminal; Sin embargo, cautelosamente agrega, 

''aunque pudiere parecer paradoja, nosotros concedemos en toda 

su amplitud la autonom!a de la Victimolog!a y a la vez, acep

tamos su pertenencia a la Criminologfa". 2º 
18) Drapkin Israel ."EL DERECHO DE LAS VICTIMAS" Revista Mexlca 

na de ciencias penales. Año 11! Jul.1979Jun.1980Méxicof 3. 
19) Rodr!guez Manzanera. Luis CRIMJNOLOGJA, 6edic.Edt.Porrúa 

México 1987? . 71. 
20) Rodr!guez Man;anera Luis. VICTIMOLOGIA. Op.Cit. P .26. 
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Finalmente, en cuanto a la definición de la victim~ 

logia, nos encontramos con los doctrinarios que de modo tajan 

te niegan la posibilidad de una ciencia o rama de la crimino

logia que s6lo se dedique a la investigación de los factores 

que propician la existencia de victimas y los diferentes ti-

pos de la misma y nuevamente. entre los más representativos -

estan, Jlménez de AsQa y Kaiser entre los mas importantes. 

Jiménez de AsQa por su parte, califica la obra de -

Mendelsohn 11 por demás exagerado, digamos la palabra con un pe 

ca de eufemismo por demas exagerado y jactancioso. Cree Men-

delsohn que ha descubierto a la Vlctimologla, como ciencia di 

ferente de la Crlmlnologla". 21 

Este autor juzga de una manera muy severa la obra -

de Mendelsohn, e incluso considera como precursor de la Victi 

mologla a Von Hentlng, manifestando que si Mendelsohn se aut~ 

nombre precursor de la ciencia en comento es por que segura-

mente no leyó nunca la obra de Von Henting. Ademas llama ab-

surda la idea de que haya victimas propensas a encuadrarse en 

éste y mas aún, a que exista un sistema ter•péutlco que res

tablezca a victimas que estén en potencia constante de serlo. 

~~~~- A pesar de estas opiniones y en forma contradicto--
21) J!ménez de Asúa. "LA LLAMADA VICTIMOLOGJA" Lecturas Jurl

dicas Chihuahua México Jul-Sep. 1960 Pag. 6. 
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ria a su argumento, hace una clasificación de victimas, que -

mas adelante se estudiara. 

Güther Kaiser, manifiesta que !a Victimllogla "se -

propone analizar las relaciones entre delincuentes y vfctl--

mas•,22 y analiza el objetivo de la v!ctlmologla, que serla 

para él, el estudio de lñ personalidad de la victima desde el 

punto de vista psicológico, biológico, y sociológico, estab!~ 

ciendo medidas preventivas para disminuir -la proporción victl 

mal 11 pero todos estos aspectos, por muy importantes que sean 

en particular, sólo subrayan parcialmente la importancia cri

minológica de la vlct!ma•. 23 

Es en este momento. cuando es menester analizar el 

objeto de la v!ctimo!og!a, siendo éste, la victima por lo me

nos es en Jo único que coinciden la totalidad de los doctr!n~ 

r!os, ya la amplitud del estudio de este personaje depende de 

cada autor, Vg. Mendelsohn manifiesta "Que el objeto fundame~ 

tal de la victimologla es lograr que haya menos victimas en -

todos Jos sectores de !a sociedad, en Ja medida en que las~ 

ciedad est~ interesada en este problema••. 24 

22) Kaiser Güther. CR!MINOLOGIA UNA INTRODUCCION A SUS FUNDA
MENTOS CIENTIFICOS: ESTUDIOS DE PSICOLOGIA CRIMINAL. VOL. 
XVI!. Méx. 1978 [SPASA CAlºE S.A. P. 93. 

23) Kaiser Güther. Op. Cit. F 93. 
24) Mende!sohn Benlanm!n. Op. :it. : . 55. 
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Este autor, junto con Aniyar y Moura afirman que el 

campo de estudio de la v[ct!ma, debe ser desde tres puntos: 

a) El b!o-psico-sociai, que comprenderla e! estudio 

de todos los factores que intervinieron en la estimulac!ón del 

sujeto a convertirse en victima; sobre todo, en los casos en 

que no existe !a otra parte de !a pareja pena!. 

b) El criminológico, avocAndose a !a personalidad -

de !a victima desde el punto de vista bio-psico-socia! de! prQ 
b!ema de la criminalidad desde el punto de vista médico y prQ 

f!lactlco. 

c) El jurldlco, desde el punto de vista del derecho, 

civil o penal en relación a la reparación del daño sufrido 

por ésta. 

También se dice que "en el objeto de la v!ctimo!o-

g!a son subsumidas no sólo las victimas de delincuentes, sino 

también aquellas personas que llegan a ser victimas sin la i! 

tervención de otros, o que !legan a sufrir daños (accidentes 

laborales o de viaje); para la crimino!ogla éstos campos ofr~ 

cen a lo sumo, interés a los fines de una contemplación com

parativa11.25 

25) G6ppinger. Op. Cit. PAg. 362. 
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Rodrlguez Manzanera, opina que para la crimtnologla 

no sólo es comparativo el estudio de victimas por accidentes, 

pero en el campo criminológico entre otras cosas. lo más tm-

portante es el estudio de hechos y situaciones delictivas. 

Hay otros doctrinarios que sólo afirman que el obj~ 

to de la victimologla es "tanto la relación de la pareja vic

tima!- como la personalidad y conducta de ésta. como la pro--

porción o grado que lleva a ta victima a su propia vtctlmiza

ción porque a veces la victima, consciente o inconscientemen

te atrae al criminal, es decir. provoca actos desastrosos pa

ra ella misma•. 26 Es decir, el objeto de estudio de la Vlct! 

molog!a es la victima de hechos exclusivamente dellctuosos y 

tal vez por ello, afirman que la Vlctimologla es una rama de 

la Crimlnologla. 

Los autores que no comparten esta opinión, es decir, 

los doctrinarios que manifiestan que se debe estudiar a la 

victima de hechos delictuosos o no, son los que otorgan auto

nomla a la ciencia en estudio. y por ello, afirman que debe -

de dividirse a la victlmologla en general y criminológica. 

En cuanto al método de estudio de la victimolog!a, 

26) Herrera A. Marcos. VlCTlMOLOGlA O VICTOMOLOGIA. Revista -
de Derecho Penal y Crimlno!ogla. No. 2 Abril- Junio 1970 
Buenos Aires. Argentina. F . 219. 
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(llAmese método "cient!flco al modo o forma de proceder que -

tiene la ciencia para alcanzar su objetivo•) 27 ha sido criti

cado por los conocedores de la materia criminológica, ya que 

sigue el mismo método de estudio de esta última ciencia, si-

tuación que ha sido aceptada y es consciente de que debe 

crear su propio método vlctimológlco. 

Independientemente del método que se elija, éste 

inicia por la observación, es decir, examinando al sujeto. po~ 

teriormente 11na descripción, proporcionando una idea de sus 

partes o propiedades. 

El tercer paso, es ordenar o clasificar al sujeto -

(tipolog[a victima!), y por último, una explicación, que con-

sistirta en encontrar relaciones constantes entre los fenóme-

nos presentados. 

La Victimolog[a ha adoptado varios métodos, siendo 

éstos: 

a) Encuestas, indagando datos del delincuente y su 

ví~tima para obtener las caracter!sticas blo-psico-soclales -

de ambos y de la relación entablada entre ellos. 

27) Descartes René. Discurso del Método 
slcas Edit. Porrúa. Sepan Cuantos P 

Meditaciones Metafl 
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b) Investigación de Archivo (datos forenses o poli

ci~cos) como un método estadlstico. 

c) Observación. 

Por otro lado, y cambiando de rubro, la vfctimolo-

gf a se relacion~ con otras ciencias, entre ellas está la cri

minoiogla (para los que le otorgaran autonomla) ya que ha adOJ!. 

tado su método y una gran parte de su terminologla. 

Con la Psicologfa Criminológica ya que va a auxi---

1 iar a la victimologla en el estudio de la personalidad, int~ 

ligencia, emotividad, memoria, traumas, frustraciones. compl~ 

jos, neurosis, neurastenias, etc., la víctima, as( como el d~ 

ño y el tratamiento psicológico que la victima necesitar~ de~ 

pués del hecho delictivo. 

También se relaciona con la Biologla, ya que debe -

ser estudiados los factores hereditarios. endocrinarios, sexo 

y salud de la victima y que tal vez la orillaron a su vlctlml 

zación. 

La Sociologfa igu~Imente va a relacionarse con la -

ciencia en comento ya que estudiará las relaciones sociales 

que producen victimizaciones. 
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La Cr!minalistica nos va a proporcionar el cómo 

cuando y con qué fue victimizada una persona. 

El Derecho Pena!, nos precisaré quién es el sujeto 

pasivo del delito y e! Derecho Procesal Penal actualmenteotor: 

ga un papel Importante a la victima, no sólo como testigo de 

cargo. sino como un individuo que tiene derecho a la repara-

ción del daño. 

Pero sin duda la ciencia que mas se rEIR~iona con 

la ciencia en estudio, es la Medicina Forense, ya que nadie -

como ésta se avoca tanto al estudio de la victima. No sólo an~ 

liza a victimas de un hecho delictivo, sino a las victimas de 

si mismos (suicidio) y a las victimas de accidentes. 

Por lo anteriormente expuesto. se puede decin. que -

la victimologla teniendo o no· autonomfa (los doctrinarios no 

se han puesto de acuerdo al respecto y decidieron permitir que 

cada autor defina a la victimologla como mejor la entienda) -

es la ciencia que estudia desde el punto de vista bio-psico-

soc ial a la victima, que aún no tiene un método de estudio 

bien definido y propio. que en cuanto a su campo de estudio 

no esté-delimitado ya que unos opinan que estudia a la victi

ma de hechos delictivos y otros que estudia a todas las vlctl 

mas en general. Por lo tanto, para el presente trabajo, se 

tenrlrá en cuenta que e! objeto de estudio de la vict!mologla 
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es la victima y en cuanto a su campo de estudio, sólo nos av~ 

caremos a la vlctlmologla criminológica. 

c) Clasificación de las Victimas 

Una vez que ya ha sido expuesto qué es una victima 

y quién se va a encargar de su estudio, es menester, entonces, 

clasificar los diversos tipos de victimas que existen, para -

as! posteriormente, saber colocar en qué lugar o en qué ciasl 

flcaclón se encuentra nuestra victima, objeto de este trabajo. 

Esta clasificación o tlpologla victima!, no sólo se 

refiere al car6cter, y constitución de ia victima, sino que -

adem6s, se Intenta estudiar, las diversas categorlas de vlctl 

mas en razón de la relación entre ésta y el autor, la culpabi 

!!dad o grado de responsabilidad y mecanismo del delito. 

En el presente apartado, ser~n citadas algunas de 

las clasificaciones de ias victimas, proporcionadas por los -

autores m6s Importantes: 

1.- MENDELSOHN: Esta clasificación esta elaboradñ -

desde el punte de vista de ia culpabilidad. "La victima puede 

ser junto con el criminal, culpable de la realización de los 
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hechos delictuosos••. 28 

Se dice que existen una correlación directa entre -

Ja culpabilidad del agresor y el ofendido Vg. si la victima -

se encuentra en un polo y el delincuente en otro, por el 0% -

de culpabilidad y el otro por el 100%, nos encontramos, ante 

una víctima ideal, o sea aquella que no tuvo ninguna respons! 

bllldad. 

En ocasiones suele suceder que la participación de 

Ja victima del hecho, no se encuentra en polo de 0% sino que 

se encuentra en posiciones intermedias, de este modo, Hende!-

sohn hace la siguiente clasificación: 

A.- Victima enteramente Inocente o ideal.- Oue es -

aquella que nada ha aportado para desencadenar el hecho criml 

nal y que por lo tanto es ajenaidlcha conducta. Vgr. un nifto. 

B.- Victima de culpabilidad menor o por ignorancia~ 

Siendo ésta la que facilita un impulso al acto delictivo no -

siendo voluntario, pero si por su culpa y que actuando irre-

flexiblemente causa su propia victimlzación Vgr. aquellas per

sonas que se auto recetan medicamentos ocasion~ndose a veces 

graves daños, consecuencia de su ignorancia. 

28) Sosa Chacln. Jorge. "LA VICTIMOLOGIA y EL DERECHO PENAL" 
Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas No. 2 1968 
Caracas, Venezuela. Pág. 209. 
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C.- La Victima tan culpable como el infractor o vi~ 

tima voluntaria.- Vg.: 

a' Aquellas personas que se suicidan dejándolo a la 

suerte (en algunas legislaciones sancionado). 

b' El suicidio por·adhesión. 

e' El caso de las personas que imploran su eutana-

cia o muerte por piedad, ya que padecen una enfermedad incur! 

ble e insoportable de resistir para ellos. 

d' el suicidio que ha sido pactado por una pareja, 

formada ésta por el Incubo y súcubo, el que instiga y el ins

tigado, se dice que estos tienen igual responsabilidad, claro 

q:Je algunos autores como Mendelsohn, opinan que puede caber -

la posibilidad, de que el súcubo es el que tenga la mayor re~ 

ponsabilidad, ya que si el íncubo es ejecutado por el súcubo, 

éste tiene mayor cargo y si cada uno se ejecuta en forma ind~ 

pendiente también tiene responsabilidad el súcubo y a contra

rio sensu, haciendo diferenciación que no es lo mismo respon

sabilidad y culpabilidad. 

D. La victima mas culpable que el infractor, siendo 

ésta: 
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a) Victima provocadora, que viene a ser aquella que 

por su conducta incita a cometer el delito, debiendo existir 

un equilibrio entre el grado de provocaci6n y el daño sufrido, 

por ejemplo, un insulto jamás será una provocaci6n suficiente 

para que se cometa un homicidio. 

b) Victima imprudencia!, es aquella victima que por 

falta de control de sl mismo puede provocar un accidente. 

c) La victima más culpable o únicamente culpable, -

existiendo en este caso la falta del infractor, encontrándo-

nos con los siguientes tipos: 

a' Victima infractora, aquel sujeto que cometiendo 

la infracci6n resulta victima, Vg. en el caso de la legitima 

defensa, en donde el culpable no es estrictamente el culpa--

ble. 

b' Victima slmulante, siendo aquella persona que -

con el único objeto de que la justicia cometa un error acusa 

ferozmente a otro, Vg. el caso de la Rosiere citado por aut~ 

res 1como Sosa Chacin y Marcos Herrera, y acontecido en 1834, 

en Francia: Se trataba de un teniente del Ejército que fue -

acusado por la Señorita Moreil, hija del comandante Director 

de la Escuela de Caballerla de Saumur, por tentativa de vio

lación en su persona, la muchacha en comento fue encontrada a 
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media noche en su lecho atada y amordazada. La Rosiere, fue 

condenado a diez años de prisión aún a pesar de que siempre -

aseguró que era inocente. Siete años más tarde fue liberado. 

Se pudo descubrir que la muchacha era histérica, que habla i~ 

ducldo a sus padres y a los jueces al error. 

e' Victima imaginaria, que serian las personas que 

sufren algOn tipo de paranoia, los ancianos, los niños e in-

cluso los adolescentes en la pubertad. 

Además de esta clasificación, Mendelsohn elabora 

otra más en base a la anterior, pero para efectos de la apli

cación de la pena; es decir, al colaborar la victima con ma

yor o menor grado o en ocasiones intencionalmente podrla, di~ 

minuirse la pena. Esta clasificación se divide en tres grupos: 

1ro. Victima Inocente.- Encontrándose dentro de e~ 

te grupo únicamente la victima Ideal y en este caso se le 

aplicarla Integra la pena al infractor sin hacer ninguna dis

minución. 

2do. en este grupo se encuentran: 

a) Victima Provocadora. 

b) Victima Imprudencia!. 

c) Victima Voluntaria. 
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d) Victima por Ignorancia. 

En este grupo. las victimas colaboran en la acción 

delictuosa, por lo que existe responsabilidad de ambas partes 

y por ende la pena para el infractor sera menor. 

3ro. Victima Agresora. 

Victima Simuladora. 

Victima Imaginaria. 

En este caso se dice que la victima es quien comete 

la acción y que el inculpable debe ser excluido de la pena. 

Es poco probable o tal vez muy lejano el tiempo en 

que llegue a aplicarse a un caso dicha teorla, lo que si es -

cierto es que de acuerdo a múltiples estadlsticas se ha dese~ 

bierto que en 'una notable cantidad de hechos la victima te-

n!a una gran participación y en ocasiones. era la verdadera -

causante del delito•. 29 

a.- Von Hent1ng. 

La clasificación de victimas que hace este autor, -

no es en base a conceptos legales. 

~~~~~Simplemente se apoya para su clasificación en aque-
29) Rodrlguez Manzanera, Luis. "VICTIMOLOGlA" Revista Mexicana de Derecho 

Penal,Procuradurla Genera'. de Justicia del D.F. 4ta.epoca No. 18 Oct. 
Dic. 1975 Pag. 235. 
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!las victimas mas frecuentes o mas victimizables. Hace una -

clasificación de '1 clases generales 11 y otra con seis catego--

r!as de tipo psicológico: 

a) Clases generales, son las siguientes: 

1.- El joven que por su debilidad, propia de la edad 

est~ propenso a sufrir ataques. 

2.- La mujer también desde luego, por su obvia debl 

1 i dad. 

3.- El anciano, quien también debido a los efectos 

de la edad, posee incapacidades. 

4.- Los débiles y enfermos mentales que entre los -

que se incluyen los drogadictos, alcohólicos y otras personas 

que por problemas mentales, sean victimas potenciales. 

En cuanto a los alcohólicos Sosa Chacln, nos advlet 

te la potencialidad de ser convertidos en v[ctimas, Vg. 11 esta!!_ 

expuestos a ser despojados, seducidos o asesinados, como co-

mónmente se vé en los prost!bulos y casas de proxenetas de b~ 

jos fondos y aón en los centros elegantes donde mujeres desp~ 

jan a sus seducidos ebrios••. 3º 
30) Sosa Chacin, Jorge. Pb Cit.(VICTIMOLOGIA PRETENDIDA CIEN

CIA AUTONOMA) Pag. 47. 
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Von Henting toma en cuenta a los deprimidos en este 

grupo, ya que para él, sufren de una afección mental, y es que 

debido a su estado estan expuestos a ser victimas o crimina-

les y a que por un momento dado, pueden aceptar cualquier co

sa que se les proponga y con esto llevarlos a cometer un dell· 

to. 

5.- Los inmigrantes, las minor!as y los tontos, que 

se encuentran en desventaja ante una mayorfa, encontrándose -

entre estos, por ejemplo a los 11 braceros 1
' que hay~ndose ante 

la sociedad norteamericana. totalmente diferente a la nuestra 

factlmente son vlctlmlzados. 

b) Tipos Psicológicos, siendo los siguientes: 

1.- El deprimido, que por su situación psicológica 

se encuentra constantemente en peligro. 

2.- El ambicioso, ya que por su deseo de hacerse rl 

ca, cae constantemente en manos de estafadores. 

3.- El lascivo, aplicandose principalmente amuje-

res, que han provocado que se consume en ellas un delito se-

xual o que han seducido. 
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Al respecto es posible citar, el ejemplo de Altavl-

1 la, que a su vez también cita, Sosa Chacin: se trata de un -

hombre que debido a un Impulso flslco, provocado por la nuera 

lleva a cabo el supuesto delito de violación, quien con mas -

detalles narra el hecho 11 Al volver a casa, llamé a mi nuera, 

y no habiendo obtenido respuesta, la encontré en su cuarto c~ 

si desnuda, tendida en el lecho, acalorada y todavla agitada 

por haber bailado. Ante ese cuerpo cal ido y mojado de sudor -

cuyas exalaciones mezclado con perfumes. me aturdieron y excl 

taran y ante ese abandono sugestivo e invitante, no vi sino a 

lo mujer y lqulén habrla podido resistir?" este es un ejem

plo que mas se adecua a este tipo de victimas. 

4.- El sol ltario o acongojado o "el hombre del cor~ 

zón roto 1
' como lo llama este estudioso, encontrandose dentro 

de esta clasificación, aquellos sujetos, que padeciendo una -

grave pena son fácilmente victimizados, 

situación anímica especial. 

5. - El atormentador que habiendo martl rizado a otros 

llega a ser victimizado por sus victimas. 

6.- El bloqueado, el excluido y el agresivo, llama!! 

dese 11 bloqueado'', aquella persona que involucrados en una si

tuación tan enmarañada no puede salir de ella, por ejemplo en 

el chantaje. Las victimas excluidas y agresivas son aquellas 
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que debido a su marginación o provocación llegan a ser vlcti

mizadas. 

Sin embargo, este autor hace otra clasificación en 

su libro "El delito" que resulta ser diferente, esta clasifi

cación (que no iue hecha con tal intención) divide a las vic

timas en cuatro clases: 

a) Según su situación. 

b) Según sus impulsos y eliminación de inhibiciones. 

c) Según la capacidad de resistencia. 

d) Según la propensión a ser victima. 

Cada categorta 'cuenta con subdivisiones siendo es

tas las siguientes: 

a) Según la situacón de la victima. 

1.- Victima aislada. es aquella persona que es más 

bien solitaria, poniéndose en peligro ya que se aleja de la -

natural protección de la comunidad, por ejemplo, un anciano. 

2.- Victima por proximidad. traduciéndose como una 

proximidad excesiva o angustiosa que es un factor victimógeno. 

Henting distingue tres tipos, la especial, la familiar y la -

profesional. 
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Por ejemplo. la especial, serian las aglomeractone~ 

hay una aproxlmidad excesiva debido a la gran cantidad de pe~ 

sanas consumAndose delitos cerno robo (carteristas) o atenta-

dos a 1 pudor. 

La familiar, que en un momento dado puede producir 

parricidios, incestos y violaciones. De acuerdo a esta clasi

ficaclOn es citable que proporciona Sosa Chacin, ''X, fue imp~ 

tado de maltrato a su esposa quien se oponla a los deseos in

cestuosos con su propia hija, quien al solo ver el pecho des

nudo de é~ta, cuando amamantaba a su hijo, intento hacerlas~ 

ya. Al ser rechazado, le ofreció regalos, pero fue sorprendl 

do por su esposa quien acudió en defensa de su hija, éste, e~ 

tonces, amenazó con matarla argumentando que no habla nada de 

malo en acostarse con ella'1
•
31 

En cuanto a los pro,fesionales existen relaciones de 

tal proximidad, como entre un médico y su pacier.te, un sacer

dcte y su feligrés, que puoden llegar a convertirse en vlcti-

mas, 

b) SegGn Impulsos y eliml"aciones de inhibiciones: 

1.- La victima con Animo de lucro. Concret~ndose en 

personas que por ambición son presa f~cil de estafadores. 

31) Sosa Chacin, Jorge. Op. Cit. (Vlctlmolog!a, pretendida 
ciencia autónoma) Pág. 49. 
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2.- Victima con ansias de vivir. es el caso de suj~ 

tos que han sido privados de muchas cosas, tratan de recupe-

rar el tiempo perdido, y gozar de ellas de tal forma que vi-

ven de manera apresurada, Vg. el ansia de libertad, la pasión 

el deporte. 

3.- Victimas agresivas, son aquellas que han tortu

rado a su familia durante mucho tiempo, llegando el momento -

en que alguno de los miembros de ésta, llend de saturación lo 

victimiza y al respecto, nuevamente Sosa Chacín. nos cita un 

ejemplo, Clara tiene un marido brutal, autoritario borracho. 

El acentúa sus órdenes con puñetazos y patadas que distribuye 

entre su mujer e hijos, cuando regresa el s~bado por la noche 

es mejor no encontrarse a su paso. Una tarde, llena de golpes 

a su primogénito que tiene veinte años, tuerce el brazo a su 

hija, se acuesta y luego se duerme, Clara, sabe que no puede 

seguir esto, que debe cesar, ·no puede huir porque de encon--

trarla la matarla, entonces descuelga el fusil apoya el cañón 

en el pecho del tirano y tira 11
•
32 

4.- Victima sin valor, atribuyéndose este nombre 

personas ''sin valor'' que son victimizadas Vg. los ancianos. 

c) Victimas de resistencia Reducida: 

~~~~~1.- Victimas por estados emocionales, siendo aquellos 
32) Sosa Chacin, Jorge. Op. Cit. (VICTlMOLOGIA, PRETENDIDA 

CIENCIA AUTONOMA) P~g. 53. 
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sujetos que por Influencia de sentimientos hace suponer un d~ 

bllltamlento que Jos hace convertirse en victimas. 

2.- Victimas por transiciones normales en el curso 

de su vida: 

Cuentan en primer lugar: 

- La corta edad. 

- La Ingenuidad. 

- Confianza e inexperiencia 

En segundo lugar: 

- Pubertad y vejéz 

En mujeres: Embarazo y menopausia. Ocupando un lu-

gar Independiente. 

3.- Victima perversa. Hentln incluye en esta categ~ 

ria a los psicópatas que debido a esta situación son explota

dos. Vg. La prostituta quien, "Más allá de las múltiples cir-

cunstancias descubrimos una tendencia a la autodestrucción. -

que est~ presente en las pautas psicológicas de todas las pro~ 

tltutas•. 33 

33) Marchlorl Hllda. "PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE". Edit. P~ 
rrúa. 3ra. Edic. Méx. 1985 P~g. 35. 
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4.- Victima bebedora, siendo el alcoholismo el mayor 

generador de victimas. 

5.- Victimas depresivas; en un estado de depreslOn 

o la simple preocupaclOn, conlleva a un sentimiento de auto-

destrucclOn, provocando que los sujetos que padecen estas si

tuaciones mentales se coloquen en condiciones victimógenas. 

6.- Victimas voluntarias. se encuentran en esta ca-

tegorla aquellos sujetos que no ofrecen ninguna resistencia -

para que sea cometido el !licito Vgt El.masoquista. 

d) Victima propensa, definida ésta como aquella ca~ 

cepclón "de imaginar en ciertos individuos una predlsposl--

siOn general ~ ser v[ctima 11
•
34 

Otros autores como Ellenberger la llaman "Predlsp.Q_ 

sición especial a ser victima'' dentro de esta categorla se -

encuentran: 

1.- Victima indefensa, que se concreta en aquellas 

personas que sufriendo alguna lesión o enfermedad, no pueden 

recibir ayuda ya que son perseguidos por el estado, y de lo -

contrario el Estado le causarla mayores danos que los que pa

dece. 
34

) 1~si.~~1'i~~ ~"e"%~"re~~~~c'il'a:0i ~~~d1~~mbe'9Í~-~~cH~~h~i1 ~~~~~~'~ d: 
P.lg. 35. 
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2.-.Vlct!ma falsa, siendo aquella persona que se ª.!!. 

tov!ct!m!za, con el único objetivo de obtener un beneficio, -

por ejemplo, para cubrir un fraude. 

3.- Victima inmune. son aquella personas intocables, 

que no pueden ser victimizadas por que se considerarla un 

error Vg. un sacerdote. 

4.- Victima hereditaria que no esta muy concretiza

da por el propio autor. 

5.- Victima reincidente, esta reincidencia es "prov~ 

vacada por la circunstancia de ser las victimas particularme~ 

te imprudentes, de suerte que francamente incitan a la cami-

sión de! hecho o por que los sujetos se informan mutuamente de 

condiciones hasta ahora ventajosas para la perpetración de d~ 

l!tos. 35 

En el segundo Slmpos!um de Vict!mo!ogfa celebrado en 

Boston Massachusetts en el ano de 1976, se discutió acerca de 

la poslb!l!dad de que estos sujetos puedan ser !dent!flcados 

e lndent!f!cables, dividiéndose esta opinión~ aunque estos fa~ 

tares pueden indicarnos una propensión. 

35) GOpp!nger, Hans. Ob Cit. Pag. 374. 
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Este tipo de victima no toma precausiones para evi

tar valer a ~er victimizado 1 o tiene respuestas defensivas -

muy débiles. 

6.- Victima que se convierte en autor, como es el C! 

so de la legitima defensa. 

Respecto a esta clasif!caci6n Rodrlguez Manzanera -

opina que es exhaustiva ya que una victima puede encasillarse 

en varias categorlas; solamente en la segunda clasificación 

toma en cuenta factores sociales y psicoióg!cos. 

Guther Kaiser por su parte opina y augura de las ti 

pologlas v!ctimales mas importantes como son las de Mendelsohn 

Van Henting que «como ocurre en casi todas las tipologias 

esta fenomenologla descriptiva aporta mayores conocimientos. V 

sufre ademas de falta de corroboración emplrica'1
•
36 

Jiménez de Asúa. que forma parte de Jos autores que 

niegan la vtctimologra en forma contradictoria. hace una cla

sificación de las victimas, las divide en dos categor[as que 

a su vez se subdividen en dos grupos: 

a) Indiferentes, y nos ilustra esta clasificación -

36) Guther Kaiser. Ob Cit. P~g. 94. 
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con un ejemplo, siendo el caso de un asalto, al asaltante, no 

le interesa si la victima es mujer u hombre, ni su nombre ni 

su situación, sólo le interesa robarle sus pertenencias. 

b) Determinarla, como en el caso del uxoricidio, en 

donde el hombre mata a su mujer o viceversa; la vfctima debe 

ser el cónyuge, debe haber adulterio y por lo tanto la victi

ma es determinada. 

a' Resistentes concret~ndose en aquellos sujetós que 

llegada la situación de peligro, se defienden y hastA pueden 

llegar a ser ellos los que lesionen en legitima defensa. 

b' Victima coadyuvante, como en el caso del duelo o 

de una riña en el que los dos sujetos son victimas en poten-

cia pero que también ambos estan dispuestos a morir. 

Dentro de 1 as resistentes se encuentran aquel 1 as que 

son vfctimñS reales o solo pres~ntas ya que en ocasiones el -

sujeto crea la situación de mala fé, llegando a cometer el d~ 

lito para después quedar como victima. 

Edwin H. hace una clasificación muy especial en ba

se a los tipos de delitos, divide a las victimas de la siguie!!_ 

te manera: 
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a) PGbllco en general, quien en forma directa sufre 

daño como en el caso de la traición, en forma indirecta como 

en el caso de fraude en alguna institución del estado. 

b) Victima en sentido ~speclfico que se traduce en 

el daño que sufren las victimas en sentido personalizado qui~ 

nes pueden perder todo aquello que tenga valor como dinero 

hasta la vida. 

Lenz refiriéndose a la estafa nos habla de victimas 

activas y pasivas, dividiendo a las pasivas en móviles e indQ 

lentes, siendo las móviles las que están puestas en peligro ya 

que contribuyen a la comisión del delito. 

Wolfgang nos dice que es menester diferenciar entre 

victimas que provocan el hecho, las que contribuyen a él y las 

que están propensas a éste. 

Podemos decir por nuestra investigación que han si

do elaboradas un número muy Importante de clasificaciones de 

las vfctimas algunas muy concretizadas como las de Aniyar, G~ 

lotta, Fatta, Stanclo, Shaffer y otras extensas, como la que 

hace Ellas Neuman, pero la realidad es que estas no son más -

que de una u otra forma, una reproducción de las dos clasifi

caciones más Importantes, como lo son las de Mendelsohn y Van 

Hentlng. 
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En .!~al!dad es cierto que la clasificación que crea 

Von Hent!ng es poco concreta, poco metódica que es en lo que 

Mendelsohn toma ventaja, ya que la clasificación que hace es 

poco extensa. pero si concreta, sólo toma poco en cuenta si-

tuac!ones sociales, económicas, psicológicas de la victima, -

actitud que sí adopta Von Henting. 

Por lo anterior, es importante para an~iisis de la 

victima en estudio, tomar en cuenta sobre todo estas dos cla

sificaciones, no quiero decir con esto, que los demás ordena

mientos no sean importantes, sólo que ya se expuso, estas se 

derivan de las dos primeras. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO SEXUAL Y CONCEPTO 

Es menester hacer referencia a los delitos sexuales, 

y en cuanto a sus antecedentes históricos que éstos como el -

resto de los delitos tienen su base en 1Jna teoria valorativa, 

es decir, en !a interpretación de "La historia y la cultura -

de un pueblo como una construcción de la estimativa de éste 

hacia aquel los y su rango 37 por ende la norma jurídica es un 

reconocimiento a un valor. 

Esta valorización esta basada en cuestiones de he--

cho, dentro del mundo del ser, cuando estos hechos adquieren 

un caracter utilitario, serán protegidos por una norma y pas~ 

ran a ser de simples hechos a bienes jur!dicos al igual que en 

la evolución de las relaciones económicas, sociológicas, las 

relaciones sexuales con-llevan interdependencia entre los in

dividuos, provocando el origen de intereses opuestos, mismos 

que al adquirir la protección de norma a través de proceso de 

valores, darán por resultado bienes jurídicos sexuales. 

Para conocer el nacimiento de los bienes juridicos 

sexuales y por !o consiguiente e! nacimiento de !os delitos -

37) Gonza!ez Blanco, Alberto. "DELITOS SEXUALES" Ed!t. Fuen-
tes Impresores. Méx. 1979. Pag. 46 (Edición mimeogréfir.a). 
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sexuales al ser lesionados los primeros, es menester exponer· 

la evolución sociológica de las relaciones sexuales. 

Se dice que la primera etapa es el Hetalrlsmo o pro

miscuidad sexual que muy probablemente tuviera sus orlgenes -

en la horda, que era un grupo de individuos q11e se unían por 

sentimientos de compañerismo desconociendo todo tipo de v!nc~ 

los consangu[neos. 

Dentro de este grupo de gentes, hombre y mujeresma~ 

tentan relaciones sexuales condicionadas únicamente y en far-

ma exclusiva a ciclos de periodicidad. 

En esta etapa, era desconocida la paternidad y aún 

la maternidad, ya que se cre!a que el hecho de concebir un hl 

jo era un acotecimiento externo. y por lo anterior no existía 

ni el patriarcado ni el matriarcado, por que no era razonable 

el concepto de la familia, pues siendo el padre y la madre de 

un mismo grupo, era lógico que el hijo también pasara a fer--

mar parte de ~ste, como un miembro mas. 

Mas tarde cuando la horda se transforma en un grupo 

totémico 38 , la mujer va adquiriendo importancia y es que co--

38) Animal considerado como antepasado. Representación de es
te animal o de algo inexplicable. 
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m!enza a hacerse cargo del hogar y de Ja incipiente agrlcult~ 

raque ella misma inicia. es precisamente, por esa función que 

la mujer logró hacerse de prestigio, por que !os productos 

agrfcolas ofrecen mayor seguridad de subsistencia que tos prQ 

duetos cinégicos que ofrecfa el hombre. Es de este modo que -

se llega al matriarcado, la importancia de la mujer, alcanza 

tan alto ni ve! que el totem sólo era trasmis!b!e por ta lfnea 

materna, la paterna fue excluida y llega incluso a tener ca-

r~cter sagrado como por e1emplo el tabú de la menstruación en 

donde el hombre primitivo mantenla Ja creencia que era un pe

rlado en que Ja mujer entablaba una relación Intima con el TQ 

tem. Se consideraba que la mujer tenía la esencia de la vida 

y se relaciona con la prohibición de matar. 

Este tabú dió origen a la exogamra, es decir a obt~ 

ner mujeres fuera ne! grupo de origen, ya sea por medio del -

rapto o por compra, por esta azón la mujer perteneciente a -

otro grupo de origen era considerada a contrario sensu impura, 

por que se creía que existía una negociación con un totem en~ 

migo o por lo menos extraño, fue en esta etapa cuando apare-

ció el patriarcado, la mujer adquirió el papel de simple obj~ 

to. 

Mencioné anteriormente que en el periodo de Hetai-

r!smo se !levaban a cabo las relaciones condicionadas única--
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mente a periodicidad, esta fue sustituida por la l!bida 39 a -

consecuencia de esta surgió el primer valor sexual, es decir. 

la libertad sexual y por ende el primer delito sexual conoci

do como la violación, este apareció en la parte final del p~ 

rlodo mencionado y principios de la etapa totémica. 

Ya en el periodo totémico, cuando el hombre quebrail 

tó la exogam!a, originó otro delito que fue el incesto. A coil 

trario sensu. el rapto fue consentido para prevenir lo ante--

En la etapa patriarcal cuando la mujer fue conside

rada objeto sexual, se complementó el cuadro de los delitos -

sexuales, ya que aparecieron el estupro, el rapto y el adult~ 

ria pero sólo en mujeres casadas. 

El estupro surge como un quebrantamiento del dere-

cho de la patria potestad sobre los hijos. 

Al pasar el tiempo, ya en ei ~mbito de civilizacio

nes modernas, es observable la total diferencia de conceptua

l lzacl6n de las relaciones sexuales, que se ten!an entre los 

griegos y los romanos en Europa y aztecas, náhua~!s, etc. en 

39) Impulso inconsciente Intenso o fuerza que rige la vida 
sexual de los s~res vivos o instinto sexual en el vocabu
lario de los psicoanalistas. 
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América, que con antecedentes de las codificaciones de los dl 

versos delitos sexuales. 

Asi por ejemplo, en las ciudades griegas y romanas 

durante el paganismo el hombre politeista proyectaba todos sus 

fenómenos naturales y aún sus pasiones hacia sus dioses. que 

también eran susceptible de cometer errores, por ejemplo 

Zeus, ama corporalmente, realiza acciones que son il[citas P! 

ra los mortales, disfrazado de toro, rapta; en forma de llu--

via de oro, estupra; encarnado de cisne, viola. 

Afrodita y Eros representan y prestan sus nombre al 

amor carnal; estas creencias repercuten en un gran número de 

perturbaciones libidinosas, derivadas de designaciones divi-

nas como lo es el amor Socratico, amor lésvico y sáfico. De

bido a este comportamiento indiferente, las legislaciones po

n!an poco énfasis en cuanto r la punibilidad de estas costum

bres, ademas se tenla una noción del bien jur!dico tutelado -

muy diverso al que se tiene actualmente. Asl la violación, era 

castigada por los romanos sólo por que significaba un ultraje 

a la libertad individual, el rapto era considerado como un r~ 

bo contra el jefe de familia, no era tomada de ningún modo la 

moral sexual. 

Con la llegada del Cristianismo llegó también una -
ideologJa sobre las relaciones sexuales completamente distin-
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ta, fue cambiado el libertinaje sexual de Zeus y la Iivlan-

dad de Afrodita por la castidad de Cristo y la virginidad de 

Maria, la Madre de Dios. El pecado original lustrado por el 

Bautismo y permitiéndose únicamente las relaciones sexuales -

por medio del Matrimonio. 

A consecuencia de esta corriente religiosa se dice 

que estas disposiciones penales parecen haber sido tomadas de 

una obra teológica, ya que es dificil percibir los limites 

que existen entre el pecado y el delito. 

Durante el esplendor eclesiástico (siglos XV-XVIII) 

fueron prohibidos toda relación sexual que fuera extramatrimQ 

nial, aún y cuando no constituyera ningún mal para la socie-

dad o individuo. Más tarde los delitos sexuales fueron anall 

zados o castigados desde un punto ya no tanto religioso, pero 

sí moralista. 

En un polo totalmente opuesto a los griegos y roma

nos tenemos a las culturas mesoamericanas como los Aztecas. -

Náhuatls, Tarascos, etc. Aunque también eran politelstas, t~ 

n[an un sentido muy estricto en cuanto al comportamiento se

xual de los individuos. 

Es cierto que entre los habitantes del Golfo de Mé-
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xico era frecuente el homosexualismo y que los aztecas vener~ 

ban a Tlazolteotl que era diosa de la carnalidad, pero ante 

esta deidad se !levaba a cabo una única confesión de los pee! 

dos de !ndole sexual y para ser perdonados éstos por e! sacer 

dote, era necesario cumplir con una penitencia que iba desde 

ayuno, hasta transpasarse la lengua, la oreja o e! pene con · 

una espina de maguey y luego pasarse por éste, hasta cuatro·· 

cientas varas de mimbre. 

Debido al gran respeto que se !e tenia a las muje-

res, entre los náhuatls, la violación era castigada con la 

muertet entre los tarascos tal falta era castigada con el ro~ 

pimiento de la boca hasta las orejas y luego lo mataban por · 

empalamiento. 

zapotecas 

En lo que respecta al adulterio, los aztecas. los · 

tarascos, daban muerte a la adúltera. En lo que · 

respecta al homosexualismo, entre los nombres era castigado 

muy severamente por los aztecas, matando por empalamiento al 

sujeto activo y al pasivo, sacándole las v!sceras por el ori

ficio anal. 

La virginidad tanto de mujeres como de hombres, fue 

muy procurada proporcionando a los adolescentes una educación 

de recato sexual, y respeto a la mujer y ésta a cambio debla 
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de ser discreta y dedicada sólo a las labores de su sexo. 

Al igual que entre los romanos y griegos a la lleg~ 

da de los españoles y con ellos el cristianismo, la cultura y 

costumbres de México fueron parcialmente cambiados, ya que la 

situación sexual estaba totalmente controlada, no habla un d~ 

senfreno sexual como en Europa. 

El único cambio y solo en algunas culturas como los 

Tarascos, en donde era permitida la pol!gam!a, los Frayles i! 

pusieron la monogamia por medio del matrimonio religioso, en 

estos casos el hombre se quedaba con la primera mujer o en C! 

so de que no recordara cuál era la primera, habrfa testigos -

que lo dijeran. Los españoles se admiraban de que los nativos 

pudieron acoplarse sin dificultad ñ tal medida. 

A este tipo de delttos, han sido atribuidos un sin 

número de denominaciones, dependiendo éstos del bien jurfdlco 

tutelado ya sea considerado individual o colectivo Vg. el Có

digo Penal Soviético, titula "Delitos de esfera de las rela

ciones sexuales 11 y los incluye dentro de los delitos contra -

la vida, salud, libertad y dignidad de las personas esta cla

sificación tiene su fundamento en las conductas sexuales típ! 

ficadas en el Código Penal, atenta contra !a libertad y la vi 

da de! sujeto pasivo. 



57 

El Código Penal Alemán los denomina "Crímenes y de-

1 itos contra la moral sexual 11
, el de Perú como ''Delitos con-

tra las buenas costumbres''; el de Venezuela ~contra las bue

nas costumbres y el orden familiar"; el español "Delitos con

tra la honestidad"; el Italiano "Delitos contra la moralidad 

Pública y las buenas costumbres'; el Belga "Delitos contra el 

orden de las familias y moralidad pública'; el de Brasil 
11 Delltos contra la costumbre"; el de Chile "Crfmenes y simples 

delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad 

pública". 

Nuestro Código Penal de 1871, los denominó "Delitos 

contra el orden de las familias, la moral pública o las bue-

nas costumbres" y comprendia atentados al pudor. estupro. vi~ 

lac!ón, rapto y adulterio. 

Estos delitos corresponden a situaciones que concie[ 

nen, algunas a la honestidad o moralidad, otros a la libertad 

sexual, otros protegen las formalidades matrimoniales y e! si.?_ 

tema monogám!co y otros por último, previenen cualquier tipo 

de delito o ''Vicios''. 

El de 1929 los rubricó como "Dei itos contra la 1 !-

bertad sexual' y otro titulo que incluye los "Delitos cometi

dos contra la familia". Este código tiene mayor técnica, ya -
que hace una mejor clasificación entre delitos que afectan 
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la libertad sexual y los delitos que afectan a la familia, es 

decir, hace una clasificación en cuanto al bien jurldlco tut~ 

lado. 

La actual legislación los denomina 'Delitos contra 

la Moral Pública•• y simplemente '1Delitos sexuales'' y entre -

éstos se encuentran los atentados al pudor, estupro, vlola--

ción, violación equiparada, rapto, incesto y adulterio. 

Dentro de este rubro estan bien clasificados Jos -

atentados al pudor, el estupro y la violación ya que en ellos 

la 'Conducta del delincuente siell\Pre consiste en actos corpo

rales de lubricidad-caricias eróticas y ayuntamiento sexuales 

que producen como resultado la lesión de Ja libertad o la se• 

guridad del sujeto pasivo•. 4º 

El desacuerdo entre· los doctrinarios y la legisla-

ción, se presenta en cuanto a la clasificación del rapto, in

cesto y adulterio dentro de los delitos sexuales, ya que no· 

lesionan el bien jurld!co de la libertad y seguridad del suj~ 

to pasivo y para que una conducta sexual llegue a ser consid~ 

rada delito es menester: Primero, que sea no subjetiva, es d~ 

cir que el resultado de la conducta sea de caracter sexual y 

segundo, dañe el bien jur(d!co sexual del ofendido, y en el -

4D) J iménez Huerta Mari ano, 'DERECHO PENAL ME X !CANO' Tomo ·¡ ¡ 
Edit. Porrt'.ia. Méx. 1982. P. 306. 
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incesto y adulterio, no se ofende sexualmente, al sujeto pasl 

vo¡ y mi pregunta se relaciona a una observación que se hizo 

en ei primer apartado del presente trabajo iQuién es ei suje

to pasivo en estos delitos?, ahora en cuanto a la conceptuali 

zación del delito sexual se han dado: 

a) Concepto Sociológico 

Ante la imposibilidad de obtener un conjunto de ac

ciones consideradas como dellctuosas en todos los tiempos y -

lugares, Garófalo realizó un estudio de los sentimientos mas 

arraigados en el corazón da! hombre, por que pudo suponer que 

la comisión de un delito implica la lesión de algunos de ellos. 

No pudo dar una concepción expresa. Pero si descubrió según -

éi que para que un acto sea considerado como delito, era fun

damental que se daftaran los sentimientos altruistas de mayor 

importancia, como lo es la p~edad y la probidad. Este da~o -

no debla ser sobre la parte superior ni en la mas delicada de 

los sentimientos. sino en la parte media, en que son pose!dos 

por una comunidad y que son a la vez indispensables para la -

adaptación del individuo a la sociedad. 

Basado en esta teor!a, Ferri elaboró un concepto dl 

ciendo "Que un delito esta constituido por aquellas acciones 

determinadas por motivos individuales y antisociales que alt~ 

ran las condiciones de existencia y que lesiona la moralidad 
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media de un pueblo por un mo~ento determinado•. 41 Tarde, ci

tado por Gonzalez Blanco, hace referencia a estos sentimien-

tos como Ja opinión social que juzga a determinado hecho dig

no de pena. 

Se dice que sociológicamente un hecho sera conside

rado como delito cuando haya alteración de la condición de Vl 
da y los motivos individuales. 

b) Concepto Jurídico 

El delito como ya sabemos se define como la acción 

contraria al derecho de otra conminada por una Ley penal, es-

to segQn Feurback; Van Listz, lo define ''como el acto contr! 

ria al derecho y sancionado por la pena'', Eusebio Gómez dice 

que es un hecho humano antijurídico, real o potencialmente l~ 

sivo de un bien jurídico o interés protegido por la Ley. 

La selección de los bienes jurídicos que posterior

mente han de ser protegidos por los distintos tipos penales, 

es tarea del legislador, ya que solo puede llevarla a cabo tQ 

mando en cuenta un examen estricto de las normas de cultura. 

Esta selección de bienes jurídicos es aplicable so

bre todo en lo que atane a los delitos sexuales. 
41

) ~~~·léó~nt!~~ie~~ ~~~l~ 1 ~~!TxcÁ¡~~~~ 1 ~5nJ~·H1Ya~;~t~~a1~~-
Edit. Selecc. Graficas. Madrid, 1973. 
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Este tipo de delito según Garófalo eran llamados -

"Naturales" y ofendfan los sentimientos de piedad s6lo que 

través de la historia, como ya se explicó. estos van cambian

do en cuanto a su valoración y condiciones de vida. 

el Concepto Religioso 

Nos dice Krauss, citado por González Blanco "el cr~ 

ciente alejamiento de Dios, que penetra una y otra vez, en las 

capas sociales más vastas y las opiniones totalmente inmora-

les sobre la vida y el mundo en general, que con frecuencia, 

forman el obscuro subsuelo donde prosperan en abundancia las 

blasfemias y el delito". 

Es un error considerar que la irreligiosidad condu

ce al delito. por que no se cuenta con una moral. 

La moral proviene de los sentimientos más Intimas -

del hombre, y se encuentran arraigados a la mente de éste, 

siendo más profunda ésta que la misma re! igión. La moral es de 

origen humano y terrenal y no divino. 

Hay costumbres cristianas que son llevadas a cabo -

con perfección en lugares que ni siquiera es conocida esta r!! 

ligión. 
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No es posible tampoco deslindar la religión de la -

moral ya que si as! lo hlcieramos, le quitarlamos a la prime

ra sus valores materiales. En concreto refiriéndonos a Jos d~ 

litos sexuales no es misión del Derecho Penal moralizar al I~ 

dividuo o apartarle del vicio de Ja sensualidad, su función -

se reduce a Ja represión de aquellos actos que lesionen los -

bienes jurldicos sexuales del Individuo. 
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CAPITULO 111 

ESFERA SOCIAL DE LA VICTIMA DEL DELITO DE VIOLACION 

A través del presente capitulo, serAn estudiados 

los factores o circunstancias que orillaron, condujeron o ubl 

caron a una mujer o nina a asumir el papel de victima del de-

1 ito de violación, as! como también el papel que ha tomado Ja 

mujer en las sociedades a Jo largo de la historia, ya que la 

sociedad con seg11rtdad, ha contribuido de manera importante a 

18 frecuente comisión del delito. Puede ocurrir que concurran 

todos y cada uno de los elementos necesarios para que se pro

duzca el delito, para que se dé tal situación y puede, por el 

contrario, al faltar alguno de estos elementos, Impedir Ja CQ 

misión de éste. 

Es, entonces en este capitulo que se harA un estu-

dio vlctlmológico del sujeto en tratamiento, es decir, unan! 

lisis de las caracter[sticas de esta victima, asl como las 

circunstancias o disposiciones que contribuyeron al hecho, no 

sin antes aclarar que los datos obtenidos de las estad!stlcas 

realizadas fueron obtenidas sobre una cantidad de denuncias -

muy reducidas. La mayor!a (si no es que Ja totalidad) de los 

autores coinciden afirmar que 1'Al ser la victimlzación sexual 

la mAs humillante, implica una de las cifras mAs elevadas•. 42 

42) Rodr!guez Manzanera, Luis. VICTIMOLOGIA. Ob Cit. PAg.284. 
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Efectivamente, la cifra negra en este delito es muy 

alta. SegQn una investigación realizada por el CAMVAC (Centro 

de Apoyo a la Mujer Violada A.C.) en un estudio realizado en 

1988, se descubrió que el 62.5 del total de las violaciones -

registradas en sus archivos no fueron denunciadas. En otra in 
vestigaclón realizada en la Delegación Azcapotzalco durante -

el periodo 1983-1984, se detectaron 165 violaciones de las que 

43 (23%) fueron denunciadas y eso, por que hubo lesiones u -

homicidio. 

Para la realización de este capitulo, me basaré en 

dos trabajos vlctomológicos acerca del personaje en estudio. 

El primero consiste en una comunicación al Ill Congreso Nacl~ 

na! de Criminologla, en San Luis Potosi, S.L.P. 1989 mismo que 

fue elaborado por los Maestros Luis Rodrlguez Manzanera, Eisa 

Delgadillo Aguirre, Bertha P. Gonz~Iez Medina y Maria Esther 

Solana Radilla, a través del Instituto de Formación Profesio

nal de la Procuradurla General de Justicia del Distrito Fede

ral dirigido en ese entonces por el Dr. Roberto Tocavén Gar-

cla, que se llevó a cabo durante el año de 1988, y que propo~ 

clonó un archivo de 316 presuntas victimas de delitos sexua-

Ies, de las cuales 6D.8% fueron de violación; este porcenta

je fue tomado como total de violaciones para la realización -

del estudio de Ja victima del mismo. La investigación en co

mento fue realizada durante 1989, sobre los delitos de viola

ción cometidos durante el periodo que va de Febrero a Julio -

de 1988. 
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El segundo trabajo, incipientemente victimológlco -

es el realizado por el Centro de Auxilio a Mujeres Violadas -

dependiente de la Secretarla de Protección y Vialidad, efec-

tuado durante 1988 Sobre el total de violaciones registradas 

en sus archivos. 

Aunque aparentemente las cifras con las que se tra

bajan sean muy peque~as, la realidad, es que el delito de vi~ 

lación es frecuentemente producido, por ende, es importante 

realizar un Estudio vlctomlógico del sujeto pasivo del tipo 

penal en Estudio; ya que del "anélisis de las determinantes -

sociales, culturales, económicos, psicológicos que los favor! 

cen, posibilitan y originan, es aún a todas luces insuficien

teu.43 

al Factores vlctimógenos 

11 Por factor victimógeno, entendemos todo aquello que 

favorece a la victimizaci6n o sea las condiciones o situacio

nes de un individuo que lo hace proclive a convertirse en vr~ 

tima~•. 44 

No debe entenderse que factor sea lo mismo, que ca~ 
~~~~-

43) De 8arbiert, Teresita. Los Decretos no bastan, urge decre 
tar una nueva moral social. Doble jornada. 2do.Aniversa-~ 
rlo. 6 de Marzo 1988. 

44) Rodrlguez Manzanera, Luis. VJCTIMOLOG!A. Op. Cit. Pég.98. 
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sa, ya que el primero sólo favorece o facilita el fenómeno, -

en tanto que la causa lo produce. 

Los victimólogos creen en la existencia de personas 

con gran propensión para convertirse en v[ctimas. en virtud -

de que reunen gran cantidad de factores v!ctim6genos; pueden 

ser con debl! instinto de conservación, credulidad o !mprude~ 

tes. Consideran incluso. que asr como cada hombre tiene su e~ 

tilo de vida, cada criminal y cada victima tiene su propio e! 

tilo. Esta afirmación se puede aceptar parcialmente; si, es -

aceptable que cada hombre tenga su estilo de vida, es fact!-

b!e que cada criminal lo tenga también, ipero que ceda victi

ma, tenga su estilo de serlo?, ésto me hace pensar inevitabl~ 

mente en la foto o telenovelas mexicanos, en donde la mujer -

protagonista es victimizada a través de toda la ••trama", te-

niendo ésta su propio estilo de ser victima, esta idea es ad

mlsible en estos casos no obstante, en la vida real lexisti-

r~n personas con una ''suerte tan negra 1'?. 

Ahora bien. existen factores como ya se dijo, que -

van· a posibilitar la presencia del hecho victimal, estos fac

tores pueden ser de dos tipos: 

Stanciu, que es citado por Rodrlguez Manzanera, los 

divide en factores endógenos que se traducen en las deficien

cias org~nicas del sujeto y factores ex6genos, aquellos que -
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son exclusivamente de orden social. 

Mendelsohn estima como factores determinantes: 

l. El ambiente endógeno de naturaleza blo-pslcológl 

ca, es decir. el hecho de que cada persona debe de preparar -

un ambiente de seguridad a su propia persona, tomando medidas 

de precaución. 

!!. Medio natural circundante, siendo éstos, fuer-

zas independientes o Incontrolables, es decir aquel medio, en 

el que el hombre no tiene ninguna Influencia. 

111. Medio circundante modificado. Que se traducl-

rla en los contaminantes que afectan al medio natural que nos 

rodea. 

IV. Medio social. Constituido por los individuos a~ 

tisociales, organizaciones antisociales. 

V. El medio antisocial; o sea un sistema de gobier

no que sea totalmente antldemocrAtico o social, es decir, que 

tenga como base el Plan Dictatorial, totalitario o racista. 

VI. El medio de manejo, tratAndose del manejo de tQ 

das las mAqulnas domésticas e industriales. 
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Para Gulotta los factores o predisposiciones, cómo 

los llama él, se clasifican en Innatas y adquiridas. 

Las Innatas son aquellas que el Individuo posee de~ 

de su nacimiento y las adquiridas son las que el Individuo d~ 

sarrolla en el transcurso de su vida, es decir todo aquello -

que ha intervenido en éste después de su nacimiento. 

Asimismo. estos factores pueden ser: 

a) Victimoimpelentes, que serian aquellos que pro-

pulsan al sujeto hacia una situación victima!. 

b) Vlctimorepelentes, que son aquellos que Inhiben 

o impiden tal situación. 

La victimización sr realizar~. dependiendo de la C! 

lidad y cantidad. de los factores victimorepelente para que -

puedan ser superados los victimoimpelentes. 

Por otro lado, Sosa Chacin cita a De Tullio quien -

nos dice que también existen los factores victimodisponentes, 

preparantes. y desencadenantes; los primeros son de naturale

za endógena, en los que el sujeto puede ser propenso a conve! 

tirse en victima: los segundos son de carácter exógenos, son 

aquellos que se van desarrollando a través del tiempo y los -
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desencadenantes son de naturaleza mixta y pueden ser cualqui~ 

ra como la provocación del propio victimario o un descuido. 

Por lo antes expuesto, para el presente trabajo son 

tomados como factores victimógenos aquellos de caracter exóg~ 

no, es decir, ~aquellos que se encuentran fuera del indivi-

duo1145 como las circunstancias especiales, temporales o so-

ciales que de alguna manera influyan en la .condición del he-

cho victima!. 

Los factores victimógenos (de naturaleza exógena) -

por ende, y en forma concreta de la victima femenina del dell 

to de violación son: 

1. Estado Civil: Este factor no es determinante -

pero si importante, ya que el hecho de que la victima sea una 

mujer casada implica ·que, primero ésta es ya un adulto o por 

lo menos no es una ni~• y segundo parece. según las estadlstl 

cas, que el delincuente reflexiona mas para la comisión de e~ 

te delito y es que la sombra del marido subsiste como una am~ 

naza, de ~ue el delito de una u otra manera no quede impune. 

De ~a primera investigación que tomé como base para 

este trabajo, se dedujo que el 88.5% de las victimas eran sol 

45) Rodrlguez Manzanera. VICTJMOLOGIA. Op. Cit. Pag. 102 
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45) Rodrlguez Manzanera. VICTIMDLOGlA. Op. Cit. Pág. 102 
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teras y el 31 viv!an en unión libre, el 6.31 eran divorciadas. 

CAMVAC, registró que el 70.0% de las victimas eran 

solteras y el 22.0% eran casadas. Por lo que 9 de cada 10 v!~ 

timas son solteras. 

Este porcentaje puede ser justificado también, por

que como veremos mas adelante la mayor!a de las victimas son 

de edad muy corta. 

2. Escolaridad 

Este factor, es de similar importancia, ya que se -

presenta también en la colectividad, es un fenómeno social 

que dependiendo de ésta puede causar un cierto grado de con-

cientización en la victima. 

La estadtstica tomada de datos proporcionados por -

la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal, re

porta que el promedio de escolaridad de la victima de 6.96 

a~os, el 43.2% ha cursado o esta cursando la Primaria y el 

29.71 la Secundarla. Esto puede ser como dije, a la edad de 

la victima. 

Dentro del rubro de la Escolaridad, es posible ln-

cluir el tipo de diversión a que es aficionada la victima, as! 
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como P.! tipo de religión, ya que éstos son factores que lnflu_!: 

rAn en su criterio y por ende en su estilo de vida. 

En cuanto a las diversiones y deportes de la victi

ma, la primera lnvestigaclór. - base reporta, que el 27Sde las 

victimas practica algan deporte. Que la diversión mAs frecue~ 

te es la televisión, que el 16.71 de los casos respondió que 

ne ten!a "ninguna•• diversión. 

Es decir, que la victima de este delito es aflclon~ 

da a la televisión, que practica poco deporte y puede declrs~ 

que es de carActer pasivo. 

En cuanto a la religión la investigación en cita de~ 

cubre que el 2.6% carece de religión, el 911 son católicas y 

el 3.61 son protestantes, por Jo que es posible afirmar que 

de cada to victimas son católicas. 

3. Procedencia 

El hecho de que la victima no sea originarla del 1! 

gar de vlctimización, puede en algunos casos. provocar un ali 

Jamlento y por ende, una indefensión debido a que no cuenta -

con el auxilio de otras personas para defenderse. En el deli

to de violación segan datos extraldos de la primera lnvestlg~ 

clón base, el 71.3% son originarlas del Distrito Federal y el 
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27% de provincia, sólo el 1.1% son extranjeras. 

4. Familia 

Siempre se ha pensado que el hecho que una persona 

viva sola es factor de victimizacón, que el hecho de vivir en 

una familia implica una interprotección entre Jos miembros de 

ésta. 

La realidad, es muy diferente, ya que "Ja violencia 

intrafamiliar es uno de los problemas que mas preocupan en Ja 

actualidad, por su gran potencial victim6geno•. 46 

La primera investigación base, nos dice que en cua~ 

to a la estructura familiar, éstas son completas y organiza-

das en el 34.4%; completas y desorganizadas en 22.4%; incom-

pletas y organizadas en el 16.7%; incompletas y desorganiza-

das el 20%. 

El lugar que ocupa Ja victima entre los hermanos es 

en el 29% de primogénitas, el 19.3% ocupan el segundo Jugar y 

el 15.3% el tercero. 

En cuanto al número de hijos (propios) no tienen en 
~~~~-

46) Rodr!guez Manzanera, Luis. VICTIMOLOGIA Op. Cit. Pag. 107. 
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el 87%. De Jos que si tienen hijos, el promedio es de 1.6%por 

caso. 

El 6.2% no tiene hermanos. El promedio de hermanos 

es de 4.2%. 

Los padres se encuentran presentes en el 54.81, so
lo la madre en 23.91 sólo el padre en 2.1%, padre con madras

tra 0.5% y madre con padrastro 3.2%. 

En cuanto a Ja edad de éstos, el padre es de 46.33 

aílos, la madre de 41.54 o sea que Ja mayorla de los casos, el 

padre conserva una diferencia de 5 anos mayor a la madre. 

El Estado Civil de los padres en orden a su frecue~ 

cía, nos encontramos que la mayorfa son casados, con otra re

lación (como el amasiato), seguido por la unión 1 ibre, des--

pués losdlvorciados y viudos y por último la unión libre. 

Por otro lado, Jos padres en cuanto a la escolarl-

dad, el 5.8% aílos de estudio, ésto el padre, y la madre sólo 

el 4.5 aílos. Esta situación nos hace ver con claridad Ja lnf! 

rioridad que Ja madre ocupa dentro del núcleo familiar. 

La ocupación del padre es en el 30.1% la de emplea

do, seguido por la de comerciante en un 15%. La madre en el -
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61.8S se dedica al hogar y en un 12.4S se dedica al comercio. 

Dentro de este rubro, es Importante delimitar el n~ 

mero de personas que habita con la victima y son 3.15S adul-

tos y 3.23S nlftos. 

Por lo anterior, ya es posible afirmar que, una de 

cada tres familias de la victima son completas y organizadas, 

una de cada cinco esta desintegrada al ser incompleta y desor 

ganizada, lo que quiere decir que la familia puede ser un fa~ 

tor vlctimógeno Importante y que una de cada tres victimas es 

primogénita y el promedio de hermanos es de 4. 

En este rubro es Importante determinar la relación 

que exlstla entre la victima y el victimario aunque a priori 

pudiera parecer que no guardan ninguna relación, no obstante 

las estadlsticas nos dicen lo contrario. 

CAMVAC reporta que el victimario es: 

28.0 es un familiar 

49.0 es un conocido 

4.5 profesor 

18.5% desconocido 
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Por su parte, la primera investigación base nos in

forma que en el 32.3% la victima conocla a su violador, es d~ 

cir, que dos de cada tres violaciones ya eran conocidas las 

partes. 

Esta relación es como sigue: En una de cada 4 vio!~ 

cienes el agresor es un familiar, conocido en una proporción 

semejante, en el 9.4% es el novio, 6.8% amigos, 2.a amasio y 

otros como profesores y patrones el 5.2%. 

En concreto, en trat~ndose de parientes en el 22% -

de los casos el agresor es el propio padre, 22% el tlo, 14%el 

cuñado y 8% primo. 

Como fue posible observar es en la familia donde se 

produce un mayor grado de tipo de victimizaci6n. 

5. Ocupación 

En cuanto a la ocupación de la victima en estudio, 

de acuerdo con la primera investigación bas~ la edad promedio 

de inicio en actividades laborales es de 16.5 años, en 52.4% 

trabaja, 26.03 es estudiante y 17.5% es empleada, percibiendo 

un salario mlnimo; el 29% de las victimas no trabaja, segura

mente debido a su edad y el tipo de empleo (como ya se expuso) 

se debe a su escasa educación. 
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6. Espacio y Tiempo 

El hecho victima! sucede lOglcamente en un tiempo y 

en un lugar determinado. Existen horas y Jugares vlctimOgeno~ 

ésto es Innegable. 

"El lugar de vlctimlzaclOc es variable, según el d! 

lito y según el sexo•. 47 

En resumen, con la victima del delito en tratamien

to, analizaremos desde las condiciones donde habita la misma, 

ya que éste puede ser un Jugar vlctlmOgeno {como lo es con la 

familia como ya se expuso) hasta el lugar donde puede comete~ 

se el delito en cuest!On. 

La vivienda en donde habita Ja citada victima y se

gún la primera lnvestlgaclOn base, cuenta con un 3.5 de habi

taciones promedio y un 3.56 promedio de camas. 

Es adecuado en el 43.4i e inadecuada en el 21.5% 

en condiciones de Hacinamiento en el 25.4i. 

El barrio donde se localiza la vivienda según res-

puestas de las encuestadas es considerado altamente criminóg~ 

no en el so.si medianamente en el 34.6% y de bajo nivel crlml 

nOgeno en el 13.5i por lo que se considera que en Ja mitad 

47) Rodr!guez Manzanera, Luis. VICTIMOLOGJAOp.Cit. P~g. 112. 
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de los casos se encuentran en barrios crlmlnógenos. 

Ahora bien, en cuanto al lugar donde se cometió la 

vlctlmlzaclón, el Maestro Rodrlguez Manzanera en su estudio -

Intitulado "Vlctlmlzaclón en una Ciudad Mexicana•, reflrlénd2 

se en concreto en Jalapa, Ver., realizada en 1976, concluye -

que de un total de 36 violaciones el lugar en que se cometió 

fue: 

Lugar público: 3 

Vla Pública: 

Lugar Cerrado: 7 

Lugar Despoblado: 

Casa habitación: 

Transporte: 1 

La primera Investigación base nos dice que el lugar 

d·e mayor peligro victima! es la casa habitación, que en la 

vlolacl6n alcanza el 47.4i, 24.7i en la casa de la victima, -

201 la vla pública, 101, transporte (6.3 privados, 3.7 públi

cos) y hoteles 8.91. 

CAHVAC, reporta que en el 661 de los casos ocurren 

en lugar abierto y el 34.0% en lugar cerrado. En este caso, -

es factible observar una clara contradicción, ya que la mayo

ria de las estadlstlcas reporta como lugar predominante el c~ 

rrado. 
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Esta misma instltuc!On, informa que las violaciones 

cometidas en el domicilio de la victima el SOS eran nlnas y -

mujeres en un 20%. 

En slntesls, 8 de cada 10 viviendas son urbanas, la 

mitad de las victimas vive en casa propia, con 3 y medio habl 

taciones y el mismo namero de camas. Pero una de cada 4 fami-

1 las vive en hacinamiento y por lo tanto las condiciones de la 

vivienda si tienen influencia en la comlsl6n del delito, prl~ 

clpaimente debido a la promiscuidad. Esta aseveración es con

firmada, como ya se expuso anteriormente el victimizadoresen 

la mayorla de los casos un familiar de la victima. Contra toda 

creencia sólo una de cada cinco violaciones sucede en lotes -

baldlos y una de cada 10 en transporte. 

Ahora bien, en cuanto al tiempo el Maestro Qulr6z -

Cuarón, considera que los del1tos sexuales se incrementan en 

dos épocas del año, la primera al fin del mes de diciembre y 

principios de Enero y la segunda entre los dos últimos dlas -

de Junio y primeros de Julio. Por el contrario disminuye en -

Abril y Octubre. La cantidad m~xlma es en Enero y la segunda 

de Julio a Septiembre. 

El Maestro en cita cree que se deba a que en Enero 

aumentan los afectos sociol6glcos en virtud de las fiestas p~ 

pulares mexicanas que son celebradas al terminar el año, és-
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to produce una excitación sexual. 

ESTA 
SALIR 

TES!S 
DE rn 

NO nrnE 
BiELiüíEG-' 

El segundo incremento que es de Junio a Septiembre 

se debe a "un factor astronómico en Julio, la acción de los -

rayos solares adquieren mayor intensidad como excitante de las 

funciones end6crinas 1
•.

48 

Esta idea es apoyada parcialmente por Rodr!guez Ma~ 

zanera ya que para este autor, los meses victimógenos empie-

zan de Septiembre a Diciembre, sin embargo, coincide con Qui

róz Cuarón en que el mes mas victimógeno es Diciembre y el m~ 

nos Abril. 

La primera investigación base especifica que la ho

ra de mayor frecuencia se sitúa entre las 19 y las 24 horas. 

CAMVAC por su parte, asevera que en el 41% de los -

casos ocurrió en el dla y el 6.9% en la noche. 

Por lo anteriormente expuesto, la mitad de las vio

laciones se realiza en casa habitación, la mitad de ellas en 

la propia casa de la victima y en la noche. 

48) Qu!r6z Cuarón, Alfonso. "(Los Sujetos Pasivos de los del! 
tos sexuales). Criminalia. Ano IV. Pags. 1937 -38. Julio-
1938 Enero 1938 P.127D,1937 Editorial Porrúa". 
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7. Circunstancias del Hecho. 

Dentro de este factor se encuentran: 

Medios de comisión; según CAMVAC en el 37.SS exls-

tió violencia y la amenaza en el 23.0I fue tumultuaria en el 

41.si e individual el 58.51. 

La primera investigación base reporta que en el 31.gs 

se usó la fuerza, armas en un 23.4t, amenazas en el 12.81 y -

golpes el SI. 

5.3% fueron consensuales, mediante engaHos el 12.81. 

En dos de cada tres casos no hay lesiones y si las hay son 

muy leves. La violación tumultuaria es muy rara (161) m~s de 

dos sujetos se da en la mitad de las mismas. Sólo en uno de -

cada tres casos se encuentran circunstancias victimógenas, es 

declr, que ocurran en despoblado, pedir aventón o la asisten

cia a fiestas, etc. 

El hecho de que un gran número de violaciones no se 

realice por medio de la fuerza, sino con amenazas o enga~o. -

tiene su explicación en que las víctimas son de edad corta. 
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b) Factores Endógenos 

"A diferencia de los factores exógenos (vlctlmóge-

nos) que esUn fuera del Individuo, los endógeno esUn dentro 

del mlsmo•. 49 

Segan Rodrlguez Manzanera éstas pueden ser de tipo 

biológico y de tipo psicológico. 

Dentro di los biológicos estan: 

1o. La edad: En el delito encomento, este factor -

es determinante ya que como afirma Ven Henting, pueden ser s~ 

jetos débiles o facilmente vlctlmlzables. 

Con referencia a la victima del delito de violación, 

la primera Investigación base nos dice que aunque pueden ex!~ 

tlr victimas de 1 a 55 años, uno de cada 5 victimas es menor 

de 12 años y dos de cada tres son adolescentes de menos de 18 

años. 

CAMVAC, Informa que el 61.2% son niñas y 38.8% son 

adultas. 

49) Rodrlguez Manzanera, Luis. VICTlMDLDGlA Dp. Cit. PAg.114. 
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Esta información nos permite observar el grave abu

so sexual que se comete a los menores, tanto psicológico como 

fls!co ya que con lleva violencia. 

Sin embargo, hay autores que opinan en forma diver

sa 11 Los menores casi siempre representan el hecho a sus pa--

dres o a las personas a su cargo como ajeno a su consentimte~ 

to o colaboración. Como si hubiesen sido obligados por el vi~ 

timario. Le temen al castigo y prefieren -en ciertos casas

fantasear argumentando que han sido violentados aunque fre--

cuentemente no sea asr••. 50 

Estoy totalmente en desacuerdo con el autor en cita, 

en virtud de que muchas veces el menor cuenta el ataque sufr.L 

do a los padres sin tener el auxilio que necesita, debido a la 

incredulidad de éstos. Puede suceder que en ocasiones por la 

corta edad no se ha formado un criterio moral en el infante, 

y que ésto provoque, que no se dé cuenta o que no entienda que 

esta siendo vlctim!zado, por un sujeto que si sabe lo que es

ta haciendo. También es factible, que la victima pueril sepa 

que esta siendo victimizado e inclusive que esta vlct!miza--

ción, si ya es consciente, le moleste o le lastime flslca o -

psicológicamente, pero que debido a la impotencia propia de su 

edad, no se atreva por miedo a las amenazas de su victimario, 
50) Neuman Ellas. VICTIMOLOGlA. El rol de la victima en los -

delitos convencionales y no convencionales. Edlt. CArdenas 
Editor y Distribuidor México 1989 PP. 324 PAg. 182. 
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a denunciar lo que sucede. 

Según una investigación. llevada a cabo por Schulz, 

se descubrió que sólo una pequeña parte de las victimas es m~ 

yor de 25 años. 

De Greff presenta una estad!stlca en donde el 15% -

de los criminales agredieron a muchachas de 5 a 17 años y só

lo el 9$ buscó mujeres adultas. 

Este autor citado por Sosa Chacln trata de explicar 

el por qué la violación de niñas por el propio padre y lo atrl 

buye al periodo de transformación constante que sufre la nina 

haciéndola por un momento extraña, desequilibrando as! los a~ 

damlajes y los r~trocesos freudianos que permiten esta aberr~ 

clón al padre. 

Creo al respecto que es muy dificil tratar de enea~ 

trar una justificación a esto. 

Según CAMVAC estas edades son frecuentes en las vi~ 

timas:' 
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Quiróz Cuarón, respecto a la edad de las victimas -

de este delito asevera que en las menores de 6 años el coito 

es imposible porque ~¡ pene no puede penetrar en las partes -

genitales de la misma. En las de 6 a 11 años la Introducción 

completa de éste con desgarro total del himen, sólo puede efe~ 

tuarse a costa de traumatismos genitales como ruptura del pe

rineo, tabique recto vaginal, de los sacos vaginales, les!~ 

nes de extrema gravedad que pueden acarrerar la muerte ya sea 

inmediata o tard!a, por eso es rara la violación completa en 

estos casos, este autor afirma que más bien se trata de tent~ 
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tivas de violación o atentados al pudor porque sólo en raras 

ocasiones hay Introducción total del pene a la vagina de la -

víctima. Respecto a esta aseveración, podemos afirmar que af 

tualmente esta conducta serfa considerada como tentativa de -

violación. 

2do. Sexo. 

Para el presente trabajo, este factor es decisivo, 

ya que el estudio es concretamente acerca de la victima feme

nina del delito de violación y al respecto es notoria la v!c

t!m!zac!ón que se hace de la mujer con este delito. 

La primera Investigación base, reporta que el 6.3S 

es varón y~l.J3.8S es mujer. CAMVAC por su parte informa que 

en el 95% la victima es femenina y sólo el 5% es masculino -

lo que nos lleva a concluir que la victima del delito de vio

lación casi en la totalidad de los casos es siempre una mu-

jer. 

3o. Estado Fls!co de la Victima. 

El hecho de que una persona se encuentre sana o en

ferma, es factor victimógeno pred!sponente y es que una persa 

na enferma puede ser f~cllmente vlctimizada. 
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A este tocante es aplicable el caso que nos presen

ta Antonio Sama en un trabajo llamado "La llamada Violación -

presunta y el retraso mental del sujeto pasivo", en el que nos 

ejemplifica un caso en el que las primeras horas de un dla no 

precisado, dos individuos conocedores de que en la casa de 

campo cercana habita una muchacha de 18 anos, de buena apa--

riencia, pero con retraso mental, pues su mentalidad ha sido 

fijado por los peritos médicos de unos B'anos, puestos prevl~ 

mente de acuerdo entran en la habitación donde se localiza é~ 

ta y con el pretexto de la amistad consiguieron yacer con 

ella, posteriormente estas circunstancias se repetfan a cam-

bio de remuneraciones, consistentes estas en dulces. 

En primera instancia se resolvió que se condenara a 

los responsable a 4 anos de prisión pena que es menor (ésto -

sucede en la Ciudad de Caracas). 

El Ministerio Público apela, argumentando que sed! 

bió tomar en cuenta el retraso mental de la victima y en se-

gunda instancia se resuelve: Prim~ro 1 que no es aplicable al 

caso la circunstancia de que la victima padece retraso mental, 

pero no es una idiota o una imbécil en primer grado y que por 

ello esté privada de razón. 

Segundo que tampoco es aplicable la condlc!On de que 

la victima sea menor de edad (12 anos) ya que si bien es ele~ 
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to su edad mental es de 8 años, su edad flsica es de 18. 

Respecto a este ejemplo el mencionado autor analiza 

cuatro cuestiones: 

A) El significado de "Privación de Ja razón o sent! 

do'' el autor se inclina hacia la postura de que para que el -

retraso mental se adecúe a lo dispuesto por el articulo 265 -

del Código Penal, serla necesario que dicho retraso fuese t2 

tal, que aunado a las dificultades intelectivas se sumar~ la 

ldiotéz o imbecilidad en grado avanzado. 

En cuanto a la palabra ''Privar'' que indica el tipo, 

ésta quiere decir despojar, quitar, y en el presente caso la 

victima no está privada de razón, hubo consentimiento aunque 

limitado. 

B) Tampoco es aplicable que se le considere menor -

de edad es decir de 12 anos, ya que este autor manifiesta que 
1'Capaces naturalmente son los niños y dementes, los cuales de

baten y gritan y usan toda su fuerza cuando no quieren sopor

tar una cosa desagradable 11
•
51 

En la mencionada sentencia, se dijo que l~s autor~s 
-----
51) Sama Antonio, "LA LLAMADA VlOLACION PRESUNTA Y EL RETRASO 

MENTAL DEL SUJETO PASIVO". Anuario de Derecho Penal y·Cien 
cias Penales Tomo ll Fasclculo 111 Septiembre-Die. 1949 = 
Pág. 535. 
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no conoclan el estado de la victima. El autor cuestiona ¿Es -

necesario conocer la edad y el estado flsico de la victima?. 

Este ejemplo es muy representativo de victlmización 

por factor endógeno en concreto al estado flslco de la victi

ma como lo expusimos en el ejemplo, ta persona enferma flslca 

o psicológicamente, puede ser fácilmente vtctimizada. 

Ahora bien, dentro de los factores endógenos de ti

po mental encontramos pocos datos. ya que la mayorla de los -

estudios psicológicos o psiquiátricos se han dedicado al EstQ 

dio de la Psique del criminal, pero a pesar de ello es posi-

ble afirmar en cuanto a los procesos cognositivos de la victi

ma que la deficiencia intelectual de la misma es también fac

tor vlctimlzante y en cuando a la exploración de la Psique de 

ésta el Dr. Fernando Meseger, hace un análisis psiquiátrico -

de la victima en tratamiento. 

DIAGNOSTICO 

Sano 

Esquizo-paranoie 

Neurótico 

PsicoapHico 

Depresivo-ansioso 

Esquizofrénico-agudo 

VICTIMAS 
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Esta investigación fue realizada en las vlct.Imas f~ 

meninas del delito de violación en Ja Ciudad de Puerto Rico. 

Pueden influir otros factores como el amor al victl 

maria, el miedo, que puede paralizar a Ja victima y la falta 

de voluntad que es un factor endógeno victimoimpelente, es d~ 

cir, que favorece el acto victima! ya que sin voluntad Ja vi~ 

tima cede fácilmente como en muchos casos, a Ja condición del 

delito. 

La personalidad.es otro factor endógeno, ya que se

gún la Tearia Freudiana, el hombre cuenta con: un 11 yo" que es 

el que nos pone en contacto con la realidad, en este residen 

la inteligencia y la voluntad; un "ello" en donde se Iocall-

zan los instintos o tendencias, es decir, aquellos actos que 

solo·responden al placer y un super ''yo" que es la parte mo-

ral de las personas. Este debermina su rigidéz o flexibilidad 

del Individuo y de éste depende su adaptabilidad a la sacie-

dad. 

Cuando existen problemas en uno o en los tres fact~ 

res, el sujeto es fácilmente victimizable; a veces. él mismo 

inconscientemente provoca su vtctlmización, ya que nos encon

tramos que gran número de victimas inconscientemente deseaban 

serlo, y por ende se colocan en la situación victima! Vg. Jos 

masoquistas que eliminan su sentimiento de culpa, constltuyé~ 
dose en victimas. 
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Finalmente, una vez que han sido analizados los fa~ 

tares victlm6genos y los end6genos, podemos citar una breve -

tipificaci6n victima! extra!da de la primera investigación b~ 

se. 

VICTIMA FRECUENCIA % 

Inocente 128 67.0 

Imprudente 41 21. 5 

Falsa 2.1 

Propiciatoria 10 5.2 

Simuladora 8 4.2 

Esto significa que uno de cada 10 son victimas no -

verdaderas, ya que son falsas, simuladoras o propiciatorias y 

que en un momento dado pudieron provocar el hecho. No deseo -

que se piense que el presente trabajo tenga tende~cia femlnl! 

ta, trato de ubicarme en la realidad y no pretendo situar a la 

mujer violada en e! papel de •mart!r". 

Al respecto un hecho real, citado en el Suplemento 

"Doble Jornada" publicado e! 6 de Marzo de 1988 y que a cent! 

nuac!On transcribo: 

''Esa noche tenia miedo. Era como una corazonada de 
que algo me iba a pasar. Me sent!a muy insegura cuan 
do terminé el turno a las 11 de la noche. -
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La camioneta de la Empresa me dejó en el Metro Hi-~ 
dalgo y sub! a la !!nea que va a Indios Verdes. En 
esa estación baje para formarme en la fila de las -
combis que llegan a Ciudad Azteca. 
Noté que varios Individuos se me quedaban viendo 
mientras esperaba, ya sentados en la combl noté que 
intercambiaban miradas entre ellos, se re(an bromea 
ban y dec!an groserlas. -
Al llegar no anuncié con anticipación la parada al 
Chofer. Ya llevaba el dinero en la mano, me pare de 
repente para bajar rápido.Los tipos salieron detrás 
de mi eran como cinco, pero sólo uno me agarró el -
brazo y empezó a insultarme, la calle estaba obscu
ra como boca de lobo, no se vera ni un alma. Con un 
cuchillo me picó las costillas y con el pretexto de 
ver si no tra(a cadenas en el cuello me tocó por en 
cima de la blusa, le dije que me dejara, Je di mi :
monedero, el reloj, los aretes, lo poco que trara -
de valor. No me escuchó, me jaló para la pared y me 
ultrajo. No le dije nada a nadie ¿reportarlo?, ¿a -
quien?. Lo único que hice fue cambiar mi turno por~ 
otro más temprano 11

• 

Como es observable, la propia victima pone solución 

a su problema cambiando de horario de trabajo ¿por qué no lo 

hizo antes? ¿a caso no sab!a de las posibles situaciones pell 

grasas que ofrecla el horario de su trabajo?. Esta victima era 

mayor de edad como se desprende de su narración y lo hac!a en 

un horario permitido sólo para adultos, debla saber lo que i~ 

plicaba trabajar en ese horario. 

c) Victlmización Femenina a través de la Historia 

Uno de los seres más vlctimizados por casi toda Ja 

historia de la humanidad ha sido sin duda Ja mujer. La socie-

dad compuesta por hombre y mujeres, ha impuesto y ha aceptado 

a Ja mujer como un ser factor principal de vlctimizaclón. 
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Dije que por casi toda la historia y es que en un -

principio, tal vez durante la época matriarcal, la mujer ocu; 

pó un lugar de suma importancia, varios autores coinciden en 

afirmar que en el inicio de la historia el hombre estaba fe-

rozmente sojuzgado a la voluntad femenina. 

Se asimilaba el derecho materno como una fusión de 

la mujer y la tierra como un simbolismo de la fertilidad; in

clusive aparecen dividinades femeninas de las cuales se adora 

esta cualidad, por ejemplo en la región de Piamonte se encon

tró la imagen m~s antigua de la Gran Diosa, de la Gran Madre 

y en Creta se localizaron efiges* similares. Esta Diosa crea -

la vida y reina en Siria y Asia Occidental. En Babilonia es 

llamada lshtar; en Grecia Gea, Rhea o Cibeles; en Egipto !sis. 

Las divinidades masculinas est~n subordinadas a ella sin em-

bargo, la fertilidad de la mujer fue cambiada por la fuerza -

del hombre; a partir de enton~es y hasta ahora (no en forma -

tan totalitaria) la mujer ha sido un 11 objeto 11 sin razón y por 

lo tanto sin derechos para el.hombre. Sobreviene el patriare~ 

do como una expresión del poder, el hombre haciendo uso de su 

fuerza se apropia de ella y reivindica con ello la propiedad 

de la mujer. 

En la época primitiva el hombre tenla el derecho de 

vida o muerte sobre su mujer~ en algunos casos el marido po-

dfa matar a su mujer sin que tuviera que temer ningún aspecto 

* Estatutllas. 



93 

jur!dlco o social perjudiciales para éste. Vg. la tribu Bang~ 

ra de Victoria en Australia el marido pod!a maltratar a su m~ 

jer deshacerse de ella, matarla incluso, sin que nadie excep

to los hermanos de ella te reclamaran nada. 

En Oweensland Central (Australia) st el hombre mat! 

ba a su mujer, debla otorgar una de sus propias hermanas, a -

los hermanos de ta difunta, a fin de que ella corra con la 

misma suerte. 

A través de ta historia, es observable que la vida 

de la mujer, es inclusive, menos valiosa que la del hombre, -

Vg. en Blrmanla si una mujer accidentalmente morfa, la comc

pensación era mucho menor que aquella debida a ta muerte por 

un hombre libre; una sirviente puede ser contratada por menos 

dinero que por un sirviente. La hija no pod!a exigir lo mismo 

que el hijo. 

Para los musulmanes el precio de la sangre de una -

mujer es la mitad de la suma que representa el precio de la 

sangre de un hombre. 

Las leyes de Manú, otorgan al hombre ta facultad de 

corregir a su mujer, pod!a darte azotes en ta espalda, pero -

solo en ésta, si lo hacia en otra parte, serla tratado como -

un ladrón. 
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En el Código indígena de MAlaca, el marido podla p~ 

garle a su mujer, pero no de modo tan grave como al esclavo, 

y nunca hasta brotar la sangr~. si lo hacia podla ser multado. 

Entre algunos pueblos como en Sumatra la mujer po•

dla valer mAs que el hombre, pero sólo era porque las mujeres 

eran susceptibles de ser vendidas, ésto le daba mayor valor -

económico que el hombre. 

En Jos pueblos localizados en Asia y Afrlca, por 

ejemplo en Egipto, Ja mujer aparece (como excepción} como ali~ 

da del hombre, con los mismos derechos. El varón practica la 

poligamia, más solo tenfa una ••verdadera esposa" que era la -

que gozaba de igualdad, las demAs eran solo esclavas. 

Entre los asirios, la mujer no existe como persona, 

era parte del marido y se le·castigaba por los delitos cometl 

dos por aquel y en China se acotumbra la deformación Osea de 

los pies de las mujeres, considerándolo como un complemento -

~e la belleza. Se cree que la mujer que sufre esta atrofia, -

adopta una postura en la pelvis que crea pliegues en la vagl• 

na que aumenta el apetito sexual de esta y con ello el placer 

en la pareja. Las mujeres con esta deformación son fácilmente 

vlctlmizadas. 
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Entre los griegos y los romanos, la mujer solo toma 

el papel de procreadora, de continuadora de la religión dome~ 

tlca al dar a luz hijos que podlan heredar el culto. Ella so

lo se dedicaba a las labores domésticas, sin capacidad jurldi 

ca. H.ls si era estéril. debla ser separada del marido, aunque 

este la amase. La mujer era dominada, subordinada totalmente 

al hombre, tocante a esto Aristóteles opina "Es una ley gene

ral que existan elementos naturalmente dominados, el gobierno 

del hombre libre sobre el esclavo. Es un tipo de dominio el -

del hombre sobre la mujer•. 52 

Para la cultura judaica, antes de la llegada de Jesu

cristo, el marido ten fa el derecho de repudiar a su mujer, se -

exlgla bajo penas rigurosas que las jóvenes esposas llegaran 

vlrgenes al matrimonio. En caso de adulterio era lapidada. La 

mujer sólo se hallaba dedicada a •trabajos domésticos sin descan

so11 y se vela en ella en cierto ·~-odo un símbolo de impureza 11 •53 

En la edad Media, la mujer estaba bajo la potestad 

del padre y m.ls tarde del marido. El padre al llegar a los 12 

anos le buscaba marido, y la regalaba a un noble. El marido 

por su parte, la trataba sin consideración, pod!a "abofetear-

52) 

53) 

Jaeger, Werner. ARISTOTELES. Fondo de Cultura Económica. 
Héx. 1981. P.lg. 46. Trad. José Gaos. 
Spota Valencia. Alma. "IGUALDAD JURIDICA Y SOCIAL DE LOS 
SEXOS.- FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E HISTORIA. Edlt. Porraa. -
Héx. 1967. P. 61. 
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la, arrastrarla de los cabellos; ya que al fin de cuentas la 

ha recibido como un regaio•. 54 

En el ano de 585, varios obispos se dedicaron a de-

1 iberar por largo tiempo si Ja mujer podla ser considerada o 

no un ser humano. Por votación se decidió que a partir de ese 

momento la mujer tendría el status de ser humano. 

En la Rusia Feudal, ei hombre que mataba a su mujer 

se le aplicaba un• pena corporal, pero si la mujer era la que 

asesinaba, ésta era enterrada viva hasta la cabeza y se le d~ 

jaba morir de hambre. 

En el Continente Americano, en las tribus peruanas, 

la novia durante la primera noche era propiedad de todos los 

invitados. 

Aquí en México, la mujer no fue tan severamente vf~ 

timtzada, entre los aztecas, se le promulgaba un gran respeto 

y carino; durante su Infancia, hasta los doce •nos era ~duca

da al igual que el varón, posteriormente, se Je preparaba aJ 

matrimonio con oficios domésticos y se les cuidaba su vlrginl 

dad, no de manera coercitiva sino mediante consejos familia-

res. Su marido debla respetarla y cuidar su bienestar. 

54) IDEM.P. 64. 
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Los únicos que no seguían a este patrón de costum-

bres eran los Nauhatls. quienes podían considerar a una mujer 

buena o mala de acuerdo al dla que habla nacido ésta, en base 

a su calendario astrológico. 

Paulatinamente a través del tiempo la mujer fue ad

quiriendo derechos, hasta gozar de Ja situación que ahora oc~ 

pa. Sin embargo todavla actualmente Ja mujer sigue siendo gra 

vemente vlctimizada. 

Es increlble que todavla en algunas tribus africa-

nas se practique la circuncisión femenina que consiste en ex

tirparle a la mujer sin anestesia con un puñal de obsidiana -

el clltoris y labios superiores y una vez hecho esto se cose 

dejando un pequeño orificio, todo esto con el objetivo de ast 

gurar la virginidad de las jóvenes; cuando éstas contraen ma

trimonio. el marido puede, con un puftal cortar los Jig~mentos 

de Ja mujer. Si alguna vez el marido sale de viaje, puede si 

lo deSea volver a coser. 

Esta costumbre fue denunciada ante el Tribunal In•-

ternaclonal de crimen contra las mujeres de Bruselas en 1976. 

La Cliroctomia (como es llamada esta práctica) se aplica 

niñas entre 7 y 12 años, en una ceremonia pública. 
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Otra forma de vict!m!zación que aOn subsiste es •el 

de !as mujeres golpeadas, segOn la maestra Lima Malv!do, esta 

v!ctim!zac!ón se dá en tres etapas: 

a) La mujer comete a!gOn error, que sabe que moles

tar~ a su marido, y acepta el futuro que se va a presentar. -

Sabe bien que debido a esto puede ser golpeada, más no quiere 

ayuda, cree que ella sola podrá enfrentar la situación. El h"!!!. 

bre por su parte. consiente de que golpear a su mujer no es 

apropiado, aún as! lo hará, pero no de forma brutal, por que 

sabe que si !o hace su mujer lo dejará, y no quiere que eso -

suceda, tratará de mantenerla cautiva; empieza a humillarla, 

a insultarla, la vfctima sabe para entonces que no podrá con

trolar la situación y viene la segunda etapa. 

b) Este grado es muy breve, el hombre por fin go:lpeu 

a su mujer, y solo se detendr~ cuando considere que esta ha -

aprendido la lección. 

e} En e~ta tercera etapa, el agresor se ha dado 

cuenta de que ha llegado lejos, y trata de enmendar su falta. 

Sobreviene una etapa de paz, el hombre 11 como un nino preocup~ 

do que llora después de su travesura implorando que se le pe~ 

done 1155 ; la mujer cree entonces que ella domina, imagina un 

55) Lima Malv!do, Luz Ma. Capftulo elaborado por ésta en la -
obra "VICTIMOLOGIA" de Rodrfguez Manzanera, Luis. Ob. Cit. 
Pág. 212. 
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mundo de amor, que siempre ha deseado. Es una situación de e~ 

clavo-amo .. 

La vlctimizaci6n femenina puede manifestarse en dos 

categor!as: 

A. Victimizaci6n Primaria: Este tipo de victimlza-

ción se manifiesta en la violación, lesiones, rapto, los ate~ 

tados al pudor y el .incesto. 

Existe una gran violencia erótica hacia la mujer, -

"Entre las formas de violencia erótica la violación de las m~ 

jeres, es el hecho supremo de la cultura patriarcal; es la 

reiteración de la supremac!a masculina y el ejercicio del de

recho de posesión y uso de la mujer como objeto de placer y -

de la afirmación del atro•. 56 El gran namero de violaciones 

existió y existe hasta nuestros dlas. Las lesiones se presen

tan en el s!ndrome de la mujer gclpeada. "La violencia afect! 

va y corporal abarca gritos, maltratos, golpes, humillaciones, 

ultraje erótico, rapto secuestro, tortura ••• •; 57 todo esto -

significa que el hombre, por su fuerza puede hacer y deshacer 

todo lo que quiera con la mujer. 

_____ B. Victlmizaci6n sec·undarla. Que es la que sufren -
56) Lagarde Marcela."DOBLE JORNADA" Ob. Cit. pAg. 3. 
57) IOEM. 
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las mujeres por pertenecer a un grupo especifico o formar par 

te de un sector determinado de. la población, Vg. antiguamente 

las mulatas, negras o indias. Actualmente las sirvientas y Ja 

''Marias''. 

Oe todo lo expuesto en este apartado, es observable 

que el hombre por su fuerza ha victimizado y sigue victimiza~ 

do a Ja mujer tan solo por que f!sicamente ésta es débil, pe

ro lo que es peor, la sociedad ha aceptado esta situación co

lectivamente se cree que el hombre puede tomar a su voluntad, 

su objeto sexual, que es la mujer, Pero ''El imaginario social 

no se cambia por decreta••. 58 

Es necesario concientizar y cambiar el concepto que 

tiene la sociedad acerca de Ja mujer. 

58) Barbleri, Teresita. 'DOBLE JORNADA' .••• Db. Cit. P~g. 10. 
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a) ESClflA CLASICA.-

ª u 

CAPITULO IV 

ESTUDIO JURIDICO DEL DELITO DE VIOLACION 

Para real izar el Estudio Jurfdico del Delito de Violación, es menester recordar los elementos 
del Delito en gener3l, as[ como su clasificación, para que de este modo, deduzcamos las carác 
terfsticas especial~s de este tipo de Delito. -

Infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la Seguridad de los Ciudadanos, 
resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y po
i f ticamente dañoso. ( Fra1cisco Carrara). 

§1b) OO::ICJ.1 PSICQffiICA.- La violación a los senti'nientos altruistas de probidad y de piedad, en la medida media in 
¡::; dispensable para Ja adaptación del individuo a la colectividad (Garofalo). 

º c) SEllll a IElECHl 
PENAL 1-EXIQ!Kl.- Según el Art. 7 del Códi;¡o Penal "Delito" es el acto u omisión que sancionan las Leyes Pe 

na les. 

~¡a) conducta 
\¡;: b) tipicidad 
~ c) antijuridicidad 
~. d} culpabilidad, ésta requiere de Ja imputabilidad como presupuesto necesario 

A) EN FUNCION DE SU GRAVEDAD.- En México el Código Penal sólo se ocupa de los delitos en general. 

la)ACCION.- Se comete por una conducta positiva. Se viola una Ley prohibitiva. 
B) SEGUN LA CONDUCTA DEL AGENTE.- 1) Simple Omisión.-Falta de una 

b)OMISION.- El elemento prohibitivo es una abstención del Su- actividad jurfdica ordenada 
jeto que consiste en una no ejecución de algo que con independencia del resul-

1 

- ordena Ja Ley. - tado material que produzca. 
a) FORMALES.- Aquellos e~ los que el tipo penal en el movimiento corporal o en la 2) Comisión por Omisión.-Aque--

omisión del agente no siendo necesaria para su integración Ja produc !los en el que el agente de-
ci6n de un resultado externo. - cide no actuar y por esa inac 

b} MATERIALES Aquellos e~ los cuales para su integración se requiere la producción ción se produce el resultaáo 
de un resultado objetivo o material. material. 

C) RESULTADO.-

:z 
o 

D) POR EL DAÑO Ja) LESION.- Consumados, causan daño directo y efectivo en intereses jurfdicamente protegidos por la norma .violada. 
""~ QUE CAUSAN. - \ b) DE PELIGRO. - No causa~ daño di recto a tales intereses, pero los ponen en pe! igro. 

:::'.E) POR su DURACIONja) INSTANTANEO.- Aquellos en los que una vez realizada la conducta de inmediato se presenta el resultado. 
u.. 1 b) CONTINUADOS.- Aquellos que requieren que Ja conducta persista o se reitere para que se presente el resultado. 

vilF) i~~E~~OE~E~ii~~~}a¡ DOLOSO.- Cuando se dirige la voluntad consciente a la realización del hecho tfpico y antijurfdico. 
: BILIDAD.- -lb) CULPOSO.- No requiere el resultado penalmente tipificado, m/is surge pdr obrar sin cautela o sin precaución. 

u G) DELITOS SIMPLEsj a) SIMPLES.- Aquellos en los que Ja lesión jurfdica es única. 
y COMPLEJOS.- b} COMPLEJOS.- Aquellos en los cuales la figura jurfdica consta de la unificación de dos infracciones, cuya fusión 

dá nacimiento a una figura delictiva nueva, superior a la gravedad a las que la componen, tomadas -

1 
aisladamente. 

a) UNISUBSISTENTES.- Se =orman por un solo acto. 
b) PLURISUBSISTENTES.- Se forman por varios actos. 

H) DELITOS.-

I) DELITOS.- ) a) UNISUBJET!VOS.- Para satisfacer el tipo, se necesita de un solo agente. 
l Pl PLURISUBJETIVO.- Para s~tisfacer el tipo, se necesita de dos o más sujetos. 
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a) Antecedentes Históricos del Delito de Violación 

En el capitulo 11 de este trabajo fue expuesto el -

origen de los delitos sexuales, se dijo que en un principio, 

cuando prevalecla la promiscuidad no era considerado delito -

sexual la posesión violenta de una mujer, ya que la periodicl 

dad con la que se efectuaba, servia de estimulo para la rela

ción. 

Més tarde, cuando la periodicidad fue sustituida 

por la libido, el varón tuvo !a libertad de escoger la mujer 

que deseaba; asimismo, la mujer dispuso también de ''un meca

nismo mas fuerte para rechazar los ataques sexuales••. 59 

Estos hechos ya se presentaron en la horda y desde 

ese momento la acción de cometer la posesión violenta de 11na 

mujer sin su consentimiento, fue conocido como el delito de -

violación. 

Se dice que esta etapa la violencia era consióerJda 

''como un delito contra los derechos de propiedad del padre, -

los hermanos o el esposo de la mujer vialada". 6º 

59) Gonzélez Blanco. Ob. Cit. Pég. 135. 
60) Gagnos John H. SEXUALIOAO Y CONDUCTA SEXUAL. Erlit. Pax. -

México, Librerla Carlos Cesarman, S.A. Méx. 1980. Pég.110. 
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Los egipcios la castigaban con la castración; entre 

los hebreos con la muerte o multa, según la condición de la -

mujer dependiendo de su estado civil, o sea, de que si era c~ 

sada o soltera. 

El Código de Mano aplicaba una pena consistente en 

multa. Los griegos por su parte, obligaban al criminal a con

traer nupci~s con Ja víctima, m~s si ella no aceptaba enton-

ces el infractor era considerado a muerte. 

El edicto Teodórico también obligaba al responsable 

a contraer nupcias con la ofendida, e inclusive, si éste te-

nla_ una gran fortuna debla entregarle la mitad de sus bienes 

a la agraviada. 

Guillermo El Conquistador, en Inglaterra, impuso la 

pena de ceguera y castración al culpable; la constitución de 

Carolina la muertP. 

Fue castigado con la misma pena en la Lex Julia de 

Vis Pública. El derecho canónJco sólo lo castigaba en el caso 

de que la mujer fuera virgen, si ya no lo era el delito de 

violación no se habla configurado. Este concepto del derecho 

canónico influyó en las legislaciones posteriores en virtud -

de la confusión que habla entre moral y derecho. 
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El Fuero Viejo, penaba este delito también con la -

muerte, pero adem~s. daba la autorización a los parientes de 

la v!ctima a que aplicaran dicha pena. El Fuero Juzgo en su -

libro 111. t!tulo IV, De Los Adulterios e De los Fornicios, 

castigaba la violación con cien azotes y serla dado como sle~ 

ve a la agredida, m~s si el delincuente ya era siervo seria -

quemado. Si se presentaba el primer supuesto no era permtti

ble que el delincuente y Ja víctima contrajeran matrimonio; -

'más si por el contrario, éstos llegaban a quebrantar esta no~ 

ma, se les consideraba siervos de los herederos m~s ;próximos. 

El fuero viejo de Castilla en su Libro 11, Titulo -

!! estabiecla una forma solemne en que la mujer violada podla 

hacer su denuncia y si se encontraba culpable al presunto vi~ 

lador, se le daba muerte. En el fuero real y el ordenamiento 

de Alcala era castigado de la misma manera. La Ley 111 Titu

lo XX de la Partida VII, ordenaba confiscar todos los bienes 

del infractor en favor de la ofendida, sin perjuicio de que -

pagara con su vida tal ofensa. 

b) Estudio Jurldlco en cuanto al tipo. 

Como ya se expuso, a lo largo de la historia la mu

jer ha sido victimizada de diversas maneras y por diferentes 

causas, pero sin duda, ninguna de estas victimizaciones ha Si 
do peor que la violación. Pero, lqué es la vlolaclón, y qué -



105 

elementos la constituyen? es precisamente lo que se tratara -

de dislucidar en el presente apartado. 

Por violación se entiende "la imposición de la cópy 

la sin consentimiento del ofendido por medio de la coacción -

f!sica ~la intimidación moral•. 61 Porte Petit, define a la 

violación propia (distinguiendo de la violación impropia, ar

ticulo 266 del Código Penal) como "la cópula realizada en per 

sana de cualquier sexo, por medio de la vis absoluta o la vis 

compulsiva 11
•

62 

También puede entenderse como 11 la imposición de la 

cópula sin consentimiento por medios vlolentos•. 63 

Nuestro Código Penal vigente en su articulo 265 lo 

define como ''al que por medio de la violencia ffsica o moral 

realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondra 

prisión de a a 14 afios 11
•
64 

Este delito es de tipo autónomo, es decir Qu~ no se 

deriva de otro, ni forma parte de la integración de un delito 

diverso. Ahora bien, en cuanto al bien jur!dico tutelado, este 

61) 

62) 

63) 

64) 

Gonz~Iez De La Vega Feo. DERECHO PENAL MEXICANO. Los Deli 
tos Editorial Porrúa. 17 Edic.Méx. 1981. PAg. 479 -
Porte Petit. e.e. ENSAYO DOCMAT!CO SOBRE EL DELITO DE VIO 
LACION. Edit. Porrúa Ja. Edic. Méx. 1980. P~g. 12 -
Osorio y Nieto, Cesar Augusto. La Averiguación Previa. 
Editorial Porrúa. 2• Edic. Méx. 1981. p. 134. 
Código Penal para el D.F. Edlt. Porrúa. 
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lo constituye la libertad sexual; algunos autores argumentan 

que lo es la honorabllidad 65 o la virginidad, pero ya la may~ 

ria de los penalistas, se han puesto de acuerdo en que sin d~ 

da alguna, el objeto tutelado es la libertad del individuo de 

escoger con quien desea tener una relación sexual. Al res-

pecto Jiménez Huerta nos dice: "el bien jurldlco tutelado en 

el delito de violación es el derecho que al ser humano corre! 

pande de copular con la persona que libremente su voluntad 

elija y de abstenerse de hacerlo con quien no fuere de su gu! 

to o agrado•. 66 Pero adem~s. el m~s Alto Tribunal ha determ! 

nado que "el bien jurldico que tutela el tipo delictuoso de -

violación est~ constituido por la libertad sexual y no por la 

castidad y la honestidad que son elementos constitutivos del 

estupro, pero no de la violación 11
•
67 

Ahora bien, para que este tipo de delito se config~ 

re. es menester la existencia· de (según la Suprema Corte de -

Justicia) trnelementos: 

1) La cópula 

2) La violencia flslca o moral para efectuar este -

acto 
65) Gonz~iez Blanco considera que este atributo, que es sinó

nimo de decente u honrado, es patrimonio de cada sujeto y 
que él único que puede atentar contra éste es el propio -
sujeto. 

66) Jiménez Huerta, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO. Tomo 11. 
Edit. Porrúa. 4a. Ed!c. Méx. 1982 P~g. 251 

67) s.c. Tesis relacionada. 6a. Epoca T. XIII. Mayo Ediciones 
P~g. 170. 
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3) Que la cópula realizada con violencia se verifi

que con la ausencia de la voluntad de la victima. 

Consistiendo éstos elementos en: 

1) "Cópula, coito, cohabitación, ayuntamiento, acto, 

contacto sexual, contacto carnal. etc. y todo 

ello se entiende por la introducción del pene en 

la vagina 11
•
68 

Para Jiménez Huerta "Cópula significa la acepción -

sexual, com~ unión de cuerpos humanos pertenecientes a perso

nas vivas••. 69 

Copular deviene del latln Juntar o unir una cosa 

con otra ''fisiológicamente se caracteriza por el típico fenó

meno de la introducción sexual que implica necesariamente la 

actividad viril, normal o anormal, pues sin ésta no puede, 

con propiedad decirse que ha habido copulativa conjunción ca~ 

nal!. 70 

De las definiciones anteriormente expuestas, se de! 

prende que la acción de copular significa el ayuntamiento ca~ 

68) 

69) 
70) 

Harcela Htz. Rearo. SEXOLOG!A FORENSE Cap. realizado pa
ra la obra de Qulr6z Cuar6n. MEDICINA FORENSE. Edit. Po-
rrQa Vi Edic. Méx. 1981 Pag. 622. 
Jiménez Huerta M. Ob. Cit. Pag. 253 
Gonzalez Blanco. Ob. Cit. Pag. 147. 
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nal entre dos personas: ya que la primera definición expuesta 

no es muy adhoc en virtud de que la cópula no sólo se puede 

dar entre varón y mujer en efecto, para que exista tal ayunt~ 

miento o acceso sólo es necesario que fisiológicamente se ha

ga la introducción del miembro viril en otro iuerpo, tal es -

as( la pena de que se hijllane el cuerpo humano, que actualme~ 

te también se sanciona ''con prisión de uno a cinco a~os al 

que introduzca por via anal o vaginal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril, por medio de la viole~ 

cia f[s!ca o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido" (Có

digo Penal Art. 265 JI Parrafo). 

La cópula al que se refiere este tipo puede ser no~ 

mal o anormal. Normal es aquella que se realiza por introduc

ción del pene por v[a vaginal y la anormal es realizable ·por 

la introducción de éste por vla anal u oral. "La cópula que -

la Ley exige en la tipificación no requiere la plena consuma

ción del acto fisiológico, ya que para Integrar dicho elemen

to constitutivo es suficiente el solo ayuntamiento carnal aQn 

cuando no haya eyaculación 11
•

71 Tampoco es necesario el des-

floramiento de la victima sólo es menester que dicha cópula -

se imponga contra la voluntad de la persona. 

El sujeto pasivo de este del ita, que a su vez tam--
~~~~~ 

71) S.C. Jurisprudencia definitiva. 6a. Epoca, JI Parte Núm. 
300. Mayo Ediciones. 
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bién es el objeto material de éste, es indefinido, puede ser

io, cualquier persona sea cual fuere su edad o su sexo, ésto 

solamente en el caso del Art. 265 del Código Penal ya que el 

Art. 266 del mismo ordenamiento legal requiere caracterlsti-

cas especfficas para el sujeto pasivo 11 Se impondrá la misma -

pena a que se refiere el primer p~rrafo del artfcuio anterior 

al que sin violencia realice cópula con persona menor de 12 -

años de edad o que por cualquier causa no tenga posibilidad 

de resistir la conducta deiictuosa. Sl se ejerciera violencia 

4a pena se aumentará en una mitad~. 

Como es observable, el sujeto psivo encomento debe 

ser: 

10. Menor de edad o 

2o. que no pueda resistir la conducta delictuosa. 

En efecto, el sujeto pasivo a que se refiere el ar

tículo 265 del Código Penal, es toda aquella persona a la que 

por medio de la violencia se le imponga una cópula. Más el s~ 

jeto pasivo a que se refiere el Art. 266 del ordenamiento le

gal invocado, debe de reunir las calidades especiales anterior:.. 

mente enunciadas. 

Tanta es !a indistinción que se hace del sujeto pa

sivo en el Art. 265, que razonablemente considera como este a 
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la prostituta en virtud de que como ya se manifestó, no se 

busca proteger i a honorab i 1 i dad, si no 1 a 1 ibertad sexua 1 y," la 

triste condición social de la prostituta no la convierte en 

un despojo humano carente de libertad". 72 

Respecto a determinar quien es el sujeto pasivo ya 

no existe controversia; sin embargo para resolver quien puede 

ser sujeto activo en este delito si ha habido una gran multi-

p!icidad de criterios, no obstante el Art. 265 del Código Pe

nal vigente deja muy claro que puede serlo tanto el hombre c~ 

mo la mujer ya que !a frase "al que" deja abierta la posibii! 

dad de cualquier persona pueda efectuar la acción penada. La 

confunsión al respecto partla desde la idea de que si cópula 

significa la introducción del órgano masculino en e! cuerpo -

de otra persona, la mujer al carecer de dicho órgano no PO"

dla realizar tal acto. Sin embargo, "la cópula existe por el 

solo hecho de que se produzca el acceso o penetración, con t~ 

da independencia de quienes fueron sujetos pasivo o activo del 

indicado hecho contemplado en su significación penallstica"!3 

El Maestro Porte Petit argumenta 11 consideramos que 

la mujer puede ser sujeto activo de violación mediante la vi~ 

lencia flsica, puesto que puede lograrse la mecánica del coito 

72) Jiménez Huerta Mariano. Ob. Cit. PAg. 255. 
73) Jiménez Huerta Mariano. Ob. Cit. PAg. 259 
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respecto al hombre, venciendo obstáculos fisiológicos para la 

erección del órgano masculino como puede suceder cuando encue.!!. 

tre el sujeto pasivo, en virtud de que la fuerza realizada, -

en condiciones de no oponer resistencia ni de evitar la mani~ 

bra fisiológica sobre él realizada•. 74 

Respecto a la violencia física que en su caso se ar 

gumenta en el supuesto anterior. se debe compr,obar que 1 a mu

jer tenia más fuerza que el varón¡ Creo que para que pueda 

presentarse el caso de que la mujer sea sujeto activo y el v~ 

rón pasivo, es necesario que la mujer se valga de la vtolen-

cia moral o de que el hombre se encuentre en imposibilidad de 

resistir el acto (Art. 266 C. P.) para que se pueda conflgu-

rar el delito. Tal vez el número de violaciones de mujeres 

varones por medio de la violencia física sea el menor. 

Por otro lado. ccn las Reformas al Código Penal, se 

agregó un párrafo el cual ya fue transcrito, planteandose la 

hipótesis relativa acerca de s! la mujer puede ser violada 

por otra. Con esta reforma, quedan previstos y sancionados -

aquellos actos sexuales ejecutados sólo por desviados menta-

les y que no pueden encuadrar dentro del concepto de viola--

clón en estricto sentido. 

74) Porte Petit Ob. Cit. P~g. 42. 
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Por lo que en el supuesto anterior el sujeto activo 

y el pasivo pueden serlo, cualquiera independientemente de su 

sexo. Aun cuando sea una mujer la que victimice a otra. 

Ahora bien, el solo hecho de tener cópula no tiene 

relevancia jur!dlca, es necesario que ésta se obtenga por me

dio de la violencia f[sica o moral, ya que el objeto tutelado 

es la libertad sexual, 11 hablar Gnica y exclusivamente de cóp! 

la, no tiene importancia jur!dica penal alguna, puesto que 

ella debe ir relacionada a los medios ·realizados, si se trata 

de violación propia o a otras situaciones•. 75 

2) La violencia f[slca o moral para efectuar el acto. 

Como se dijo anteriormente, la cópula requiere ha-

ber sido arrancada por la fuerza ya sea fisica o moral consi~ 

tiendo éstas en: 

A) Violencia f[sica (vis absoluta). 

"Implica la violencia flsica el uso de la fuet 

za material sobre la persona del sujeto pasivo -

al efecto de imponerle la cópula en contra mani

festada voluntad ~xteriorizado en actos de resi~ 

tencia inequlvoca~. 76 

75¡ Porte Petit Ob. Cit. Pag. 15 
76 Jlménez Huerta Mariano Ob. Cit. 259. 
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Cuando una pareja decide copular, puede manifestar 

su deseo expresa o t~citamente o de ambas formas; más cuando 

no es su deseo, su manifestación debe ser indispensablemente 

de las dos formas. Para que se configure el delito en estudio, 

no basta que la mujer diga "no quiero•• y t~citamente permita 

que se le posea. Esta actitud es contradictoria ya que no es 

suficiente en virtud de que el juzgador no sabra si la mujer 

sólo se opone de palabra y materialmente añore el acto. 

Jiménez Huerta opina que esta violencia debe ser 

aplicada al inicio de la acción y sobre el sujeto pasivo, ar

gumentando que ésta debe ser precisamente al inicio por que -

es el medio de obtener la cópula. 

Sin embargo la Corte sostiene que la violencia flsl 

ca debe ser constante y si la presunta victima finalmente ce

de, no se considera que fue violada. Mas también se ha dicho 

que la Ley no requiere herotnas. basta con que se compruebe -

que la fuerza f!sica de la victima fue mayor a toda la resis

tencia real y constante que opuso la misma. 

Cuando la fuerza ftsica recae en otras personas que 

por sentimientos de amor estén unidas a la victima, la viola

ción no fue producida por medio de la fuerza flsica, sino 

medio de la fuerza moral. 
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Ahora bien, si la fuerza flsica sobre sujeto pasivo 

se utiliza como parte de la realización de la cópula, mas no 

para su obtención se esta hablando de sadismo oue no cosntl

tuye el delito de violación. 

En efecto, hay violencia, pero ésta es parte del S! 

t!sfactor sexual de los que la realizan, hay voluntad de rea

lizar ésta, por lo tanto al haber voluntad no hay violación. 

B) Violencia moral (vis compulsivo). 

A diferencia de la violencia flslca que es un mal " 

presente, la violencia moral es la anunciación a Ja victima -

de un mal futuro que le espera si se niega a copular con el -

sujeto que efectúa el anunciamiento; se debe entender como la 

"exteriorización al sujeto pasivo de un mal inmediato o futu

ro capaz de constrenirlo para realizar la cópu!a•. 77 

Esta violencia esta constituida por amenazas graves 

e inminentes sobre la victima, su reputación, intereses o so

bre terceros, que pueden producir una fuerte coacción sobre -

el animo de ésta. 

Cuando se habla de amenaza de dafiar '1 tntereses 11 de 

77) Porte Petit Ob. Cit. Pag. 25. 
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Ja victima debe entenderse que se trata de elementos de gr.an 

valor e importancia desde el punto de vista objetivo, ya que 

si el ofendido accede a las exigencias del delincuente tan s~ 

lo para proteger o conservar objetos subjetivamente sin lmpot 

tanela, no se podra hablar que hubo violencia moral. 

3) Que la cópula realizada con violencia se verifi

que con la ausencia de voluntad de la victima: 

En efecto, la falta de voluntad para realizar la e~ 

pula es elemento sine quan non no existe el delito de viola

ción. 

Puede haber c6pulos violentas ~amo ya se expuso, en 

el caso de relaciones entre un sadico y un masoquista. Puede 

haber también relaciones sexuales en donde por inexperiencia 

de la pareja al realizar el acto puedan lesionarse, pero en -

ambas situaciones hay voluntad para copular, por Jo tanto p~ 

ra que se concretice el delito en comento, es menester la ex

teriorizaicón de un ~querer copular, y que entonces uno de 

los sujetos lo obtenga a pesar de este "no querer•• por medio 

de la violencia fls!ca o moral. 

Es por lo antes aludido que la sola imputación a un 

sujeto por violación basta para que se inc!e la averiguación. 
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Es decir, el hecho de decir "yo no querfa'' basta P! 

ra que el ministro público comience la averiguación y tenga -

como presunto responsable de violación a la persona que se s~ 

Halo como infractor. 

Por otro lado existe la violación equiparada 78 que 

no es delito autónomo, sino que deviene del concepto general 

de violación aludido en el Art. 265 de la Ley invocada. Es d~ 

cir. establece situaciones en el hecho y calidades especiales 

en el sujeto pasivo que también constituyen el delito de vio

lación. 

El sujeto pasivo en este supuesto no es indistinto, 

debe tener calidades especiales, en primer lugar que sea me-

nor de 12 anos, es configurativo del delito de violación por 

que la cópula realizada aunque se haya obtenido sin violencia 

fue realizada sin su voluntad. Más claramente, el consenti--

m!ento del sujeto pasivo para copular carece de validez en 

virtud de que no esta en posibilidad de conducirse en cuanto 

a sus relaciones sexuales, por lo que, el que tiene acceso 

carnal con este, ataca la libertad sexual del menor. En este 

caso el sujeto pasivo es impuber por lo que el mas Alto Trib~ 

na! considera que la desfloración es suf iclente para probar -

que hubo violación. 

78) Gonzalez De La Vega la considera delito independiente. 
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En el caso de menores de 12 anos, la desfloración -

es suficiente para configurar el delito de violación. En muj~ 

res cuya edad rebase los 12 anos, no es indispensable.la des

floración, pero si que la cópula haya sido arrancada contra -

su voluntad. 

En cuanto al segundo supuesto ( 11 0 que por cualquier 

causa no tenga posibilidad de resistir la conducta delictuo-

sa".) Actualmente con las reformas al Código Penal se supri

mió la hipótesis de que el sujeto pasivo no estuviera en posl 

bilidad de producirse voluntariamente, reforma que apruebo t~ 

talmente, ya que conforme a derecho era muy buena medida, se 

habla de sujeto pasivo que durante lapsos epilépticos o hipn~ 

ticos o que habiéndole suministrado drogas durante su sueno -

hablan sido accedidos. Mas conforme a situaciones de hecho, -

cómo se iba a realizar la imputación de sujeto activo si el -

sujeto pasivo estaba inconsci~nte y si presuntivamente se h! 

era la imputación, cómo iba a demostrarse el acceso, si la 

victima no tenia conciencia y ademas no habla habido violen-

cla y aún mas, cómo, sl es que la presunta ofendida estuvo i~ 

consciente supo que fue ultrajada. 

También por ejemplo cuando hay homicidio de una "s~ 

puesta victima, de violación'', cómo se sabe que fue violada -

¿por periciales médico-forenses? Tal vez la victima presente 

lesiones pero, idónde esta la manifestación de la~ voluntad 
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de copular? 

Posiblemente, la victima era masoquista y que debi

do a las lesiones producidas durante la cópula haya muerto, -

pero no hay violación porque no sabemos si ésta fue contra su 

voluntad o voluntariamente. 

Mas si es posible que la victima esté amarrada o p~ 

dezca alguna enfermedad flsica que paralice sus órganos moto

res, y que por esta situación no pueda moverse y por lo tanto 

esté en posibilidad de resistir el acto. 

Ahora bien, ha sido agregada una mitad de la pena -

si ademas de que se realice la cópula en estas circunstancias 

se haga uso de la fuerza, ya que puede decirse que se copula 

con doble alevosfa lpor qué 1'dobJert? porque la primera alev~ 

sla la constituye el hecho de que sujeto pasivo sea menor de 

edad (12 anos) y por lo tanto incapaz de conducirse volunta-

rlamente o que el ofendido no pueda defenderse y la segunda -

que aunado a ésto se emplee la violencia f!sica. 

La violación cometida conforme al Art. 266 Bis que 

a continuación transcribo establece calidñdes especiales, pe

ro al sujeto activo. 
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Art. 266 Bis.- Cuando la violación fuere con inter
vención directa o Inmediata de dos o mas personas -
las penas prevJstas en los artículos anteriores se 
aumentaran hasta una mitad. 

Ademas de las sanciones que senalan los articulas -
que anteceden. se lmpondran de 6 meses a 2 anos de 
prisión cuando el delito de violación fuere cometi
do por un ascendiente contra su descendiente. por -
éste contra aquel, por el tutor contra su pupilo, -
por el padrastro o amasio de la madre del ofendido 
en contra del hijastro. En los casos en que se ejer 
ciera, el culpable perdera la patria potestad o la 
tutela as! como el derecho de heredar al ofendido. 

Cuando el delito de violación se ha cometido por 
quien desempene un cargo o empleo público o ejerza 
una profesión utilizando los medios o circunstan--
cias que ellos le proporcionen, sera destituido de
finitivamente del cargo o empleo o suspendido por 
el término de 5 anos en el ejercicio de dicha prof~ 
sión. 

Como se desprende del anterior articulo, de acuerdo 

a la calidad del sujeto activo la pena variara y establece en 

primer término el número de los sujetos activos; cuando el nQ 

mero sea mayor de uno la pena prevista aumentará una mitad. 

Si la calidad del sujeto activo es en razón del pa

rentesco con la victima o relación Intima con el ofendido, las 

penas señaladas se aumentaran 6 meses o hasta 2 años de pri-

sión. 

,, 
' 
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La tercera calidad es en razón de la subordinación 

laboral o polltica que guarde la victima con el presunto res

ponsable y la pena consistir~ en la suspensión definitiva de 

sus labores por el término de 5 a~os. 

Por lo anteriormente expuesto el delito de viola---

ci6n es; 

Primero, en orden a la conducta: De acción por que 

consiste en un hacer y unisubsistente ya que se realiza en un 

solo acto. 

Segundo en cuanto al resultado: de mera conducta 

sin modificacón del mundo material (formal). 

Es instantáneo, se consuma en un acto. 

Es un delito de lesión. 

Tercero, en cuanto al tipo. es un delito autónomo. 
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-OBJETO JURIDICO TUTELADO: La liber-

sexua 1. 

-OBJETO MATERIAL: Sujeto Pasivo 

/ctivo 

-SUJETOS 

\Pasivo 

-Común o propio. 

(art.265)(art.266) 

-Uni o plurisubje
ti va 

¡Indistinto 
Perso- (Art.265) 
na!. Especial 

(Art. 266) 

-Unlsubjetlvo. 

Quinto. en cuanto a la culpabilidad: Es doloso. 

Sexto, en cuanto a la imputabilidad: Por su car~c-

ter doloso, no hay causas de imputabilidad. 
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CAPITULO 

EFECTOS PSICO-SOCIALES QUE SUFRE LA VICTIMA 

DE ESTE TIPO DE DELITO Y LA CLINICA VICTIMOLOGICA 

Debido a la deficiente atención que se le ha prest~ 

do a la victima, no se han conocido en su totalidad las secu~ 

las que deja tras de si un delito. Con esta observación nos~ 

Jo me refiero a la victima del delito en estudio, sino tam--

bién a toda aquella victima de illcitos en general. Sin emba~ 

go, a diferencia de la generalidad de las victimas, la victi

ma del delito de violación, no solo sufre daños f[slcos, que 

por muy graves que sean, después de un tiempo pueden sanar; -

sufre además, daños psicológicos y sociales, mismos que cam-

bian definitivamente su forma de vivir. 

a) Efectos Psicológicos 

Realmente son escasos los informes acerca de este -

tipo de efectos, los pocos autores que los citan1 Io hacen de 

una manera general y breve. Es a diferencia de los efectos fl 
sicos que son f~ciles de comprobar por su propia naturaleza, 

los efectos psicológicos son dlflcllmente verificables, por -

lo cual no es posible encontrar todavía investigaciones meto

dológicas intachables. 
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En general, los estudiosos afirman que las victimas 

del delito en comento, quedan con secuelas psicológicas como 

traumas, cambian sus rutinas de vida, cambian su manera de 

ser y padecen pesadillas recordando lo vivido. 

La Profesora Ma. de la Luz Lima Malvido, en su obra 

Criminalidad Femenina, cita una investigación realizada por -

Laura Evans en el ano de 1978 sobre sentimientos de la mujer 

respecto de agresiones sexuales y respecto a este tipo de efe~ 

tos se obtuvo lo siguiente: 

A) Se sienten inferiores y atrapadas. 

B) Se tornan reservadas. 

C) Se sienten derrotadas y reducidas a objeto. 

O) Debido a estos sentimientos, presentan daños f!

sicos como: nervios, migrañas, pérdida del apeti 

to. 

Es menester aclarar que los efectos psicológicos v~ 

rlan dependiendo de la edad de la victima, es decir, si se 

trata de un infante o de un adulto, en virtud de que es dife

rente al reacción producida. 

Cuando la violación es hecha en agravio de un infa~ 

te los efectos psicológicos varlan, en virtud de que est~ psi 

cológicamente comprobado que si la primera relación sexual es 



123 

En general, los estudiosos afirman que las victimas 

del delito en comento, quedan con secuelas ps!coJ6g!cas como 

traumas. cambian sus rutinas de vida, cambian su manera de 

ser y padecen pesadillas recordando Jo vivido. 

La Profesora Ma. de Ja Luz Lima Malv!do, en su obra 

Criminalidad Femenina, cita una !nvest!gac!6n realizada por -

Laura Evans en el año de 1978 sobre sentimientos de la mujer 

respecto de agresiones sexuales y respecto a este tipo de efe~ 

tos se obtuvo lo siguiente: 

A) Se sienten inferiores y atrapadas. 

B) Se tornan reservadas. 

C) Se sienten derrotadas y reducidas a objeto. 

D) Debido a estos sentimientos, presentan daños fl

s!cos como: nervios, migrañas, pérdida del apetl 

to. 

Es menester aclarar que Jos efectos psicol6g!cos V! 

rlan dependiendo de Ja edad de Ja victima, es decir, si se 

trata de un infante o de un adulto, en virtud de que es dife

rente al reacción producida. 

Cuando la v!olac!6n es becha en agravio de un !nfa~ 

te !os efectos psicológicos varlan, en virtud de que esta psi 

col6glcamente comprobado que si la primera relac!6n sexual es 



124 

frustrante la vida sexual de este será poco satisfactoria, ad~ 

más de que en adelante, su vida tendrá problemas de soc!aliz~ 

c!ón. 

Algunos autores piensan incluso que un factor impar 

tante que provoca la prostitución, es que la mujer haya teni

do experiencias traumáticas de tipo sexual en su infancia. 

b) Efectos Sociales 

A consecuencia del cambio de la conducta de la vic

tima en comento, su relación con la sociedad se vé lógicamen

te alterada; la victima se torna desconfiada e !nfer!or!zada, 

la sociedad por su parte, con su reacción morbosa, hacen la -

vida de la victima aún más dificil y la imposibilitan para r~ 

cuperarse del daño sufrido. 

La violación ha sido vista por la sociedad como un 

espectáculo que excita su morbo; esto es confirmable al ver 

el número de boletos y revistas vendidas cuando el tema se -

trata de una violación, debido a este morbo (que sencillamen

te puede manifestarse en rumores), la victima se ve obligada 

hasta cambiarse de domicilio tratando de huir de la misma so

ciedad que 1 e rodea. 
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La violación en la sociedad lejos de causarle esa -

malsana actitud, debe causarle un verdadero enojo de que esto 

suceda •• •.. Lo que verdaderamente importa es nuestra capaci

dad de respuesta, de indignación ..• 1179 

Sin embargo, y pese a estas actitudes, la sociedad 

está respondiendo en manera favorable, aceptando con gusto y 

como ''buena medida'1 el hecho de proporcionar ayuda y apoyo e~ 

peciales por parte de las autoridades, a este tipo de vlcti-

mas; aunque no se ha logrado conclentizar a la totalidad de -

la sociedad al respecto, un pequeño sector de esta, ya puede 

emitir una opinión, que es por lo general favorable. 

c) Concepto de Cllnica Vict!mol6gica 

Si se desea conocer y ayudar a la victima, asf como 

prevenir futuras vtctimizaciones, es menester contar con una 

cllnica victimol6g!ca. 

La palabra cllnlca proviene del latln Kline, que sla 

nifica lecho, es decir, es la parte de la medicina que se de-

dica a observar, diagnosticar, curar y pronosticar las enfer-

medades a Ja cabecera de la cama del paciente. 

79) Saenz José Luis. DOBLE JORNADA. 'La Violación como espec
t~culo". Db. Cit. P. 15. 
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Este concepto es obviamente médico, la criminologla 

fue la primera en adoptar este sistema para estudiar la con-

ducta del criminal en forma individual, única especial e irr~ 

petible. 

La victimologla haciendo las adecuaciones pertinen

tes, elige este sistema para poder conocer todo lo que con--

cierne a la víctima. 

A través de la cllnica victima!, es posible aplicar 

la teorla victimológica a casos concretos, que servira a su -

vez, para comprobar o desechar hipótesis y recibira a cambio 

información real y verldica. 

11 La clinica es entonces, aplicac16n al caso concre-

to; identifica a la victima como un sujeto único, como un in

dividuo personal con su prop~a personalidad y problematica, -

diferente a las demas victimas con necesidades y motivaciones 

peculiares y que, por lo tanto debe ser estudiado en forma i~ 

dividualiz~da 11 • 80 

La cllnica victimológica debe contar con personal -

especializado, no serla posible que un solo profesionista pu

diera abarcar todo el campo de acción de ésta. ''Ya que los 

factores que provocan victimidad son el hombre, la sociedad, 

80) Rodrlguez Manzanera Luis.VlCTlMOLOGlA. Ob. Cit. Pag.350. 
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la naturaleza en estado original o alterado, etc., es necesa

rio establecer un programa de cooperac!6n estrecha y permane~ 

te entre médicos, soci6logos ••. •81 

Existe duda acerca de la creación de victim6logos 

pero si debe exigirse que el personal que preste asistencia a 

la victima, deba tener vocación de servicio, paciencia para -

saber escuchar, capacidad para poder comprender mas que juz-

gar, as! como adaptabilidad para integrarse al equipo de tra

bajo lnterdlsclplinarlo. 

Es de vital importancia practicar un examen cllnlco 

a la victima, pudiendo ser este psicol6glco, médico, y/o so•

clo-econ6mlco, dependiendo del tipo de delito, y de victima -

ya sea de tipo Individual o colectivo. Por ejemplo, si se tr~ 

ta de un robo de cartera no sera necesario el examen pslcol6-

glco, ya que no hubo relacl6n entre la victima y el victima-

ria. 

El hecho de aplicar un examen a la victima parece -

cosa rae!!, pero en realidad puede ser un problema, debido a -

que la víctima puede negarse a ello por miedo o verguenza, 

por el dolor que representa revivir el suceso. Es este el mo-

81) Mendelsohn Benlam. JLANUD. LA VlCTJMDLOGIA Y LAS TENDEN-
CIAS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA. Ob. Cit. Pag. 63. 
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mento donde, el personal cllnlco debera convencer y persuadir 

a la victima de que es por su propio bien. 

La cllnica victimológlca utilizara como técnicas: 

1) Entrevistas, ya que por medio de éstas el entre

vistador entabla un conocimiento directo y personal con la 

victima, obteniendo información de importancia. 

2) Examen Médico, en virtud de que entratandose de 

delitos violentos es el médico el que tiene el primer contac

to directo con la victima después del delito. 

3) Examen psicológico, debido a que la mayorla de -

los delitos dejan una secuela psicológica aunque sea mlnima. 

4) Encuesta Social ·ya que el reporte del trabajo S.!!. 

cial proporciona una información clara acerca de la posición 

socio-económica de la victima, as! como sus necesidades que -

ameritan atención inmediata. 

Una vez que se haya practicado toda esta serle de -

estudios, estos rleber~ndesembocar en un diagnóstico, es decir, -

el diagnóstico debera describir las lesiones y danos causados 

a la victima, el psicológico nos Indicara las secuelas en la 

psique de la victima y el social nos Informara en qué papel -



129 

queda la victima en el grupo social. Todo esto con el fin de 

conocer las causas que favorecieron a la vtctimización. Es e~ 

tonces. el diagnóstico el que nos servtrA para formarnos un -

pronóstico y proponer un tratamiento. 

En vlctimologla ya se comienza a hablar de una pro~ 

nosis vtctimal, es decir, que se trata de conocer con antici

pación un suceso, bas~ndose en la teorla del riesgo y las pr~ 

babilidades de reincidencia. 

En cuanto al tratamiento, este tiene dos objetivos 

fundamentales: Eliminar o en su defecto, disminuir los efec-

tos de la vtctimización y evitar futuras victimizaciones. 

Es dificil proporcionar este tratamiento, ya sea -

por que los recursos económicos, materiales y humanos no sean 

suficientes o por que la propia victima no acepte someterse a 

él. 

El primer objetivo fundamental busca proporcionar -

tratamiento médico, psicológico y social a la victima para 

tratar de que ésta se sienta en la medida de lo posible, como 

se sentla antes de ocurrir el suceso. 

La aplicación de un tratamiento, estarA limitado 
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hasta en tanto la victima sea marginada dentro del proceso p~ 

na!. 

Respecto a la cllnica v!ct!mol6g!ca se ha dicho po

co, ni siquiera Mende!sohn proporciona una idea concreta y 

clara acerca de esta. A excepción del Maestro Rodrlguez Manz~ 

nera. no fue posible encontrar a otro autor que tuviera una -

imagen precisa de lo que es una cllnica victimolOgica. 

d) La Cl!nica Vlctimol6gica de la Victima del Delito -

de Violación 

Una de las victimas que requiere de mayor cuidado, 

es la victima del delito de víolací6n, es por ello que la el! 

n!ca vict!mo!ógica que se aboque a ésta, deberé contar con 

personal especial, es decir, debe ser personal femenino el que 

se ocupe de atender a las victimas mujeres, desde los médicos 

forenses, hasta los mecanógrafos, para evitar la sensación de 

vergüenza al momento de practicar el examen médico, o al re-

dactar el hecho. 

Como se desprende del capitulo tercero de este tra

bajo la mayor!a de las victimas de violación son adolescen-

tes de 12 a 16 años es por ello que se debe tener especial 

cuidado, parece ser que el personal femenino inculca mayor 

confianza y menor temor a éstas. Al respecto es importante 
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mencionar que en la Ciudad de Telaviv se consagró una ley que 

protege a los menores victimas de delitos sexuales; por orden 

de esta Ley, el menor debe contar con un ''Examinador de la j~ 

ventud" que siendo este una psicóloga especializada en condu~ 

ta infantil. El menor no debe declarar sin permiso de su exa

minador, la declaración de la victima sera previamente prepa

rada por el examinador. Si fuese requerida una segunda decla

ración, el examinador podr~ negarse a ella si considera que -

ésto podrla causar dano al menor. 

En México, es necesario adoptar este tipo de cuida

do a las victimas menores de delito de violación. 

En cuanto al examen de la victima, es necesario que 

se le practiquen el psicológico, el médico y el estudio econ~ 

mico-social. Es decir sera necesario utilizar las cuatro 

nlcas de la cl!nlca vlctlmológlca: 

1) La Entrevista, para conocer directamente a la vi~ 

tima procurando que el reporte sea lo mas apegado a las re! 

puestas de la victima. En este tipo de entrevista generalmen

te la victima tiene una fuerte carga emocional. 

2) El Examen Médico, en este tipo de delito la opi

nión del médico es de vital importancia, ya que dependera en 

mucho de él la tipificación del delito, dara su opinión acerca 
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de si hay lesiones y su gravedad, si hay o no desfloración, -

si esta es reciente o no, si existe embarazo. que edad apare~ 

ta la victima, etc. 

3) Examen psicológico: el daño psicológico provoca

do por la violación sin lugar a dudas, deja secuelas en la 

victima la Intervención del psicólogo puede reportar un ali-

vio a la victima, pero también puede provocar una gran ten--

sión, al revivir el hecho, es por ello que el psicólogo que -

realice el examen sea el que trate a ésta en su tratamlento. 

4) La encuesta Social, para poder conocer el medio 

en que la victima del delito se desarrolla, esta es de gran -

Importancia ya que como se pudo Investigar el victimario es -

por lo general un amigo y en su mayorla, pariente de la vlcti 

ma. 

Por medio del diagnóstico sabremos en qué estado se 

encuentra la vt~tima, hasta que punto fue lesionada fisica y 

psicológicamente, hasta qué punto de su situación familiar 

cambiar&; por otro lado, también ser& posible conocer de qué 

tipo de victima se trata, (ideal, provocadora, falsa, etc.) -

es decir qué papel jugó la victima en la comisión del delito. 

El diagnóstico dar& pie al pronóstico, tratando de 
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evitar aquellas situaciones que dieron margen a la comlsl6n -

del del ita. 

En cuanto al tratamiento médico las victimas prefl~ 

ren el de sus profesionistas de cabecera por tenerles mayor -

confianza. El tratamiento pslcol6glco pocas veces se lleva 

cabo debido a la vergUenza o al dolor de revivir el trauma. 

El tratamiento pslcol6gico trata de disminuir el a~ 

sla y angustia que siguen al trauma victima!, debe atenuar los 

sentimientos de culpa o verguenza. 

El tratamiento social, tratara de integrar a la vi~ 

tima a su comunidad trabajando en el núcleo familiar, justlfl 

cando faltas o dismlnucl6n en el rendimiento escolar o labo-

ra l. 

En México, el primer centro Vlctlmol6glco que apli

có una cllnica vlctlmológlca, es CAMVAC, ya que esta es una -

verdadera cllnica victimol6gica de la victima del delito de -

vlolaci6n. 

CAMVAC labora los 365 dlas del a~o durante las 24 -

horas del dla, proporcionando ayuda de emergencia. Esta cons

tituido por un equipo de psicólogas, abogadas, y trabajadoras 

sociales. Es por ello que asesoran legalmente a la victimad! 
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rante el proceso e incluso. pueden acompañarla, si asi lo de

sea ésta, al examen ginecológico. 

Las psicólogas por su parte darAn asistencia tanto 

a la victima como a los familiares con el fin de disminuir 

los efectos de la conducta sufrida. 

Es poco Ío existente, en favor de la victimas en e1 

tudio, pero lo Importante es que ya se ha tomado conciencia -

de que es Imperante la obligación de ayudar a la victima del 

delito de Violación. 
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CAPITULO VI 

FUNCION DEL ESTADO EN LA PRESTAC!ON DE AYUDA 

A LA VICTIMA FEMENINA DE ESTE DELITO 

La Creación de Nuevos Organos Judiciales y Reformas 

al Código Penal y Código de Procedimientos Penales 

para Garantizar un pronto Auxilio a la Victima de -

este.Delito. 

Siguiendo el ejemplo de CAMVAC, la Procuradurla Ge

neral de Justicia del D.F., se convenció de la necesidad de -

pnocurar apoyo legal, médico y psicológico, as! como obtener 

la reparación del daño a las personas violadas. 

Este objetivo se pretende llevar a cabo a través de 

la Dirección de Protección. Integral a,Ia Victima, que est~ b~ 

jo la dirección y coordinación de José Luis Gutiérrez Anaya, 

Luis Rodrlguez Manzanera y Ma. de la Luz Lima, personal que -

sin lugar a dudas conoce la forma de lograrlo. 

Una buena medida tomada por el Estado, a través de 

la Procuradurla General de Justicia del D.F., fue Ja emisión 

del Acuerdo Número A/021/89, por el que se designan 4 agentes 

del Ministerio Público especiales del sexo femenino para la -

atención de los delitos sexuales y atentados al pudor, pub!!-
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r.ado er. el Diario Oficial de la Federación, el d!a 17 de Abril 

de 1989, er. el que con fundamento en los artlculos 17 de la -

Ley Organica de la Procuradur!a General de Justicia del D.F.-

4,5 fracc. VI y XXIII, 16 del Reglamento de la mencionada ley, 

260, 261. 265, 266 y 266 bis del Código Penal para el D.F. 

110, 122, 265 y demas aplicables del Código de Procedimientos 

Penales para el D.F. se crean las Agencias Investigadoras es

peciales para este tipo de delitos; tomando en consideración 

diversos aspectos tales como el Incremento alarmante de lllcl 

tos que afectan la seguridad y libertad sexual; que dichos 

lllcltos gozan de Impunidad en virtud del pudor y recato de -

la victima y que también en ocasiones derivadas de la actua-

clón de algunas autoridades, quienes con su trato deshumanlz~ 

do, poco prudente y carente de sensibilidad, producen desilu

sión y descredibllldad en las victimas que acuden ante la jul 

tlcla en demanda de Justicia. 

Estas agencias investigadoras est~n integradas por 

Ministerio Público, auxiliares y médicos forenses de SEXO fe

menino, as! como una pollc!a adscrita a esta agencia, trabaji 

doras sociales y peritos en criminalfstica. 

Aunque CAMVAC es pesimista respecto a estas medidas, 

es menester señalar que tan solo la creación de estos órganos 

es un gran avance y mas aún si la Dirección de atención a las 

vlctimas se encuentran en tan capacitadas mano~. 
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Otra buena medida adoptada por el Estado, es la que 

se tomó en el Estado de México en 1969, con la promulgación -

de la Ley Sobre Auxilio a las Victimas de Delito del Est~do -

de México, con el defecto de proponer principalmente un auxi-

1 io de tipo económico a la víctima, refiriéndose a segundo 

término a otro tipo de ayuda. 

Desafortunadamente y por la naturaleza a que se re

fiere esta Ley, no se aplica, por lo que es poco difundida. 

Respecto al proceso penal, la victima ha adquirido 

un lugar de suma importancia, la sola imputación bastara para 

que se inicie la averiguación. Tomandole gran valor a las de

ci araciones de la victima, tal es el valor que esta adquirie~ 

do en el proceso que también se debe tener cuidado entratand~ 

se de victimas falsas, para no victimizar a supuestos violad~ 

res, victimas del despecho o ~apricho de alguna mujer. 

b) Declaración de la ONU de los Derechos de la Victima 

En el Congreso de la ONU sobre la Prevención del D~ 

lito y trat•miento al delincuente, celebrado en Caracas en el 

año de 1980, se trató el tema de Ja victima del abuso del po

der económico y polltico, asi como de delitos. Por lo que se 

recomendó a Jos expertos que elaboraran un proyecto normativo. 
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En el IV Simposlum de Victimologla celebrado en To

kio en 1982, se form6 un comité para la realización de este -

proyecto. 

En 1985 en el VII Congreso de Prevención del delito 

y tratamiento del delincuente, celebrado en MlJan se aprobó -

la "Declaración sobre Jos Principios Fundamentales de Justi-

cia relativos a las victimas de delitos y relativos a las Vlf 

timas del Poder". 

Esta declaración esta dividida en dos partes: 

1.- Los principios relativos a victimas de delitos. 

2.- Los principios relativos a las victimas del ab~ 

so de Poder. 

Este documento esta constituido por 21 articulas, -

17 se refieren al primer grupo y 4 al segundo. 

Entre otras cosas, esta declaración reconoce la ne

cesidad de medidas eficaces en planos internacionales, nacio

nales y regionales en favor de las victimas de delitos y abu

sos del poder. 

El relativo a las victimas de delitos crea una defl 
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nición misma que fue enunciada en el inciso primero del capi

tulo primero del presente trabajo, el cual enunciamos nueva-

mente, estableciendo que el término victima, puede Indicar 

que la persona ha sufrido una pérdida, daño o lesión, sea en 

su persona, en su propiedad o en sus derechos humanos. 

Propone ademas que las victimas seran tratadas con 

respeto y dignidad, permitiéndoseles el acceso a los mecanis

mos legales, y proporcionarles una pronta reparación del daño. 

Debera informarseles los derechos que tiene a Ja r~ 

paración del daño. Deben adoptarse también, medidas que disml 

nuyan las molestias causadas a las victimas para proteger su 

intlmldad. 82 

La victima tiene que recibir asistencia material, -

médico, psicológica y social a través de los medios guberna-

mentales o sociales. 

Se capacitara al personal que proporcione esta as!~ 

tencia. y por 6Jtlmo, una proposición muy Importante, la ere~ 

clón de un fondo nacional que sirva de apoyo para Indemnizar 

a Ja victima, en el caso de que la reparación del daño no sea 

posible. 

82) Esta medida es indispensable para Ja victima en estudio. 
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Rodrlguez Manzanera llamó a este documento Ja Carta 

Magna de las victimas, documento Importante que reporta vital 

Interés al apoyo a victimas. 
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c D N c L u s l o N E s 

PRIMERA.- La ciencia que se ocupa del estudio de la 

victima en comento y de cualquier otra es la victlmologla. 

SEGUNDA.- Existen distintos tipos de victimas depe~ 

dier.do del pa~el asumido por ésta para la concretizac!ón del 

delito y por lo tanto, no todas las victimas del delito de 

violación son ideales o inocentes. 

TERCERA.- A contrario de las creencias populares, -

la victima del delito en tratamiento, frecuentemente es una -

niija o adclescente¡ rara vez se trata de mujeres adultas; el 

victimario no es un sujeto que escoge al azar a su víctima, -

sino que es un amigo o familiar de ésta. La violación pocas -

veces ocurre en las calles o camiones; en la mayorfa de los -

casos se realiza en una casa-habitación. 

CUARTA.- Debido a Ja mentalidad social, Ja mujer ha 

sido y sigue siendo victlmizada, por ende, para que se le de

je de victlm!zar, es primordialmente necesario que la socie-

dad cambie de mentalidad, dejando de considerarla un ser dé-

bil y poco lntellgente. 

QUINTA.- La mayor!a de las atenciones han sido para 

el criminal y la victima ha sido olvidada, en virtud a que se 
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llegó a considerar al delincuente como enfermo o victima de -

situaciones socio-económicas desfavorables. Por ello la soci~ 

dad quizo ayudar y ayudarse, proporcionándole atención para -

su reestableclmiento y prevención de nuevos delitos. 

SEXTA.- La violacl6n deja en la victima Inocente o 

Ideal efectos psicológicos y sociales que requieren dE aten-

cl6n especial para ser subsanados, a través de la Cllnlca Vi~ 

timológica se puede conocer y auxiliar a la victima. 

SEPTIMA.- La sociedad y el Estado a nivel Interna-

clona! han tomado conciencia del problema y proporciona ayuda 

a la victima, que tal vez pueda calificarse de raqultlca, pe

ro significa que por fin se ha volteado la mirada hacia la 

victima. 

OCTAVA.- A pesar del tiempo que ha pasado desde las 

primeras nociones de la vlctimologla, esta ha sido poco dlfu~ 

dida entre los estudiosos del derecho, siendo que es de vital 

importancia su apllcabllld•d, en virtud de que es Indispensa

ble, por un lado proporcionar una atención especial a vlcti-

mas inocentes y por el otro, emitir un juicio más justo con -

respecto al delincuente, cuando se trata de vlcitmas falsas. 

Respecto a lo primero, el Estado y Asociaciones Internaciona

les, ya dieron los primeros pasos. con la creación de acuerdos 

internacionales y acuerdos nacionales, concretiz~ndose es-

tas Oltimas en la creación de las Agencias Investigadoras es-
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peclales; con esta medida ya se est~ aplicando una cllnlca 

vlctlmológlca, pero también es menester realizar estudios vi~ 

tlmológlcos para no vlctimlzar a personas que son acusadas de 

lllcltos por victimas falsas o propiciatorias, para que de e~ 

te modo nos acerquemos más a una sentencia justa. 
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