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

Es sabido que en nuestro pafs cada dfa se acrece~ 

ta m&s el fndfce delictivo y como consecuencia 16gica apare

cen las vfctimas del delito. las cuales han const1tufdo un -

problema que esta siendo estudiado por los Crimino16gos. 

Al percatarnos de la importancia que reviste el -

estudio de la vfctima hemos decidido presentar en esta tesis 

los aspectos más importantes de la victimologfa. Asf pués 

este trabajo tratará a la vfctima participante del delito. -

pero también tomará en cuenta aquella que es inocente. pués 

lamentablemente se ha dejado en el olvido el estudio de la -

vfctfma, olvido Que resulta incomprensible, ya que dejamos -

una laguna en Jo que se refiere a la partic1pacf6n de las 

vfctimas en el delito y su sftuacf6n posterior. Rodrfguez 

Manzanera. afirma al respecto: ''El olvido inexplicable de -

la vfct1ma del del ita ha sido muy notorio y perjudiclal en -

el desarrollo de las ciencias penales y criminológicas. gen~ 

ralmente se ha puesto atención al criminal al que se estudia 1 

castiga, protege. reglamenta. clasifica. en tanto que a la -

vfctfma se le ignora de la forma mSs absoluta pués son los -

grandes criminales los que pasan a la historfa, de las vfcti 

mas n1 quien se acuerde" 

El estudio de la vfctima nos puede dar grandes apo~ 

cfones tanto para el tratamiento de las vfctimas comQ. para ... 

la prevención de los delitos. 



El presente trabajo se desarrollarS de la sfguie~ 

te manera : 

Como primer paso hablaremos de la Victimologfa, -

su importancia y objeto de estudio, trataremos de la vfct1ma 

su concepto y otro punto de sumo interés. La Clasificacf6n -

o T1pologfa Victimal. de diferentes autores. 

Por otra parte en el Capftulo tercero. trataremos 

111 participación de la vfctima en el delito. viendo los di

ferentes comportamientos de la vfctfma durante la comisión 

del del fto, asf como la relaci6n con el ,,·ictfmarfo, un tema 

obligado a tratar en este trabajo es el de la Reparación del 

oano. 
Por último veremos el comportamiento de la vfcti

ma en algunos del itas en concreto. 

Esperando que al exponer estas ideas se de una pe

que~a aportación a la Criminologfa y muy especialmente a la 

aplicación del Derecho Penal. 



C A P I T U L O 

VICTIMOLOGJA. 



1.1 NOCION HISTORICA: 

Las primeras investigaciones sobre la victimologta 

fuer6n hechas por estudiosos de la Crfminologta que f1jarón 

su atención en la conducta de la vtctima del delito en rela

ción con el delincuente, hasta constituir un nuevo campo de -

estudio. 

Fue asf como en el a~o de 1937 aparecierón los pri

meros trabajos sobre la Victimologfa realizados por el aboga

do israelita, Benjamin Mendelshon a quien se le atribuye ser 

el creador de la Victimologfa. En 1940 pG~lico estud~os sobre 

la V1olac16n (Gtustfzia Penale). En 1946 aparece su obra "New 

Bio Psychosocial Horizons: Victimology, y la más importante -

de sus obras "la VfctimologyN que fue publicada en la Revfeu

Internacionale de Cr1minologie et police Technique en el afta 

de 1956. 

En el ano de 1948 aparece el tratadista alemán Hans 

Von Heting de la Universidad de Vale. publica "He Criminal 

and his Victim" en el cual estudia a la vfctima como factor 

de la criminalidad. pero es preciso mencionar que nunca utili 

z6 la palabra V1ctimologia en su trabajo. La obra del maestro 



J. 

Una de las obras mA's importantes es Ta del maes-

tro El fas Neuman llamada •vfctimologfa" que constituye una 

obra muy completa de esta ciencia. 

Vemos hasta dhora todo el desarrollo de esta nueva 

ciencia aparece en pafses europeos y no es. sf no hasta 1953 

que en Latfnoamfrfca aparece otro ensayo titulado •la Impor

tancia de la Vfctfma en relacf6n con los delitos por Impru-

dencfa o Culposos del automovilismo", creado por el venezot!. 

no Jos~ Rafael Mendoza. 

Dentro de los antecedentes es preciso apuntar que

en el VI Congreso Internacional de Crfminologfa en Madrid en 

el ano de 1970, el maestro Israel Drapkfn propus6 la celebr!_ 

cf6n de un Sfmposfum Internacional de Vfctfmologfa el que se 

celebrd con gran exfto y debfdo a la gran aceptacf6n se pro

pus6 la idea de organizar un Sfmposium cada tres a~os según 

lo dice el C\..t-. Luis Rodrfguez Manzanera, en su artfculo •Los 

simposios lnternacfonales de Vfct1mologfa". 

ET prfmer Sfmposio Internacional de V1ct1mologf a 

se celebro en Jerusalen, del 2 al 6 de Septiembre de 1973 .. 

dirigida por Israel Orapkin, 
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En el cual podemos decir que se trataron los si

guientes temas: 

MI. Concepto de Vfctfmologfa. 

11. Victimfzacf6n. 

111. Causas de Victimlzac16n. 

[V. Prevenci6n, Tratamiento de Investfgacf6n. 

V. Compensacf6n" (l). 

En el a~o de 1975 se realiza un Sfmposium distin

to a los celebrados cada tres a~os en Bellagio Italia. 

Aparece una Revista Cientffica Internacional dedi

cada unfcamente a la Vfctimologfa y publicada en Wshfngton -

por Vfsage Press. 

El segundo Sfmposf um Internacional de Victimologfa 

fué del 5 al 11 de septiembre de 1976 en Bastan Massachusetts 

a manera de información, ~ste segundo simposfum se pretendfa 

que fuera dirigido por el profesor Stephen Schafer, pero el -

profesor murió el dfa 29 de julio por lo que fué dirigida por 

Regina M. Ryan (secretaria del comité organizador). 

e iones: 

Tratándose los siguientes temas. divididos por se~ 

"Secc16n t. Asp~ctos conceptuales y 1e· 

gales de la Vfctimologfa. 

(1). Rodrtguez Manzanera Luis. Los Simposios Internacionales 
de Vfctimolo~fa "lnalud al dla"N' 10 Abril 1981 san José 
Costa Rica. ig. 45. 
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Secc16n II. Las relaciones Yictima

les. 

Secci6n.Ill. La Victima y la Socledad"(Z). 

El tercer Simpos1um Internac1oan1 de Yfctimologf a 

fué del 3 al 1 de septiembre de 1979 en Muenster-Westfal fa -

Alemania dirigida por Hans Joachim. 

En el que se tratar6n temas como: 

"1. La Victimologla. 

11. Vtctlmizact6n Criminal. 

lll. La Victima y la Victimizaci6n. 

IV. Proceso de V1ctfm1zaci6n. 

V. Tratamiento. Reparación Y Prevenc16n 

Vlctlmal. 

VI. Victima y Justicia Penal" (3). 

El cuarto Simposium Internacional de Victfmologfa 

se celebr6 en Tokio y Kioto Japón en 1982, siendo uno de los 

palses m~s adelantados pués cuenta con un Instituto de Victi

mologfa fundado en 1968 por el Dr. Ko1ch1 Mfyazawa. donde se 

preparan victimo16gos. ya que cuentan con instalaciones para 

ello y personal capacitado en la materia. 

(2) lbldem. P&g. 46. 
(3) lbidem. P&g. 51,52,53,54. 
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Este cuarto Simposium, fué dividido en cuatro se-

siones: 

"!. A.spectos genera 1 es de 1. Yictimolo-

g fa. 

l l. Aspectos emplricos de 1 a Victimolo-

gla. 

I l l. Aspectos comparativos de 1 a Vic tim~ 

1 og! a. 

l V. Aspectos prdcticos de lo Vict1molo-

g!a" ( 4). 

El Quinto Simposium Internacional de Victimologfa 

se celebró 'en Zagreb, Yugoslavia en septiembre de 1985 donde 

el Comité para la Prevenci6n y Control del Crimen propusó -

que se tratará el tema ºVictimas del Crimen" 

"Drapkin se~ala Que se trata de llamar 

la atención de la opinión pública y de 

los organismos internacionales compete~ 

tes en favor del derecho de las vfctimas 

para ser inclufdo en la Declaración Un! 

versal de los Derechos del Hombre .. (5). 

(4). Neuman Elfas. Victfmoloata. Ed. Univer'5ida:d, Buenos Aireo;. 
Ar g en t 1 na , l 9 8 4-;---pag.JTS"";" 

(5). lbidem. pág. 35. 
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En M~xico existen val fosas investigaciones acerca 

de la victfmologfa hechas por el Dr. Luis Rodrfguez Manzane

ra, quien es uno de los primeros en tratar el tema. y publica 

en 1973 "Vfct1mfzaci6n en una ciudad Mexicana VeracrQz-Méxi

co". "Vfctfmologfa" y otros más. Otro adelanto importante es 

la •tey sobre auxilio de las vfcttmas del delito en el Esta

do de México". 

Es de lamentar que si esta rama de la crfminologfa 

ha sido de gran importancia para la aplfcacf6n del Orecho P~ 

nal, haya pocas obras completas, especialmente en espaftol, -

esto se debe a que es una ciencia nueva en donde aparecen 

sus primeros trabajos en 1937, y sólo existen artfculos ais

lados y pequeftos capftulos de autores como: Oenis Szabo, He~ 

tor Nfeves. Osear Crespo Solfs, Marcos A. Herrera, Jorge So

sa Chacfn y Wolfgang Marvfn E. etc. 



ª· 
1.2 DEFIHCIOH. 

Para definir a la Victimologia habr6 que mencionar 

la importancia que tiene·est6 con el delito. es decir si el 

delito lo conforman por lo regular dos partes, por una par

te el sujeto pasivo {victima) y por la otra él o los sujetos 

activos (delincuente} y que deben estudiarse conjuntamente. 

La Victimologta se puede definir como: 

"El estudio cientffico de las victimas en 

sentido amplio, pero la victimologta no -

se agota con el estudio del sujeto pasivo 

del delito si no que atiende a otras per-

sanas que son afectadas y a otros campos 

no delictivos como puede ser el de acci

dentes• (6). 

Podemos apreciar que el concepto nos habla de una 

Victimologfa a la ~ue le interesa la vtctima del delito, es 

decir la afectada de un bien juridicamente tutelado. pero -

también atiende a aquellas que el delito las afecta. como lo 

son los familiares de la víctima y llendo más a116 a los fa

miliares del delincuente, extendiendose también a 1as vfcti-

mas.de los accidentes. 

(6). Rodrtguez Manzanera Luis. Criminologfa. Ed. Porrúa Ja. 
ed. México. O.F. 1979 pAg. 72. 
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Ast apuntamos otra definic16n dad por el primer 

Simpostum Internacional de Victtmologfa que la define como: 

•El estudio cientfftco de las vtcttmas 

del delito" (7). 

Existe otra definici6n que a nuestro parecer es 

mis completa la cu31 la deftne de la siguiente manera: 

11 Estudto cient•rtco de las vfctimas de un 

del1to o de una condücta Jntisocial y que 

se extiende no s61o a qutenes son sujetos 

pasivos de un delito, sino a qutenees re-

sultan afectados por la conducta delicti 

va"(B). 

Como ya lo dije antes al Derecho Penal le intere

sa la vtctima del delito para llegar a obtener una sentencia 

más precisa. Y acudiendo a la prevención del delito de ning~ 

na manera el Derecho Penal debe olvidar a los que resultan -

afectados del delito después de la vtctima, pués estos pue

den acarrear futuros crimino16gicos serios para la sociedad. 

(7). ~~~~~~~Í~ 9~=~zQ~~r~ 1 ~~i~A 9 ~1Wy~sios Internacionales de 

(8). Orellana Wiarco Octavio A. Manual de Criminologta Ed.P~ 
rrúa Ja. ed. México. D.F. 1985 pág. 61. 
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1.2.1 TERMINOLOGIA. 

Es importante puntualizar que la Vfctfmologfa de

be tener su lenguaje y conceptos propios. para desarrollar 

·y cumplir con sus objetivos: verbigracia. en el Derecho Pe

nal a la persona que por algún iltcfto pferde la vida se 11!. 

ma occiso. y por el contrario en el Derecho Familiar a esa -

misma persona se le denomina De cufus. 

es asf como Mendelshon llama por primera vez a 

esta ciencia •vf ctfmologfe• que traducida al espaftol quiere 

decir 11 Vfctfmologfa" nombre con el cual fue acepatada por la 

mayor fa de los estudiosos del tema. hasta que el maestro Luis 

Jim~nez de Asúa dice. que a su buen ver deberfa llamarse •v1~ 

tfmfologfa•, pero según El fas Neuman lo correct~ 

que nos inclinamos es por llamarla "Victimologta•. 

y por 1 o 

Es por eso que también la Victimologfa establece 

su lenguaje propio con el que debemos de expresarnos: 

En primer t~rmino al sujeto pasivo del delito, se 

le llamará vtctima, quien es la que recibe en un momento da

do el menoscabo de su persona, quien sufre el delito. 



11' 

Por otro lado tenemos al Sujeto Activo denominado 

Victimario, que según el diccionario lo define como: Asesino 

que mata, persona que por sus acciones o modo de actuar pro

duce dafto o perjuicio a otra convirt1endo1a en su vfctfma,es 

puéS quien realiza la conducta flfcita,es decir el presunto 

responsable del delito. 

Existe otro concepto llamado Vfctfmfdad, que se re

fiere al número de vfctfmas existentes. es un concepto paral~ 

lo al de la criminal fdad. 

por último el m~~ importante de estos conceptos 

es la palabra victfmologfa con lo cual nos referimos a la -

ciencia que estudia a la vfctima y sus entornos. 

En conclusi6n diremos que los t~rminos con los cu~ 

les trabajaremos son los siguientes: 

A) Vfctfmol ogfa. 

B) Vfct1ma. 

C) Victimario. 

D) Vfctfmfdad. 



1.3 OBJETO OE ESTUDIO. 

Para que una teQrfa evolucione al grado de llegar 

a ser una verdadera ciencia es decir lograr un estudio cie~ 

t1f1co, debe de tener un objeto de estudio bien definido y 

este sin duda lo constituye la vfct1ma derivada de un delito 

El interés fundamental de esta ciencia serl el de 

clasificar y entender a la vfctima de un ilfcito o de una -

conducta ant1soca11, el de estudiar su comportamiento frente 

al delito y frente al delincuente. también la Victtmologfa -

atendera aquellas vfcttmas¡ que sufren el menoscabo de su pe~ 

sana indirectamente, como ser1an los familiares, ya sea de -

la vtcttma o del victimario y que llegan a constituirse en s~ 

rtos problemas para la sociedad. de no ser atendidos a tiempo. 

Algo que debe considerar la Victimologfa es el bien 

estar de la v{ctima para ello debe hacer pronta la compensa

ci6n constitufda en nuestro Derecho Penal como Reparaci6n del 

Oa~o. siendo la única que existe en nuestro Derecho. 
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El maestra Luis Rodr1guez Manzanera. propone que 

la Vfctfmologta deber! atender los siguientes temas refere~ 

tes a la vfctima. 

"Al Concepto de Victimologla. 

B) Relaciones de la Vfctfmologfa con 

otras ramas del conocimiento. 

C) Concepto de Victima. 

D) Tipología Victfmal. 

E) Relación Crimin•l-Victima. 

F) La vfctima y sus relaciones con la 

sociedad. 

G) Vfctfmizacf6n y vict1mfdad. 

H) Compensac16n a las Victima. 

l) Seguro V1ct1ma1. 

J) Tratamiento de 1 a v f et 1 ma. 

K) Prevenc16n Vfctimal. 

L) El criminal como vfctima. 

M) Vfctimas en determinados delitos sexu~ 

les contra la persona. patrfmon1ales"(9) 

(9) Rodrlguez H•nzanera Luis, Crimlnologla Ob. Cit. Pdg. 73,74 



1.4 FINES DE LA V!CT!MOLOGJA. 

Los principales fines de la Victimologfa son: 

A) Prevención de1 delito. 

B) Oetectación e identificaci6n de Vfctimas -

Latentes. 

C) Desorrollo Cientifico de la Victimologfa. 

PREYEHCION DEL DELITO. 

14. 

El hecho de prevenir el delito hace que disminuya 

el número de v{ctimas, pués ast como e~isten personas con • 

grandes posibilidades de cometer un delito. también ex1sten 

personas que son propensas para ser v1ctimizadas. es por 

eso que la prevención constituye una ffnalidad principal de 

la Victimologf a porque como lo afirma el maestro Senjamir. -

Hendel shon. 

"Entre menos vtctimas significa menos -

pérdidas y una mayor energfa vital ca

paz de a~egurar la existencia del ser 

h.umano. Ya que el hombre representa 1 a 

fuerza creadora en la sociedad•(IO). 

Es importante pués que para p~evenir se establez

can métodos, ya sean ffsicos o psicológicos. 

(lO). Mendelshon Benjamin. La victimoloqfa y las Tendencias 
de la Sociedad Contemporánea "lnatud al dfa" N1 lO, Afio 
4, San José Costa Rica. P3g. 40. 
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DETECTACION E IOENTIF!CACION OE VICTIMAS LATENTES. 

Otra f1nalfdad es la de detectar a Ta vfctfma pa

ra brindarle ayuda a trav~s de la eduac16n preventiva, y 

no 11 eguen a ser presa f.fci 1 de delincuentes. 

En el momento en que se detecte la presencia de -

una vfctfma deben buscarse los métodos oara atenderla y mi

norar su sufrimiento y sobretodo el de instrufrla para que 

no llegue a ser nuevamente vfctfma, el estudioso deber& co~ 

siderar una serie de elementos: Los cuales se van a dividir 

en A) Personalidad Objetiva. y B) Personalidad Subjet1va. 

A) PERSONALIDAO OBJETIVA: o sea los car!cteres ex· 

ternos del sujeto como son: 

!.-Edad. 

2.- Sexo. 

J.- Posfbflfdad Econ6mfca. 

4.- Estabilidad Familiar. 

S.- Grado de Escolaridad. 

6.- Medio ambiente en que se desarrolla. 

B) PERSONAL!OAO SUBJETIVA: o sea las caracterlstf· 

cas internas del sujeto (Psico16gic~s} como son: 

l.- La fntelfgencfa. 

2.- Cualidades Morales. (bondad, maldad etc). 

J.- El car~cter. 
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Tomando en cuenta estos puntos se le podrá dar 

la ayuda adecuada y m~s acertada tratando de lograr que la 

vfct1ma aprenda a no serlo y a defenderse en ataques post~ 

rfores, y con todo esto lograremos una v1ctfmidad menor. 

DESARROLLO CIENTIFICO DE LA VICT!MOLOGIA: 

Es el hecho de lograr su independencia de la 

Crfminologfa, cosa que se esta llevando a cabo poco a poco 

pués cuenta con terminologfa propia y un objeto de estudio 

deffnfdo, aunque algunos autores no le han querido dar ese 

caricter de ciencia. otros opinan que por las crecientes i~ 

vestfgacfones sobre la vtctima y su comportamiento pronto -

veremos el nacimiento de una verdadera ciencia de la vfctima 

que auxilie a la aplicación del Derecho Penal. 

A nuestro ver otra finalidad que contiene la Vi~ 

timologfa o que debiera contener, es la de hacer pronta y -

efectiva la Reparación del Cano pu~s en muchos casos no se -

da y en otros ni se intenta, y para esto hay que entender 

que es un derecho que la vfctima tiene, y para que esta se -

lleve a cabo más eficazmente, se estableciera como en Japón 

un Instituto para ayuda de la vfctima y estudio de ella. 
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1.5 RELACION DE LA VICTlHOLOGIA CON LA CRlHINOLOGlA. 

Es de lamentar que siendo la vtctima el sujeto p~ 

sivo del delito. y ademAs un elemento de este, no haya sido 

estudiada, ni se le haya dado la importancia que se le ha d~ 

do al delincuente. S61o el delincuente ha sido la parte del 

delito que se atiende, se estudia, se clasifica y se readap

ta. En tanto la vfctima se le olvida totalmente, y como dice 

el Dr. Luis Rodrfguez Manzanera. 

MEl olvido de la vtctima puede deberse a 

varios motivos quizá nos identificamos -

con el criminal, es un sujeto que realiza 

conductas que nosotros desearfamos ejecu

tar pero no nos atrevemos con la vtctima 

nadie se identifica, nadie desea ser roba

do, lesionado, violado o torturado• (11). 

Hasta hace poco tiempo aparece una nueva rama que 

saca del olvido a la otra parte del delito. llamada Victimo

logfa. Claro que con todo esto no queremos decir que el est~ 

dio del delincuente no sea importante al contrario (ya que -

este es el que comete el delito), lo que se trata de dejar -

(ll) Rodrlgue2 Manzanera Luis, Crfmfnologla Ob. Cit. pág. 73. 



18. 

ver es que habr! que estudiarlos conjuntamente para saber -

hasta que punto es responsable uno o él otro, para que asf 

a la hora de juzgar el juez sea prec1so y trate de ser jus

~. 

Es preciso seftalar que estas dos ciencias enrique

cen a la aplfcaci6n del derecho penal, son ciencias auxflia

res de gran importancia y como vuelve a opinar el maestro 

luis Rodrtguez Manzanera: "Sin la Vfctfmologfa, la Crfmfnot2 

gfa estaba coja-, el crimen no debe ser un mon61ogo sino un 

escalofriante diálogo entre el criminal y la vfctfma. Hacer 

Crimfnologfa sfn Vfctimologfa es ver el problema a medias. 
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1.6 RELACION DE LA V!CTIMOLOG!A CON EL DERECHO PENAL. 

El derecho penal, en su afán de proteger a 1a so-

ciedad del delfto~ se hace auxiliar de otras ciencias y ra· 

mas, para lograr seguridad jurfdfca y bien comün entre los· 

individuos asf como la protección de los bienes tutelados -

por el C6dfgo Penal como son: La v;da, La libertad y La pr~ 

piedad. etc. 

Una de estas ramas auxiliares es Ta Vtctimologfa 

que como toda ciencia auxiliar: 

-No intenta guiar la conducta humana -

sino explicar las causas. estudiar el 

nexo entre el delito y los factores -

que influyen en su producct6n" (12). 

También con la ayuda de la Victimologfa hemos lo

grado superar aquello de que la vfctfma era siempre inocente, 

claro que esto es totalmente incierto pués se ha sabido casos 

en los que la vfctfma es igualmente responsable que el victi

mario .. delfncuente, he dQUf la importancia de esta teorfa que 

con su estudio el juez podr~ esclarecer los hechos en el ilf

cfto y dar-le un panorama más precfso a la hora de dictar sen-

(12). Castellanos Tena F~rnando. Lfneamfentos Elementales de 
p_ereeho Penal. Ed. Porrúa. 18 ed. Réx1co O.F. 1983 p3g.25. 



tencia la cual logrará ser apegada a la realidad. 

Con todo esto que acabamos de mencionar sobre la 

importancia de esta rama 9 vemos que la legislacian ha habl~ 

do poco de ella y no nada más en nuestros codigos sino en -

los de otros palses también. 

El maestro Jorge Sosa Chdcin afirma que la Ley Pe

nal deber~ tomar en cuenta tres aspectos: 

uA) Personalidad de la vfctima. 

B) Relación Criminal Víctima. 

C) Actuación de la vf~tima como factor 

de la génesis del crimen" (13). 

Estos tres aspectos se tomaran en cuenta en este 

caso por los administradores de justicia para agravar la p~ 

na atenuarla o absolverlo, tomando en cuanta también. la La 

legítima Defensa. La Provocación de la víctima, Eutanasia.

Consentimiento de la víctima. etc. 

Aqui vernos una vez m~s la necesidad de incorporar 

a la víctima no como un resultado del delito si no como una 

p~rsor1a ~u~ pdrticipa y que pueae llegar a obtener una san-

ción por su comportamiento. Habrá que mencionar que existe 

en M~xico una ley sobre Auxilio de las Vfctimas del Delito 

en el Estado de México. la que constituye un adelanto fmpo~ 

(13). Sosa Chacin Jorge. Victimologfa y el Derecho Penal 9 Anua 
rio del Instituto de Ciencias Penales y Cr1m1nológicas.
Caracas Venezuela N' 2. 1968. pág.197. 
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tante. aunque solamente hable de ld ayuda económica para la 

ayuda econ6mica para la vfctima. dejando fuera la ayuda psi 

cológfca. (de esta ley hablaremos m~s adelante}. 

En el Código Penal para el Distrito federal en el 

tftulo tercero "Aplicación de las Sanciones'' capttulo I Re-

glas Generales a la letra dice ast: 

uArt. 52: En la aplicación de las sancf~ 

nes penales se tendrá en cuenta: 

Inciso 2do: La edaa, la educación, la -

ta precedente del sujeto, los motivos que 

lo impulsaron o determinaron a delinquir 

y sus condiciones económicas. 

Inciso 4t0.párrafo i.El juez deberd tomar 

conocimiento directo del sujeto. de la -

vfctima y de las circunstancias del hecno 

en la medida requerida para cada caso»(l4}. 

Segan podemos aprecidr el juez tendr~ _que tomar en 

cuenta estos aspectos citados en estos artfculos, pero esto-
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muy pocas veces se lleva a cdbo en cuanto al delincuente. 

y en cuanto a la vfctima menos; por no tomarlos en c~enta 

el juez $e l1mita a ser aplicador de penas y no un verda

dero admintstrador de justicia, 

En otro~ µaises también es tomada en cuenta a la 

vfctima como en: 

"El Código Penal de Etiopfa Art.81.Con 

sagra la agravante génerica en razón 

de que ei suj~to pasivo merezca protes 

c16n especial en razón de su edad. de 

su estado de salud o de su función. y 

especialmente a una persona sin defe~ 

sa, débil de espiritú, enfermo o pri-

s1o~ero. o ~scendtente e descendiente 

o un ministro de un culto. o un repr~ 

sentante de una autoridaá constitufda 

o un funcionario público en el ejerci 

eta de sus funciones''(l5). 

El Código Penal Argentino- Art. 41 inc.2 

Ci juez deberá tener conocimiento dire~ 

to y de su visu del sujeto de la vfctima 

(15). Sosa Chacin Jorge. Victlmologfa y Derecho Penal, Ob. 
Cit. p~g. zas. 
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y de las circ~nstanc1as del hecho. en 

medida requerida para cada caso"(l6). 

Jfménez de AsUa. afirma que de ser este artfculo 

llevado a cabo más hurana y además precisar si la vfctima 

ha participada en el delito y como consecuencia tendrfamos 

una pena equivalente a las sucesos. 

Tambien el maestro Rodal fo Morena. expresa la im

portanc1a de la situación de la vfctima y su comportamiento 

para graduar la pena aplicable al responsable del del ita. 

Ellas heuman, nos habla de la necesidad de oue el 

juez conozca a quien va a sentenciar. pero deberá conocer -

también a la víctima y afirina qi;e en el juicio oral resulta 

m~s fácil tener contacto con la pareja oenal. 

Además el maestro E~ias Neuman menciona: 

''Creo Que e$os juec~s ti~nden J concr~-

tar un~ justlcla Tecno-Jurfdica y leg~ 

lista desvinculandola del ser humano -

que es el centro del suceso penal. Una 

ley perfecta un proceso perfecto y una 

(16). Neuman Elias, Victtmolo9fa Ob. Cft. pag. 17. 
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1nterpretac16n oerfecta pero deshuma

nizados. recuerdan al mundo tecnocrá-

tfco de los robots" (l7). 

Agregare un comentario muy acertado del maestro 

Luis Rodrfguez Manzanera: 

"Es necesario una revisión de la legf~ 

laci6n procesal atendiendo fundamental 

mente a la protección de la victima y 

al sufrimiento del acusado para evitar 

que 1~ pri~e~a quede desa~parada y el 

segundo se convierta a su vez en una -

victima .. (18). 

Por último diremos que en el Código oara el Ois-

trito federal en los Estados de Michoacán y Chihuahua, los 

cuales toman en cuenta la conducta de la vfctima para agra

var :.J atenuar la penalidad. también consideran al del incue!!_ 

te se9ún la relación Criminal-Vfctima. 

( 17). lbidem pág. 80. 

(18). ~odrfguez Manzanera Luis. Los simposios internaciona
les de Victimolog!a. Ob. Cit. p3g. 46. 
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Como manera de ubicar a la V1ctimologfa dentro • 

de las ciencias penales (plano jurfdica} mencionaremos la 

que nos proporciona el maestro, Alfonso Ouir6z Cuarón: 

"l. CR!M!NOLOGIA. 

A) Antropologfa Crimino16qica. 

B) Psicologfa Criminológica. 

C) Biologfa Criminológica. 

O) Sociología Criminológica. 

E} Criminal fstica. 

F) Penología. 

G) Vktf•ologfa 

II .HISTORIA Y FILOSOFIA. 

A} Historia del Derecho Penal, 

B) Legislacf6n penal comparada 

C) F11osoffa del Derecho. 

III.C!ENC!AS JUR!O!CO REPRESIVAS. 

A) Derecho Penal, dogmática penal. 

B) Derecho Procesal Penal. 

C) Derecho Ejecutivo Penal. 

D) Derecho de Polfc1a. 

IV.CIENCIAS BAS!CAS, ESENCIALES Y FUNDAMENTALES. 

A) Medfcfan Forense. 

B) Psfquia.trfa Forense. 

C) Metodolog!a. 

O) Pol!tfca Crfmfnológfca" (19), 

(19). Quirdz Cuar6n Alfonso. Evolucf6n de la Crfminologfa Derecho 
Penal Contempo~Jneo N1 3 Mex1co. D.F. 1975 pag. Zs. 
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LA VICTIMA. 

2.1 NOC!ON HISTOR!CA. 

Al hacer un estudio de los antecedentes de la vfs 

tima. podemos afirmar que ésta surge en forma simultanea al 

delito, y es asl como aparece el primer crimen. cuando Cvfn 

mato a su hermano Abel. cre.Sndose asf como primeras vfctimas 

Abel y su fa.mil 'fa. Después de ese primer delito se han veni

do cometiendo muchos en todo el mundo. y como consecuencia -

lógica también se han dado las vfctimas, mismas que por des

gracia no se han atendido ni ayudado debidamente, a tal gra

do de convertir su hecho doloso contra la sociedad, ocasio-

nando aumento de la criminalidad y de la reincidencia. 

De lo anterior deducimos la existencia de la \lfc-

tima a través de la historia y as~ comentaremos pasajes his

tóricos en los que la vtctima era tomada en cuenta: 

Con los Aztecas: 

11 El robo se castigaba con la esclavitud 

hasta que se hiciera la restitución de 

lo robado al ofendido o con una multaH 

t 20 l. 

(20). Rico Jase Ha. Crimen y Justicia en América Latina.siglo 
XXI editores S.A. 5a. ed. México D.F. 1981 p3g. 52. 



Con los Ma7as: 

Homicidio: 

Adulterio: 

Robo: 
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-como en las dem!s civilizaciones pre

colombianas el homicidio llevado siem

pre aparejada la pena de muerte a me

nos que los parientes del culpable es

tuviesen dispuestos a indemnizar a los 

deudores de la vlctima"(21). 

"Era entregado al ofendido quien podta 

perdonarlo o bien matarlo y en cuanto 

a la mujer, su venganza e infamia se -

consideraba penas suficientes" 

"El robo de casa no podta ser devuelta 

se castigaba con la esclavitud del in

fractor al ofendido"(22). 

2. l. l VENGANZA PRIVADA. 

En la Venganza Privada. la v1ctima juega un papel 

interesante, pués cuando ocurrfa un delito, el ofendidldo o 

sus familiares pod~an vengar el daño sufrido y as~. la víc

tima de alguna manera era tomada en cuenta, aunque con esto 

no quiero decir que esta etapa haya sido correctd, sino que 

por lo menos las v1ctimas tenían alguna defensa. 

(21). lbldem. p~g. 53. 

(22). ldem. 
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Se dice que el hombre cuando es atacado, en sus -

bienes patrimoniales y su integridad corporal, reacciona a 

instintos de Conservación y Defensa, y al querer el hombre 

proteger sus bienes tenfa que defenderse ante 1~ presencia 

de una ofensa, lo que daba por resutado que ganara el m.S.s 

fuerte. 

A la venganza privada se le conoce también como -

una Venganza de Sangre, como lo comenta el maestro Fernando 

Castellanos, que al ejecutar la acción de la venganza en la 

persona que cometio el delito se excedfan, ast aparece la 1~ 

yenda "OJO POR OJO DIENTE POR DIENTE". Esto queria decir que 

el ofendido deber1a causar un da~o de igual magnitud al re

cibido. como lo apunta Drapkin. ''no m~~ que un ojo por ojo -

no más que un diente por diente, una vida por otra vida. La 

Ley del Talión fué también conocida en el Zend-Avesta. Códf

go de Manúde la India y las XII T~blas. 

Más tarde surge una figura 11dmada "Composfcfones 

o Compensact6n 11 segGn el cual, el victimario podfa comprar 

el derecho de venganza ya sea a la vfctima o il sus familiares. 

A la vfctima le correspondia fijar la cantidad de la compra. 
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2.2 DEf!NICION: 

En este punto seria ya repetitivo dar las razones 

por las que la v1ctima es importante para el Derecho Penal 

pero si es importante proporcionar varias definiciones. y de 

ahi formar un criterio sobre 10 que es una víctima y lo más 

importante el papel que Juega en los delitos para graduar la 

responsab11 idad criminal. 

A manera de información histórica daremos las si-

guientes definiciones: 

"El significado de la palabra vfctima proviene del 

latin "VíctimaP. que quiere decir sacrificio; y del hebraico 

"Korban". encontrado en la biblia que quiere decir "Ofreci

miento al Templo". Otro conceoto de víctima encontrado en la 

Biblia "Es la persona que sufre a causa de los actos cometi

dos por un agresor''(24). 

Por otro lado la palabra vfctima tiene dos varie

dades "Vincire", animales que se sacrifican a los dioses y 

deidades ''Vincere", que representa al sujeto vencido. Y ast 

vict1m, en inglés, victime en francés y vtctima en italia-

no" (25). 

{24).Cfr. Mendelshon Benjam1n. La victimologfa y 1ds Tenden
cias de la sociedad contemporAnea. Ób. Cit. pSg. 56. 

(25).Cfr. Neuman Ellas. V1ct1mologla Ob. Cit. pág.24. 
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En el d1cc1onar1o encontramos algunas definiciones: 

•A) Persona o Animal destinado al sacrifi 

cio. 

a) Persona que sufre por culpa de otro o 

por causa fortuita. 

C) Persona que se expone a un grave rie~ 

go en beneficio de otra"(26). 

Esta por dem&s decir que al derecho penal no le i~ 

teresa la deffnic10n que nos da el diccionario. en tanto que 

los 3nimales no soo sujetos de derecho, p~ro cuando ya se re 

f1ere a una persona destinada al sacrificio es otra cosa. no 

queriendo decir con esto que es la definici6n correcta de vf~ 

tima. pero sin analizar que aún en nuestros dfas se pueden -

dar sacrificios humanos en los que el Derecho Penal tiene m~ 

cho que ver. Podemos citar un ejemplo de ello que nos da el 

maestro Orapkfn. MEn donde una madre comete homicidio con uno 

de sus hijos y queria hacer lo mismo con el otro por creer -

que eran hijas de sat&n. También otro ejemplo conocido fue el 

del padre Janes de Guyana. donde se daban sacrificios humanos 

ofrecidos a los dioses. pero a fin de cuentas homicidio en el 

cual existe un instiqador que es el que comete el delttJ. 

(26). Gran Larousse Universal Diccionario de la Lengua G-Z 
Volumen 44 Plaza & Janes S.A. Barcelona editores 1975-
1984. 
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Ahora bien, habr~ que asentar que al Derecho Penal 

y a la Victimologla, como rama auxiliar de este le interesa 

la vtctima que sufre el menoscabo de su persona a causa de -

una conducta delictiva. es decir al que padece daños en los 

bfenes juridicamente protegidos por el Derecho Penal. 

Con todo esto abarcaremos cualquier conducta contra 

una persona aunque esta lo haya cometido imprudencialmente. 

Pero también debemos abarcar aquellas personas que 

pueden llegar a constituir vtctimas indirectas. esto con el -

fin de lograr la prevención del delito. 

Ast pués Jiménez de Asúa. dice que para el Vfctima 

"Es la persona que sucumbe, la que sufre 

las consecuencias de un acto. de un he-

cho o de un acctdente•(27). 

Ast también el maestro Hans Von Hettng. define a -

la vfctima como: 

-vtctima según la concepci6n de la vida 

es la persona lesionada objetivamente 

en un bien jurfdico protegido y se sie~ 

te subjetivamente esta lesi6n con desa

grado o dolor"(28). 

(27). Jiménez de Asüa. La llamada Victimolo fa Estudios de 
Derecho Penal y Cr m1no og a. E . me a a. e • r9en
tina 1961 pdg. 204. 

(28). Von Heting Hans, El Del ita. Traducci6n castellana y no
tas por M~riano Barbara Santos, Jos~ Cerezo Mir y Jos~ 
Ha. Rodrfguez D. Ed. Espasa Calpe. Vol. ll. Madrid 1971 
1972. Pág. 540 
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Lfttere considera: 

"Como vTctfma a aquel que es sacrificado 

en sus intereses o pasiones por otro"(29) 

Con relación a esta deffnicf6n notamos ya. un con

cepto de la vfctfma del del ita propiamente. en ta que en su 

momento resulta de gran relevancia a la hora de juzgar a un -

procesado, y asf servir para graduar la culpabilidad y peli

grosidad del indiciado que nos da por resultado una sentencia 

acertada. 

No podemos ni debemos olvidar a una vfctfma de un -

delito y menos aquellas vfctfmas llamadas indirectas, porque 

de hacerlo nos vertamos en serios problemas de delincuencia 

y de vfctfmfdad. De del fncuencta. porque se pueden tornar P!;, 

1 fgrosos por faltarles ayuda económica, por ejemplo cuando -

cometen homicidio a un padre de familia que mantiene econdmi

camente a menores de edad 1 estos al ver que no tienen para 

comer se ven en la necesidad de robar. o a veces por sentir -

que la justfc1a ha sfdo injusta con ellos. De vfctfmidad, PO!,. 

que pueden llegar a constituirse vfctimas fáciles de delincue~ 

tes. 

Y en este caso reitero mf observacidn de la ayuda -

que debe de exfstir para la vfctfma, que no sea solamente econ~ 

(29). Jfmenéz Huerta Harfano."El Ministerio PQblfco y la Protec 
cfón de la vfctfma del delito'' Cr1minalfa 1 No. 9 Ai'lo XXIX 
Septiembre, 1963. Pag:--ITT"O.-
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mica si no psicológica. médica y socio16gica a llegar al gr~ 

do de readaptarla. 

Por tratarse de un trabajo de Derecho Penal-Crimi 

nologfa-V1ctimologfa. en mi humilde opinión quiero expresar 

lo que significa para mt "v,ctima" 

wEs la persona que sufre por la conducta delictiva 

de otra persona sobre los bienes jurfdicamente protegidos por 

el Derecho Penal. esto abarca también accidentes tmprudenct~ 

les. donde no es exactamente una conducta dellct1va. pero si 

se ataca un bien jurfdtcamente protegido. 

Apuntaremos otra definic1ór. encontrada en un docu

mento. enviado a la Procuraduria General de la República. el 

9 de febrero de 1988 contenida en una resolución de la Asam

blea General 40/3496 en sesión plenaria del 29 de noviembre 

de 1985, pra responder a una encuesta relativa a la aplica

ción de la declaración sobre los hPrinciptos Fundamentales de 

Just1c1a para las Vfctimas de Delito y del Abuso del Poder•. 

"Se entendera por vfcttmas las personas que, indi

vidual o colectivamente hayan sufrido danos, inclusive lesi~ 

nes fisfcas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida fina~ 

ciera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. 

como consecuenc1a de accione~ u omi~ion~~ que violen la legt~ 

lact6n penal vigente en los Estados miembros. inclutda la que 

prescribe el abuso de poder" 
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2.3 LA PAREJA PENAL, 

La pareja penal fue creada por Benjamin Mendelshon 

y m~s tarde "el delincuente y su victima" creada por Hans -

'Ion Heting. 

Esta expresión de Pareja Penal debe ser distingui

da de lo que es "La Pareja Delincuente" o la ~Pareja Criminal" 

una relac16n, pero a veces suele comenzar siendo agradable 

el delincuente se encarga de causar desarmon1a. provocando un 

acto delictivo vtct1ma-vtctimarfo. Son dos polos opuestos 

donde ta vtctima no quiere el perjuicto ocasionado por el vi~ 

timario. 

~n cambio en la Pareja Criminal. donde existe el in

cubo-dominante y el sucubo-domtnado (Lenguaje Psicoanálitico) 

en el que hay mutuo y pleno acuerdo, se manifiesta verdadera 

armonfa para realitar el acto de11ct1vo. 

En donde a Veces es confuso segregar quien cometi6 

el del ita. s1 una pareja penal o una pareja criminal. 
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Z.4 CLASIFICACION OE BENJAHIN HENDELSHON. 

En este inciso se tratar~ de dar varias clases de 

vfct1mas; y proporcionar Ta responsabilidad de la v1ctima -

fr-ente a 1 del f to. 

El hecho d~ haber creado una clasificaci6n de las 

vfctimas o Tfpologfa Victimal, es de gran importancia para -

el Derecho Penal en cuanto a la prevención del delito. y a -

su vez dado el delito para dar sentencia. Porque al clasifi

car a la vfctima nos lleva a estudiar rasgos partfculares del 

sujeto pasivo que faciliten para que el Juez pueda mediar la 

responsabilidad y comportamiento de la vfctfma de un flfcito 

llevandonos a conocer con exactitud a la ~lctima. 

Benjamin Hendelshon, clasifica a la vfctfma desde 

el punto de vista de la cul pab11 idad, pués afirma que Ta vf~ 

tima puede ser tan culpable como el victimario del hecho de-

1 ictivo, para eso establece una gr~fica, donde ex;sten do! -

polos opuestos en el que se gradúa de O' a 100' grados de 

cul pabil ida d. 



35. 

En donde en c1rcunstancias normales (0 1
) correspo~ 

de a la culpabilidad de la vfctlma (o sea ninguna) y puede -

llegar a ser más; y (100 1
) corresponde a la culpabilidad del 

victfmarfo y puede llegar a ser menos, basandose Mendelshon 

en que v1ctfma y vfctfmarfo no quedan en palos opuestos sino 

en polos intermedios llega a establecer su Tipologfa Vfctf

mal. 

Hendelshon clasifica a la vfctfma desde el punto de 

vista de la culpabilidad divfdfendola en grupos: 

"Prtmer Grupo: A) Vlctfma Inocente. 

En donde el victimario recibe fntegramente la pena, 

pués la vfc~ima no provoco la agres16n. y no habrá atenuante 

para el vfctfmario. 

Segundo Grupo: A) Victima por Ignorancia 

B) Vfctima Voluntaria. 

C) Vfctima provocadora. 

O) Vf ctima por tmprudenci a. 

Es tas vfctfmas en algún momento han participado en 

la provocac16n del hecho delictivo y 1 a pena podr.1 ser aten u!_ 

da para el victfmarto. 
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Tercer Grupo: A) Vfctfma Infractor o agresora 

B) Victima Simuladora. 

C) Vfctfma Imaginaria. 

Estas victimas son las que cometen el hecho f11c! 

to por lo tanto son totalmente culpables y los vfctinarfos 

pueden ser inocentes" (30). 

Asf clasffica a la vfctima: 

Primer Grupo: 

1.- Vfctfma enteramente inocente o Vfctfma ideal: 

Por lo regular esta clase de vfctfma no aporta -

nada para desencadenar el hecho delictivo por parte del su

jeto activo-vfctfmarfo, es una vfctfma casual, por lo tanto 

la pena no podr'4 ser atenuada por el juez. sino por el con

trario tendrá una sentencia justa. 

Su particfpaci6n es nula pués ni siquiera existe 

una culpabilidad fnconciente. Asf podrfamos agregar que la 

persona aue se encuentre en este supuesto es una vfctfma ti 

pica. Como ejemplo podriamos cftar: a la persona que acude a 

un banco a realizar alguna operaci6n y el banco e~ asaltado 

y resulta ser rehén de Tos asaltantes. 

(30). Cfr. Neuman Elias, Victimologfa, Ob. Cft. pAg. 61. 
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Otro ejemplo claro es el de los avtones secuestr~ 

dos donde las vfctimas por lo regular no tienen que ver nada 

con los delincuentes, ast como los accidentes automovflfsti

cos. 

Segundo Grupo: 

l.- La vfctima de culpabilidad menor o por ignora~ 

cia. 
Este tipo de vfctima impulsa en menor grado pero -

no intencional el hecho delictivo. Como ejemplo mencionaremos 

el que nos proporciona Elfas Neuman: 

"En el caso de la pareja de enamorados 

que mantiene relaciones sexuales al aire 

libre o en un sitio no muy oculto de las 

miradas o de la posibilidad de ser adve~ 

tfdos. son atacados por una pandilla y -

sucede la ~iolacfón de la muchacha y la 

muerte del joven amante"(Jl). 

2.- la vfctima es tan culpable como el infractor -

(vfct1ma voluntaria}. 

En este caso la vfctima y el infractor son culpa

bles igualmente. por lo tanto al dictar sentencia ser& ate

nuada para el victimario, como ejemplo podemos citar a las -

personas que juegan a la "Ruleta Rusa", juego qu~ consiste -

(31). lbidem. p~g. 58. 
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~n colocar una sola bala en el cilindro de un revolver, pa

sandosela de persona a persona y accionando el gatillo en la 

sién 1 Otro ejemplo claro serta la Eutanas1a. donde la perso

na tiene una enfermedad incurable. fuera de toda oosibilidad 

médico ademSs soportando dolores fuertes. le pide al méd\-

ca o a otra persona que le de algo para bien morir. pués en 

este caso la vfctima es m~s responsable que el victimario y 

se le podrá atenuar la pena 

3.- La v1ctima m~s culpable que el infractor: 

Aqut podemos apreciar áos tipos de vfctimas. 

A) ~ictima Provocadora. 

B) Victima lmprudencial. 

VlCTlHA PROVOCADORA. 

Es aquella vfctima que como su nombre lo indica pro

voca o incita al victimario para que le cause agravio a su -

persona pero como dice el maestro Jorge Sosa Chacin y en lo 

que estamos de acuerdo: 

"Ka se puede decir que siempre la v~ct1-

ma provocadora ser~ m~s culpable que el 

criminal, todo depende de el grado de -

la provocación y de la suficiencia o i~ 

suficiencia de la misma y de la propor

ci6n que guarde la acc16n del actor con 
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esa provocación. Un simple insulto no s~ 

r! nunca provocación proporcional en té~ 

mtnos generales para la respuesta que se 

concretiza en un homicidio'' (32). 

Y con todo lo antes expuesto considero una vez m~s 

el estudio de la vfct1ma del del ita para precisar la pena. 

Uno de los ejemplos será el del homicidio pasional 

y citaremos el que nos proporciona el maestro Elias Neuman: 

1'La mujer sabiendo que el marido es ex

tremadamente celoso lo pf'ovoca. la azu

za con su conducta inconsiente a punto 

que produce la desconfianza que culmina 

en su muerte"(33). 

VICTIMA IMPRUDENCIAL: 

Esta vfctima hasta cierto punto es provocadora pe

ro por accidente, no se da cuen~a del peligro que el encauza. 

Ast citaremos como ejemplo: 

"Quien deja el automóvil mal cerrado o 

con las llaves puestas da la impresi6n 

de que estuviera llamando al ladr6n"(34). 

(32). Sosa Chacin Jorge. V1ct1molog1'a y el Oerecno Penal. Ob. 
Cit. Pág. 195. 

(33). Neuman Ellas. Victfmologla Ob. Clt. P!g. 60. 
(34). Idem. 



Tercer Grupo: 

5.- La víctima más culpable o unicamente culpable. 

A) Vtctima Infractor o Agresora. 

B) V1ctima Simulante. 

C) Vfctima Imaginaria. 

A) VICTIMA INFRACTOR O AGRESORA: 

Esta vtctima es aquella que habiendo agredido pri

mero se convierte en tal. por haber repelido la acct6n del -

otro sujeto. 
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Es decir el sujeto activo resulta victima, (o sujeto 

pasivo). un ejemplo clásico es el de la Legftima Defensa en -

cualquier delito, aqui vemos como la vfctima se convierte en 

infractor, un ejemplo m&s serta el Duelo. 

B) VICTIMA S!MULANTE: 

Es cuando el sujeto pasivo (vfctima) acusa insiste~ 

temente a alguna persona para hacer que se equivoque la auto

ridad investigadora del delito y a veces suele llegar la equi 

vocaci6n hasta la autoridad juzgadora. 

En este caso se podrta pensar que la victima encubri 

rfa a alguien o lo que sucede a menudo. autorobos, queriendo 

siempre inculpar a otros. 

También se ve claro en el caso de una jovencita que 

al verse embarazada alega violación, para que as1 no ser ob

jeto de reproches. 
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LA VICTIMA IMAGINARIA: 

Se trata por lo general de individuos con serias 

psicopatfas de carácter y de conducta. 

•Es el caso del paranofco reivindicador 

querulante; perseguido-perseguidor; i~ 

terpretativo histérico; mit~mano; deme~ 

te senil; del nii'\o püber (sobre todo -

las jovencltas)"(JS}. 

Podemos apreciar que este tipo de vfctimas son pe~ 

sanas con enfermedades mentales que ven o sienten lo que no 

sucede. 

Tambien se dice que en este tipo de vfctima no exi~ 

te un t1 fcito y menos un dano a su persona, causando por otra 

sino todo es imaginario y por lo tanto debemos tener cuidado 

con esta clase de vfctimas que nos puede hacer caer en un 

error y asf afirma Jorge Sosa Chacin lo siguiente: 

~La verdadera vfctima ser~ por el contr~ 

rio la persona que resulta da~ada por -

estas seudo vfctimastt(36). 

€s decir aqut 1~ v'fctirt1~ ~l!rfa la p'!ro;ona qu~ resul 

tará aprendida y procesada sin tener en realidad culpa alguna. 

Como manera de ejemplo citaremos el que da el maes

tro Jorge Sosa Chacin: 

(35). ldem. 

(36). Sosa Chacin Jorge. La Victimoloafa y el Derecho Penal 
Ob. Cit. o~g. 196. 



(37) ldem pAg. 196. 

4 J. 

"Aquf podrfamos recordar el famoso cdso 

de la Roncfere, acontecido en el afio -

1834 en Francia. Se trataba de un te--

ni ente del ejérc f to que fue acusado por 

la se~orfta Morell, hija del comandante 

director de la Escuela de Cabalterfa de 

Saumur, por tentativa de violacf6n en -

su persona. la muchacha fue encontrada 

a media noche en su lecho, atada y amo~ 

dazada. la Ronciere fue condenado a diez 

anos de reclusión, a pesar de protestar 

decirse inocente. Sfete anos después fue 

liberado. rehabilitado, condecorado con 

la Legión de Honor y enviado a las colo

nias con un importante cargo. la muchacha 

era una histérica que habfa inducido en 

error tanto a sus padres como a los jue

ces y que t~rmfno sus dfas en tln conven

to"(J7). 



2.5 CLASIFICACION DE LUIS JIMENEZ DE ASUA. 

Al Indiferentes. 

8) Determinadas. 

1.- Resfstentes. 

2.- Coadyuvante~. 

44. 

El maestro luis Jiménez de Asúa, para la creacf6n 

de su clasff1caci6n tomo en cuenta el "Plano y la Optfca en 

el que se mueve el del incuente 11 (38). 

VICTIMAS INDIFERENTES: 

Son aquellas en las que al delincuente no le inte

resa en lo m¡s minimo quien sea la vfctfma, es decir no le -

interesa sf es hombre o mujer, ni le interesa su nombre, lo 

que realmente le interesa es llegar a su fin, cometer el de

lito. Verbigracia: Cuando una persona entra a una casa a ro

bar. a esta le interesa 1o fticil de entrar a la casa y el V,!. 

lar de lo que puedan robar y no la victima. 

VICTIMAS DETERMINADAS. 

En este caso el delincuente tiene en la mira a una 

vfctfma y no le interesa otra. Elias Neuman nos da un ejem

plo para este caso: 

(38). Cfr. Neuman Ellas. Victimologfa. Ob. Cit. p~g. 62. 
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•Al hombre que mata a la mujer que le ha 

sido infiel. no le da igual matarla a -

ella que matar a otra mujer•(J9). 

Esto es tiene que ser determinada. concreta la mu-

jer en el crimen pasional. 

Dentro de la vtctima determinada Luis Jimenéz de -

Asúa la subdivide en Resistentes y Coadyuvantes: 

VICTIMA RESISTENTE: 

Es aquella vtctfma que se opone a la agresión, es -

decir se resiste y a veces la victima agrede al victimario. 

dandose la legttfma Defensa. 

Asf cita Luis Jimenéz de Asúa un ejemplo: 

nA quten ante un ataque con un cuchillo o 

un revdlver. se defiende de tal manera -

que pueda llegar a matar en Legftima Oe

fensa"(40). 

Pero es preciso apuntar que la vfctfma que es más -

interesante para el Derecho Penal es la coadyuvante. 

VICTIMA COADYUVANTE: 

En este caso son las vfctimas que de una forma de-

sencadenan el acto delictivo. como el homicidio pasional, las 

r1ftas, el duelo y delitos sexuales. 

(39). Ib1dem. p4g. 63. 

(40). Idem. 
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2.6 CLASIFICACION DE HANS VON HET!NG. 

Hay que tomar en cuenta. que esta clasificaci6n fue 

pensada para un tiempo y una sociedad d 1 fer en te a la nuestra. 

por lo que a veces parece incomprensible. 

La divide de la siguiente manera: 

l.- En cuanto a la Propenc16n a ser Victima. 

A} Vfctimas Indefensas. 

B) Vfctimas Falsas. 

CJ Vlctimas Heréditarias. 

O) Vfctfmas Reincidentes. 

El Victima que se convierte en Autor. 

2.- En cuanto a su Circunstancia: 

A) Victimas por Aislamiento. 

B) Vfctfmas por Proximidad. 

3.- En cuan to a su Capacidad de Resistir: 

AJ Victima Alcoholica. 

B) Victima Voluntaria. 

CJ Victima por Transiciones Orgánicas. 

4.- En cuan to a sus Impulsos: 

A) Victima con ánimo de 1 ucro. 

BJ Victima con ansias de vf vi r. 

C) Victima Agresiva. 



1.- En cudnto a su Propensión a 'ier Vfctima. 

A) VICTl~A INDEFENSA: 

Hay que tener en cuenta primeramente que el Estado 

pone a su proteccidn a disposición de la v'ctima. La vfctima 

indefensa es pués aquella"Oue se ve privada de la orotección 

del Estado"(41). 

Estas vtctimas son por ejemplo. los menores de edad 

las mujeres. los ansianos y los débiles mentales. las que r~ 

ciben una protección total del Estado y que quien atente co!!_ 

tra ellas corre grdve peligro de persec1Jci6n. 

A pesar de ~itO dentro de estas v,ctimas se encue~ 

tran las vfctfmas que toleran el delito, por no verse envue!. 

tas en un proceso penal que le cause más daños ouc los oue le 

produjo el delito. Y los que lo toleran oorque ellos han com~ 

tfdo uno también. por decir el drogadicto que compra alguna -

droga. que se la dan a alto precio y de menor calidad, es di

ficil que se pueda quejar con alguna autoridad judicial, ni 

de ninguna especie, sobre el asunto. 

B) VICTIMA FALSA. 

Es cuando la víctima simula habersele cometido un 

delito. esto se ve claro en la jovencita embarazada que ale

ga a ver sido violada. Otro ejemplo claro es el que cita el 

maestro Hans Van Heting. 

(41). Het1ng Von Hans. ~e!!.· O~. Cit. pág. 547. 
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"Un pequefto director de un banco y su

cajero habfan cometido apropiación i~ 

debida. Cuando el agua les llegaba al 

cuello, unos delincuentes profesiona

les contratados par ellos dier6n un -

atraco al banco poco antes el director 

de acuerdo con los ladrones. habfa pe

dido el retiro"(42). 

C) VICTIMA HEREDITARIA: 

Es aquella vfctima que por medio de la transmici6n 

hereditaria es provista de rasgos esenciales que lo hacen f~ 

c11 presa. 

Pués se ha visto que padres e hijos son propensos 

a un mismo tipo de accidentes o d veces en una familia tie

nen suicidios de generación en generación. 

Estos rasgos de carácter aparecen en la vfctima e~ 

mo factor criminógeno. 

Agrega Hans Van Heting. que los griegos eran los -

que se ocupaban de estas caracterfst1cas hereditarias, verbl 

gracia: 
''A Layo que habfa robado y seducido al b~ 

llo Manc~bo Cri~ipio lP acon~eja el ora

culo. exactamente que un asesor eugénico 

que se abstenga de engendrar hijos.No h~ 

ce caso de la advertencia de la suprema

sabidurta. Le nace un hijo Edipo 1 que m!_ 

ta a su padre y comparte el lecho conyugal 
~~~~~~~~~~ 

(42). Ibidem. p.Sg. SSO. 
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con \u madre. Los frutos de 1a ~n~~r. ~~ 

cestuosa. Eteocl~s y Polinices, se matan 

a gol.pes, al final de una larga serie de 

v1ctimas, en un asesinato rectproco"(43). 

O) VICTIMAS REINCIDENTES: 

Son vfctimas Que sufren por un delito causado va-

rias veces e incluso son vfctimas de un mismo delincuente. 

El profesor Hans Von Heting, dice que: 

"En la reincidencia, tanto si se trata -

de vfctimas como actores, rigen leyes 

psicológicas muy parecidas. Se trata de 

üincorregibles''. [n a~bos casos se ad-

quiere la experiencia de que el niño -

Quemado no siempre rehtlye del fuego''(44). 

También comenta que cuando una persona se convier-

te en vtctima. esta ya ha sufrido y escarmentado para que en 

lo sucesivo evitará la causa del daño~ pero vemos que hasta 

cierto punto esto ~s absurdo no podemos pensar que esto suc~ 

da. Asi se transcribe lo que el profesor Maurer comenta: 

"Que a un tercero y a veces a la vfctima 

misma le resulta diftcil comprender co-

mo el que ha sido ya engañado una vez 

(43). Ibidem p~g. 554. 

(44). lbidem. pág. 557. 
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esta dispuesto a tragarse de nuevo la mi~ 

ma bebida amarga. Y a pesar de ello. este 

proceso se repite constantementeu(45). 

En cuanto a las estad1sticas existe una considera

ble cifra negra, pués a la vfctima no le gusta exhibir su d~ 

lar por segunda vez. 

E) VICTIMAS QUE SE CONVIERTEN EN AUTORES: 

Son aquellas que en algan momento fuerón vfctimas 

y se han convertido en sujetos activos del delito. 

Al derecho penal le debe interesar además de la l~ 

tervención de la vfct1ma en el momento del delito. las cons~ 

cuencias que esta pueda acarrear y les tr3u~as aue la llevan 

a convertirse en autor del de11to. No esta por dc~ás recordar 

que hasta en nuestros tiempos la vfctima se levanta en armas 

contra qui~n lo agredio y es par eso que nos encontramos con 

las llamadas cifras negras pués las v1ctimas que reaccionan 

asf no les conv\ene denunciar el delito. 

El hecho de pasar de victima a autor del delito o -

viceversa es un proceso que encontramos a menudo en todas las 

saciedades. verbigracia: 

"El asesino mOltiple. Landu atributa su 

carrera como estafador a que un empre

~ario ~~ había ouedado con su fianza y 

se habfa marchado con el dinero a Amé-

(45). Ibtdem p&g. 559 
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rica. Un minero dio esta explicación co~ 

vincente de un hurto de una bicicleta: A 

él le hab1a quitado también la suya hacia 

poco ti~mpo"{46}. 

Otro ejemplo seria el de un homicidio a un padre 

de familia, que mantenla económicamente a su familia, donde 

al ver los hijos que no tentan que comer se lanzan a robar, 

dandose el proceso de victima a victimario. 

En cuanto a su circunstancia: 

A) VICTIMA POR AISLAMIENTO: 

Son persona que se separan de la sociedad volunta

riamente siendo presas fSctles de delincuentes entre ellas -

encontramos a las personas de edad avanzada, los enfermos 

mentales etc •• muchas veces la mtsma sociedad los hace a un 

lado debido a sus problemas que presentan. 

Otras vtctimas f§ciles por aislamiento. son gente 

de provincia analfabetas. los extranjeros o también las que 

se encuentran en la provincia siendo de la ciudad, los cua

les generalmente son engaftados y otras veces hasta robados. 

Respecto a los ansianos, siempre despiertan inte

rés ante el delincuente pués detras de su apari~r1cia pebre 

son a veces personas que han acumulado dinero volviendose 

avaros como es el caso de. 

(46). lb1dem. pág. 563. 
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"El ermita~o tenfa 94 afto~. En viejos 

pucheros, ollas y zapatos usados ha

bfa acumulado los ahorros de su larga 

vida Ravachol, calculaba el botin en 

25 o 30 kilogramos, todo oro o plata, 

y fué estrangulado para robarleh(47}. 

8) VICTIMA POR PROXIMIDAD. 

Es necesario apuntar antes, que cada individuo goza 

de un espacio vital y cuando alguna persona trasgrede este -

espacfo de otra surgen los problemas desencadenand~ a veces 

un delito. 

Es por eso que la proximidad afecta al espacio vi

tal de otro ~ue puede reaccionar agresivo. 

En esta clase de v!ctima hab1a que distinguir la -

proximidad espacial. la familiar y la profesional. El autor 

habla de proximidad en los casos de enviar dulces con veneno 

o en sustancias. 

En el caso de las cat~strofes en las que existen -

desplazamiento~ forzosos de grandes grupos existen estrechos 

contactos y surge la tentación excesiva de la proximidad pr~ 

vacando delitos sexuales. 

La proximidad f1sica provoca delitos conocidos co

mo Robo (art. 367, del C6digo Penal para el D.F.). o Abuso -

(47). lbidem p!g. 462. 
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de Confianza (Art. 382, del C6digo Penal para el O.f.}, por 

parte de amigos que gozan de confianza, o del servicio do

méstico. 

También en el caso de las a9lomeraciones de perso

nas, como se dan en el metro. autobús. elevador. pasajes muy 

angostos. esa proximidad con otras personas ocaciona delitos 

como Robo, Atentados contra el Pudor (art. 260 del Código P! 

nal para el D.F.). Verbigracia. 

•un ermita~o confeso que seguta a las m~ 

jeres. Apenas podta esperar los momentos 

de aglomeraci6n. el tranvia lleno en el 

que la prisa y la multitud le apretaba 

contra el cuerpo cAl ido de ;ilguna mujer• 

(48). 

La excesiva pro~imidad en la vida familiar que se 

convierte en promiscuidad desencadena una serie de delitos y 

vfctimas {que aumentan las cifras negras), tales como aborto 

{art. 329 del Código Penal) Incesto (art. 272 del Código Pe

nal para el D.F.). Infanticidio (art. 325 del C6dlgo Penal), 

y llegar al Sindrome del Ni~o Maltratado. 

Hans Van Het1ng. nos habla también de la proximi

dad profesional que llevan oportunidades para la acción de-

1 ictiva y en este caso por lo regular la v1ctima es de ese~ 

sos recursos económicos e intelectuales que las hacen inofe~ 

{48). Idem. 
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s1vas verbigracia. los servidores publicas que cometen de11 

tos como: Pecul•do (art. 223 del C6digo Panal l. Cohecho (•rt. 

222 del C6digo Penal l al igual que los abogados (art.231) y 

médicos que abusan de sus pacientes. 

En cuanto a su capacidad de Resistir: 

A) VICTIMA ALCOHOLICA: 

Es necesario apuntar que el consumo de las bebidas 

alcohólicas producen una adicción que va en aumento y con ca~ 

tidades mayores, Produciendo en el alcohólico una tendencia a 

la criminalidad y en este caso a ser vtctima como nos lo afi~ 

ma Israel Drapkin. con respecto al problema del alcohól ismo: 

"Existe un paralelismo fnq.uietante pero -

exacto entre el alcohólismo y la curva de 

la criminal fdad, donde se bebe m.1s alcohol 

hay más criminalidad, esto es fata1"(49). 

"Novic, llegó a la conclusfón de que el 

alcoholismo comprobado con objetivid~d 

y exactitud en las vfctfmas y que corres

ponden al de los asesinos y homicidas. no 

es un hallazgo causal carente de importa~ 

cia, si no que debe ser considerado como 

un factor crfm1n6geno relevante"(SO). 

(49}. Orellana Wiarco Octavio, Manual de Criminoloqfa. Ob. Cit. 
p4g. 267. 

(50). Von Heting Hans. El Delito. Ob. Cit. p4g. 535. 
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El alcohol es un cond\cfonante de Ta conducta. en 

el caso del delfncuente,lo impulsa a la a9re~16n y en el de 

la v!ctfma, a no poder combatir la a9resi6n. La vfctfma ale~ 

holfca es la ideal para los delincuentes. cornetfendoles deli 

tos contra la propiedad, contra la integridad,delitos sexua

les etc. 

Tambfen agregaremos otra ventaja para el delfncuen 

te, pu~s esta clase de vfctfma no presenta denuncias genera! 

mente debido a que a veces no se acuerdan de los sucedido, o 

por verguenza, Llevando con esto a aumentar la cifra negra. 

B) VICTIMA VOLUNTARIA. 

Esta clase de vtctima, si ast se le puede llamar es 

aquella que adem&s de que consiente el delito. ayuda a la rea 

ltzacfón de este. 

El estudio de esta clase de vfctfma es interesante 

pués a la hora de denunciar sobre todo en la v1olac16n. es

tan denunciando algo que no existe. o que si existe esta vf~ 

tima tomo participación complaciente, y es aquf donde deber~ 

hacerse una fnvestfgacf6n para poder precisar la culpabilidad 

de cada sujeto y asf sentenciar. 



56. 

Mencionaremos algunas estadfstfcas sobre vfctfmas 

complacientes o voluntarias. 

B O e H u M e R E E L D 

MOOO DE COMPORTARSE CHICOS CHICAS CH!COS CH!CAS 

... Resistencia 30.9 30.1 24.1 42.4 

- Actitud Pasiva. 56,6 52.3 17 .3 36.5 

- Actitud Complaciente 8.7 12.3 30.2 14. 7 

- Actitud Provocativa J.8 5.3 28.4 6.4 

Podemos observar que 1a estadfstica de la vfctfma 

voluntaria. ocfla entre 8.7 a J0.2 y además spn más complacfe~ 

tes las mujeres qüe los hombres. 

Actitud de la Vfcttma en la Corrupct6n de Menores: 

MODO DE COMPORTARSE WESSEL BRANOENBURG WEGNER. 

Ciudad-Campo. 

- Resistencia 16.7 32.6 46.9 36.1 

- Actitud Pasiva. 60.7 52.6 27 .9 32 .1 

- Actitud Complaciente 11.5 10.7 21.B 36.1 

- La Iniciativa partió 
del menor. 9.9 4.7 J.4 5.2 

- Relación Amorosa. 1.2 0.4 

(51). Estad1stfcas. Van Het1ng Hans.~. p4g. 543. 
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VICTIMA POR TRANSICIONES NORMALES EN EL CURSO DE LA VIDA. 

Una de las transiciones orgánicas es la corta edad 

donde presentan debilidad, es la adolecencia en la que pre

sentan incltnact6n a la sexualidad que los pueden llevar a -

que ellos se cometan delttos serios, como violaci6n estupro. 

atentados contra el pudor etc. 

Otra cuesti6n es la vejez en donde la situación de 

peligro también es considerable en diferentes tipos de deli

tos. 

En la mujer como vfctima de Transiciones OrgSnicas 

encontramos la Hestruaci6n, la Menopausfa, el Embarazo, do!!. 

de las alteraciones propias de cada caso las hace propensas 

a engro~ar la vtctimtdad, pués son v1ct1mas fSctles y no pe-

1 fgrosas, pero también a la criminalidad aumenta considera

blemente. 

En cuanto a sus impulsos: 

A) VICTIMAS CON ANIMO DE LUCRO. 

Es la cod1c1a uno de los males que padecen algunos 

individuos arrojandose al fraude. la estafa. etc. 

Cuando la vfct1ma padece de e~te mal el delincuente 

bfen sabe de la falta de honradez de esta dando por resulta· 

da e 1 de 1 ita. 
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Ellenberger, nos hace recordar a Vidocq, el que 

Locard, afirma que: 

•El cfego de algunas vfctimas, sucumben 

ante la perspectiva de grandes ganancias 

aunque sean inmorales su conciencia se

oscurece. Pierden el control moral de -

si mismos"(53). 

Un ejemplo clAsfco, son las personas que viendo que 

la "Bolsa Mexicana de Valores" les trafa muchas ganancias, -

compraron acciones como desesperados por la alza de la bolsa 

y el resultado fue que al bajar estA debfan mAs de lo que t~ 

n fa n. 

B) VICTIMAS CON ANSIAS OE VIVIR. 

En esta clase de vfctima el autor además de las r~ 

lacfones amorosas comprende también; el ansia de libertad¡ -

Ta emigraci6n la búsqueda de aventuras; vfvencfas e fmpresf~ 

nes y la past6n del juego, el derroche y el afan de regalar 

a otras personas. 

Esta clase de personas operan de tal manera que p~ 

nen en peligro su persona, creandose varios tipos de delitos. 

C) VICTIMA AGRESIVA: 

Es la que agrede prfmerdmente es decir fue v1ct1m~ 

rio o vfctima agresiva quedando finalmente como vtct1ma, 

(52). lbidem, p~g. 491. 

(53). Idem. 
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aqul entrada la llamada Legitima Defensa (Art.lS fracc.[11 

del Cddigo Penal para el D.F.), citaremos un ejemplo: El P!!_ 

dre de familia despiadado que trata mal y golpea a su espo

sa y a sus hijos provocandoles serias lesiones. escenas en 

las que los hijos estaban presentes donde el padre voctfer~ 

ba contra la madre, esto lleva a que los hijos lo odien a -

tal grado de causarle la muerte al padre. 

Podemos observar que el causante del homicidio era 

el propio padre de famil ta. Lo que sucedio fue solamente un 

acto de justicia. 

Es importante Que en estos casos el juez tome un 

pan6rama general de los sucesos y deltmite responsabilidades. 
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2.7 OTRAS CLASIFICACIONES. 

Otra clas1ftcac1~n e~ la presentada por el norte~ 

mér1cano Edwfn H. Sutherland, en la que seftala dos grandes 

categorfas v1ct1males: 

A) El P0bl1co en General. 

B) La Victima en Sentida Especifico. 

A) EL PUBLICO EN GENERAL: 

En este caso el público puede llegar a ser vfctima 

directa en casos de delitos como: Tra1c16n a la Patria, Robo 

y Fraude contra bienes de propiedad pública y en otros d!'l t

tos como homicidio o lesiones ser~ vfctfma indirecta. 

8) LA VICTIMA EN SENTIDO ESPECIFICO: 

La que recibe el acto del ictfvo cama en el Robo, .. 

V1olac16n, Fraude, Lesiones etc. 

El autor cita que estos delitos son generalmente -

cometidos contra personas que han tenido relaciones amisto

sas amorosas o de trabajo con el victimario, produciendo e~ 

to la necesidad de estudio de la relaci6n vfctima-victimar1o. 

CLASIFICACION DE SELLIN Y WOLFGANG. 

Divide a la vfctima en tres partes: 

A) PRIMARIA. 

B) SECUNDARIA. 

C) TERCIARIA. 
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A) PRIMARIA: 

Es la victima llamada Individual de la acción pe

nal. sobre ella sola rec«e la acci6n del delito. 

B) SECUNDARIA: 

Son colecttvidades o grupos afectadas por algün -

delito. ejemplo: Los judios masacrados en Alemania durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

C) TERCIARIA: 

Se refiere al Estado a la Comunidad que se convie~ 

te en v1ctima, verbigraciat Traición a la Patria, Terrorismo 

Narcotráfico. donde ia sociedad recib1a la acción del deli-

to•(S4). 

CLASIFICAC!ON OE FATTAH. 

Una clasificación interesante es la que nos prese~ 

ta Fattah, la que contiene conceptos de Heting y Mendelshon, 

pero con algunas originalidades: 

A) VICTIMA PROVOCADORA: 

Es la que incita al delincuente a desencadenar el 

hecho delictivo y la divide en dos tipos: ll Tipo Pasivo 

Zl Tipo Activo. 

1) Tipo Pasivo: "(Provocac16n Indirecta}. es el 1~ 

dividuo que por su negligencia o 1mprudenc1a favorece la si-

(54). Cfr. Goppinger ttans. Crlmlnolog{a. Ed. Reus, Sa. ed. 
Madrid Espa~a 1975, pág. 364. 
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tuac16n, propicia el crimen. incitando indirectamente al d~ 

lincuente a la accf6n•(s5}. Verbi9racla. Como la persona 

que deja puestas las llaves del automfvil. o que no cierra 

bien las portezuelas del mismo. 

2} Tipo Activo: (provocación indirecta}, Este tipo 

de vfctfma se considera importante para llevar a cabo el h~ 

cho delictivo en la que existen dos variantes: 

I) la vtctfma consiente: Incita a la acción como -

un agente procador. Desea el acto delictivo. y hace todo lo 

que esta a su alcance para que se produzca, toma la inicia

tiva. Fattah dfce que esta vtctfma es identificable con el 

malhechor como su comPlece. 

II) La vfctfma no concfente que provoca la acción. 

Esta vtctfma provoca el acto pero fnconcfentemente no quie

re que se le produzca nfngun ilfc1to. Sus variedades son: 

a) La v1ctfma del acto cometido por el otro en es

tado de Legf tima Defensa, ha provocado con su agresión el 

ataque que se emprendio contra ella y que pueden determinar 

su muerte. 

b) La victima precipitante: Provoca el acto come

tido en su contra. por la fuerza ffsfca o por una arma. 

e) La vfctfma que por actos injustos e injustos ha 

Puesto al victimario fuara de sf y lo ha provocado de tal m~ 

nera que no siente feo causar el da"º· 

(55). Cfr. Neuman Ellas. Victimolog!a Ob. Clt. p&g. 64. 
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B) VICTIMA PARTICIPANTE: 

Esta parttctpaciOn consiste en el tipo pasivo que 

facilita la acción del delito y en un tipo actiyo. 

l} Tipo Pasivo: Toma una actitud favorable para • 

que se lleve a cabo el delito. esa pasividad puede ser causa 

de que se quiera el delito o dar un consentimiento por igno

rancia. por persuac16n a causa de la edad de la persona o por 

deficiencia mental. 

2} T;po Activo: La vtctima participa dtrectamente

en el delito es decir son v1ctimas contribuyentes. cooperad~ 

ra. colaboradora~ coadyuvante. Esta vtctima desempena un pa

pel activo en la comisión del delito, actuando conjuntamente 

con el actor o simplemente ayuda al actor. 

Como el presente trabajo esta enfocado al estudio 

de la vtctima para determinar la pena al delincuente, la el~ 

sificaci6n que nos servirl como base a lo largo de la Tesis 

ser& la del profesor israeltta Benjamin Mendelshon, por su 

factible aplicación en el campo jurtdico en la apreciaci6n 

del grado de culpa y peligrosidad siendo esto determinante -

para la hora de sentenciar. 



C A P 1 T U L O 111. 

LA PENA Y LA VICTIMA. 
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3.1 NOCION HISTORICA. 

Desde la aparición del delito ha existido la necesi 

dad de crear una pena par~ cada caso. existiendo antiguamente 

las penas de la esclavitud, penas infamantes y corporales, 

prisión, multa. destituci6n de función u oficio, conf1scac16n 

de bienes, destierro y pena de muerte. 

De las cuales, la prisión sólo servfa para custodiar 

al culoable del delito, mientras le era aplicada la pena, que 

por le regular era la pena de muerte. 

Citaremos como ejemplo algunos delitos con sus res-

pectfvas penas, de las leyes de Nezahualcoyolt. 

"Que si alguna persona forzase alqan much! 

cho y lo vendiese por esclavo, fuese aho~ 

cado. Que si alguna hija de un señor o e~ 

ballero se averiguase ser mala, que muri~ 

se por ello. Que ningún caballero embaja-

dor. hombre mancebo o mujer de 1os de de~ 

tro del señor, si se emborrachace muriese 

por ello. El hombre que andaba con vesti-

duras y traje de mujer. y la muJer que a~ 

daba como hombre. ambos tenían la pena de 

muerte"(56). 

(55). Malo Camacho Gustavo. H1storfa de las Carceles en M~xico 
Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales, M~D~ 
p~g. 17. 
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LOS AZTECAS. 

Los juicios con los aztecas tenfan una duractan de 

4 meses como m&xfmo; y para- dictar sentencia (pena) o happoa

llatall! eran 80 dfas. 

Existf6 la figura del juzgador, pero no la de abog!_ 

do o representante~ en cuanto que el acusado y acusador hacian 

valer sus derechos por sf mismos. es importante saber esto. -

porque nos da a conoce~ la participación de la vfctfma en el 

proceso dando por resultado que e1 juzgador conozca tanto a la 

vfctfma co~o a su vfctfmarfo. 

Exfstfan tambf~n el perdd'n al ofendido, en algunos 

delitos, tomando en cuenta a la vfctfma del de11to. 

Kohler, estudioso a1em8n afirmaba y con toda exacti

tud que el derecho penal del México PrehfspSnfco era cruel, -

despedfadado e injusto en cuanto a sus penas. 

MEXICO COLONIAL. 

La prfsfdn no era consfderada como pena, ~uá hasta -

la aparfcf6n de las leyes de indfas donde la prisfdn es consi

derada como ta 1. 

Aparece la pena de prfvacf6n de libertad por deudas 

en las leyes de fndfas, dejando de ser la prfsf6n solamente -

una custodia preventiva. 

En el México Colonial las penas se encontraban en el 

Fuera Real (1255), Las Partidas (1265), El Ordenamiento de Al-
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(1348), Las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), Nueva Reco

o1lac16n (1567). y la Nov1s1ma Recopilac16n (1805). 

Es asf como en nuestros tiempos existen penas y medi 

das de seguridad que son m~s humanitarias y mejor pensadas. 

porque la pena en la actualidad tiene doble sentido el de Rea

daptar y Castigar al delincuente. 
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3.2 CONCEPTO. 

Nuestro interés por el estudio de la pena se debe 

a que esta es el resultado 16gico del delito que recae sobre 

el del fncuente. Y para lograr que la pena este acorde con el 

delito y la conducta de la vtctima deber! el juez fijar su -

atenc16n en este y su vtctima conjuntamente. 

Primeramente diremos que la penologfa tiene por ob-

jeto el estudio de penas y medidas de seguridad. fue creada -

por el publ fcista germano-américa no Francis Lfeber. que naci6 

en Berlfn en el ª"º 1800 y que mur16 el 2 de octubre de 1872 

en EEUU. (57). 

Asi pués daremos algunas definiciones sobre la pena: 

"l. la pena es la reacc16n social Jurfdfc~ 

mente organizada contra el del fto (C. Be.!: 

naldo de Quiroz)"(58). 

"ti. La pena es el castigo legalmente im

puesto por el Estado al delincuente , para 

conservar el orden jurfdico (Fernando Cat~ 

11anos)"(59). 

"IIL La pena es el sufrimiento impuesto,-

conforme a 1 a 1 ey, por 1 os adecuados 6rga -

(57). Cfr. Jimenéz de Asúa Luis. Tratado de Derecho Penal To
mo I. Ed. Lazada, 4ed. Buenos Alres 1964, Pág. 630. 

(58). Castellanos Fernando, lineamiento Elementales de Oere 
cho Penal. Ob. C1t. p ;. 

(59). !b1dem pág. 306. 
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nos jurisdicc1ona1es al culpable de una -

infracciOn penal"(60l. 

La deftnfc16n m4s completa es la que aporta el mae~ 

tro Ra01 Carranca y Trujillo. 

"la pena no es otra cosa que un tratam1e~ 

to que el Estado impone al sujeto que ha 

cometido una acciOn antisocial o que re

presenta una peligrosidad social. pudie~ 

do ser o no ser un mal para el sujeto t~ 

n1endo por fin la defensa socfa1''(61). 

Por tanto el autor trata de demostrar que no se 

atiende a la gravedad del delito si no ha la peligrosidad del 

individuo originando bien común. 

Es pués acertado lo que menciona Roeder diciendo que 

aún cuando causa un sufrimiento la pena al delincuente, deb~

mos e"tender que no solamente es hacerle un mal al reo. esto -

va m5s allá. es decir que su finalidad es la prevenir el de11· 

to y en su caso m&s espec1f1co, readaptación del delincuente" 

( 62). 

(60). Cuello CalOn Eugenio. Deretho Penal, parte gen~ral. 17a. 
ed. Tomo l. Vol. 11 Ed. Bosch, Barcelona 1975 p~g. 690. 

(61). Carranca y Trujillo RaQl. Derecho Penal Mexicano, parte 
general. l5a. ed. Ed. Porrda México D.F. 1986 p3g. 712. 

(62). Cfr. Cuello Ca16n Eugenio. Derecho Penal, parte general 
Db. Cit. p~g. 690. 
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Cuello Caldn. clasifica a la pena de la siguiente -

manera: 

Atendiendo a su fin: 

A) Penas de Intimidación: Estas son adecuadas para 

delincuentes causales, que pueden llegar a tener alqo de moral 

y miedo de ser acredor a una pena y as1 desisten de sus orop6-

s 1 tos. 

B) Penas de Corrección: Para delincuentes primerisos 

que no tienen moral. pero pueden llegar a corregirse. 

C) Penas de Eliminac16n o de Seguridad: Para aque

llos delincuentes peligrosos, con reincidencia diftcil de re~ 

daptar. 

Atendiendo a la materia sobre la que recae la affc

c16n penal: 

A) Corporales: Son las penas que recaen sobre la vi

da o la integridad humana. 

8) Privativas de Libertad: Privar al delincuente de 

su libertad de movimiento. 

C) Penas Restrictivas de la libertad: Lfm1tan al d~ 

11ncuente a ubicarse en un dom1cflfo donde se le asigne. 

O) Penas Privativas o Restrictivas de Derechos: Cua~ 

do al delincuente se le suspenden sus derechos como sujeto ju

rfdico ya sea temporal o definitivo ya sean familiares o de -

Derecho Pübl 1co. 
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E) Penas Pecuniarias: Las impone el juez cuando el 

delito lo am!r1te es decir que no sea muy grave, consiste en 

pagar una cuota fijada por el juez. 

F) Penas Infamantes: Se mencionan como información 

pero es sabido que nuestro código penal no las contempla. es 

m!s las prohfbe"(6J). 

A1 hablar de las penas nos debemos de remitir a las 

medidas de seguridad. porque algunos autores afirman que las

penas estan en decadencia pués no garantizan que el delincue~ 

te no reincida. sf no por el contrario, y es mejor prevenir -

con las medidas de seguridad que lamentar con penas. 

Las medidas de seguridad igualmente es una sanción 

cuya finalidad es que no existan nuevos delitos, recaen sobre 

una persona especfffca que haya cometido un ilfcfto y atiende 

unicamente a la peligrosidad del sujeto activo. ya sea incapaz 

o una persona normal. 

Asf nuestro Cdd1go Penal en su artfculo 24. a la l~ 

tra dice: 

Capftulo l. Penas y Medidas de Seguridad: 

"Art. 24. Las Penas y Medidas de Seguridad 

son: 

l.- Prfsf6n. 

2.- Tratamiento en libertad. semil1bertad 

(63). Cfr. Cuello Calón Eugenio. Derecho Penal. parte general 
Ob. Cit. p!g. 14 y 15. 
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3.- lnternamtento o tratamiento en liber

tad de tnimputables y de quienes ten

gan el h4b1to o la necesidad de cons~ 

mir estupefacientes o ps1cotr6picos.-

4.- Confinamiento. 

5.- Proh1b1c16n de ir a lugar determinado 

6.- Sanc16n Pecuniaria. 

7.- Derogada. 

8.- Decomiso de Instrumentos. objetos y -

productos del delito. 

9.- Amonestac16n. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Cauc16n de no ofender. 

12.- Suspens16n o prtvac16n de derechos. 

13.- lnhab111tacf6n, destttuc16n o suspe~ 

c16n de funciones o empleos. 

14.- Publ1cact6n especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspens16n o dtsoluctón de sociedades 

17.- Hedidas tutelares para menores. 

18.- Oecomtso de bienes correspondientes -

al enrtquecim1ento ilfcito. 

Y las dem~s que fijen las lcyco."(64). 

(64). C6dlgo Penal Ob. Cit. p!g. 14, 15. 
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En este punto agregaremos el artfculo 51 y 52 corre~ 

pendientes a la fndividua11zaci6n de la pena, esto es para 

que la pena 11 egue a ser más acel"'tada al del fncuente. siendo -

esto uno de los propdsttos de este trabajo pretender individu~ 

lizar la pena con ayuda de la personalidad de la vfctima fren

te al del fncuente. 

"Art. 51 a la letra dice: Dentro de los -

lfmftes fijados por la ley, los jueces y 

los tribunales aplicarSn las sanciones -

establecidas para cada delito, teniendo 

en cuenta las circunstancias exteriores 

de ejecuc16n y las peculiaridades del -

delincuente" (65). 

Art. 52. En la aplfcac16n de las sancio

nes: Fracc. 11, La edad. la educación, -

la flustracfdn, las costumbres y la con-

ducta precedente del sujeto. los motivos 

que lo 1moulsaron o determinaron a deli~ 

qu1r y sus condiciones econ6mfcas. 

Fracc. IV. p.1rrafo t. El juez deber.! to-

mar conocim1ento directo del sujeto~ de 

la vfctfma y de las circunstancias del -

hecho en medida r@quer1da para cad~ caso• 

( 66) • 

(65). lbidem, p&g. 23. 
(66). Idem. 
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Nuestro c6d1go penal vigente en su arttculo 51 nos 

dice que existe un mfntmo y un máximo en el que el juez debe

r& inclinarse para uno u otro lada. en la ap11cacf6n de la p~ 

na. 

Y en el arttculo 52 podemos encontrar bases que el 

deberá tomar en cuenta para graduar la sentencia. 

Lo m4s importante para nosotros es que el juez ten

drá la obligaci6n de tomar en cuenta al delincuente, a la vff_ 

tima y los hechos. 
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3.3 PERSONALIDAD DE LA VICTIMA. 

Para tratar de ubicarnos en el tema proporcionare -

el concepto de personalidad que nos da el diccionario: •conju~ 

to de cualidades que constituyen el supuesto inteligente•. 

Podemos decir. que en nuestra 1eg1slacf6n penal al

gunos tipos legales encuentran su base en la personalidad de 

la vtct1ma, es decir nuestro C6dfgo Penal. nos proporciona una 

serie de esquemas teóricos (tipos}, en los que menciona las e~ 

racterfstfcas y cualidades (personalidad), que debe tener el -

sujeto pasivo. de tal suerte que si alguna circunstancia no 

encuadra en el tipo, el sujeto activo quedará libre de respon

sabilidad. 

Habrá que hacer una observación importante en cuanto 

a que el C6dfgo Penal, toma en cuenta su personalidad objetiva 

para la realización de los tipos y se dedica muy poco a la pe~ 

sona11dad subjetiva. que a mf buen ver para que esto resulte -

se deberfa hJcer un expediente o anexar unas hojas que conten

gan la personalidad subjetiva de la vfctima y cualquier otra -

información que pudiera servir. 

A manera de ejemplo citaremos artfculos en los que -

la vfctfma juega un papel importante para la adecuacf6n del 

tipo. 

Art. 201. Corrupción de Menores, en el que para ade

cuarse al tipo deber! ser et sujeto pasivo menor de edad, agr~ 

vandose con el parentesco. 
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Art. 260. Atentados contra el Pudor, en donde el 

sujeto pasivo deber~ ser pQber o fmpOber, con o sin consenti

miento. 

Art. 262. Estupro, el sujeto pasivo deberá ser una 

mujer menor de 18 a~os casta y honesta, obteniendo su consen

timiento por medio del enqa~o. 

Art. 277. Incesto, aquf se presenta una dualidad de 

vfctimas que depender& del caso para deducir quien será el s~ 

jeto pasivo. el requisito pricf pal son las relaciones sexuales 

entre ascendiente y descendiente o entre hermanos. 

Art. 323. Parrtcfdfo, donde el sujeto pasivo deberSn 

ser los ascendientes consangu1neos en lfnea recta, es decir -

los padres, abuelos etc. siempre y cuando el sujeto activo s~ 

pa el parentesco. 

Art. 325. lnfantfcidfo, la muerte de un nino durante 

las primeras 72 horas de haber nacido. la muerte deber~ ser -

producida por sus ascendientes consanguineos etc."(67). 

Veamos pués como el legislador toma en cuenta la pe!. 

sonal 1dad del sujeto pasivo para constituir las tipos del fcti 

vos protegiendo asf al débil jurfdicamente. También el legis

lador toma en cuenta esta personalidad para atenuar o agravar 

la pena. 

(67). Cfr. lbldem. p!g. 67, 98, 100, 111, 112. 
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Se dtce también que el comportamiento de la vfctima 

puede ser considerado como sint6ma de su personalidad en el -

4mbito criminógeno en cuento a la relación que se establece -

con su v1ctimar1o. 
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3.4 RELACION VICTIMA-VICTIMARIO. 

Huchos delitos son cometidos sin haber tenido la v1s 

tima ninguna relación con el delincuente. 

Pero también e~isten otros delitos m!s interesantes 

en los que la vfct1ma y el victimario tuvieron alguna clase de 

relac16n que debe ser atendida; que bien pudo ser antes, dura~ 

te el delito y después de él. Es asf como los crimino16gos se 

convierten en los primeros en reconocer la importancia de la -

conducta de la vfctima y su relaci6n con el delincuente, dire~ 

ta a reconstruir el orfgen y la causa de un fendmeno criminal 

determinado. 

Esta relacidn nos llevar! a determinar quien es la -

vfctima. porque a veces resulta a1ffcil saberlo, esto es por

que no siempre a la v1ct1ma es a quien se le viola un derecho 

jurfdicamente tutelado sino que en el caso de un homicidio e1 

occiso es a quien se 1e violo su derecho jurfdicamente tutel~ 

do y las víctimas son sus familiares. 

El maestro Luis Rodrfguez Manzanera. afirma que: 

"Al estudiar al criminal en concreto. es 

necesario hacer referencia a la vfctima. 

Un an&lisis clfnico que sólo vea los a~ 

pectas biopsicosociales del autor sin -

hacer referencia a su relac16n con la -
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vfctima es sin duda un an&lfsfs incompletow 

(68l • 

En el caso de la pareja penal de Hendelshon. en la 

que la relación que empieza siendo amistosa, se convierte en 

del fto. 

Hans Goppfnger, afirma en muchos casos tanto el de-

lfncuente como su vfctfma realizan acciones similares en un -

determfando delito, y para poder determinar la calidad de vf~ 

tima y actor. es necesario saber de la mayor fortaleza psiqu! 

ca o ffsica de cada uno de ellos"(69), 

Y en el llamado "Sfndrome de Estocolmo", donde exi~ 

te una relacfdn de afectividad entre un secuestrador y un se

cuestrado, llamado asf a causa de un incidente ocurrido en Su~ 

cfa en el año de 1973, en donde se cometf6 un robo a mano arm~ 

da en el Credit-Bank de Estocolmo, los delincuentes tomaron aL 
gunos empleados como rehénes en el banco por el transcurso de 

una semana creándose un lazo de afectividad entre un reh~n y -

uno de los delincuentes, después de la liberac16n de las vfct! 

mas estas pidierón indulgencia para los delincuentes por lo 

bfen que se portaron durante el tiempo Que los del 1ncuent:e~ 

<
59

>· ~~e~~~~e~e=~~=~~e~~s~~~~~ ~~~ 1 ~~1~ºfi 5A~~1l~J~~t! 1 i9A4? 1 ª 
1 NAC ! PE. 

(69). Goppfnger Hans. Criminoloqfa. Ob. Cit. p!g. 373. 



79. 

los tuvieron como rehénes. Podemos apreciar que esta relación 

se creo durante el delito"( JO}. 

Un ejemplo de este sindrome ocurr16 en México en Si-

naloa, en un asalto a un banco, donde despu~s de liberar a los 

rehénes estos afirmaron que los delincuentes se habfan portado 

muy bien con ellos. 

Ahora bién estos casos de relacf6n con la vfctima -

nos son interesantes desde el punto de vista crimfno16gf co y 

al juez le servircÍ oara determinar la pel tgrosidad, sin emba!:.. 

go existen relaciones con el victimario antes del delito, es-

ta relaci6n resulta interesante porque el delincuente demues

tra que preparó el del 1 to. Es el caso de una jovencita que al 

salir de la escuela se hace amiga de algün desconocido y este 

Ta acampana dfa con dta hasta que ella se sienta confiada para 

cometerle el del fto. que por lo regular es violaci6n. En este 

caso la relación empezarfa antes del delito. 

El objeto de estudiar dicha relación, es pu~s oar~

que el juez determine con presfcfón los hechos del problema y 

asf ayudado por la vfctima determine la participación de ambos 

en los hechos y deslindar responsabilidades dando como result~ 

do 1 a pena a 1 delincuente. 

Existe una relación entre la vfctfma y victimario -

contemplada en nuestro Cddfgc Penal, para ciertos delitos do~ 

de la relac16n agrava o atenúa la pena, verbigracia: En el d~ 
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lito de v1olac16n, art. 266 bis, p4rrafo 2do. "Adem4s de las 

sanciones que señala los artfculas que anteceden, se impondrS 

de 6 meses a 2 años de prisHin cuando el del ita de violación 

fuere cometido por un ascendiente contra su desend1ente, por 

este contra aquél, por el tutor contra el púpilo, por el pa

drastro o amasfo de la madre del ofendido en contra de los hi 
jastros. etc 11

• 

"En el del 1 to de Incesto art. 272. Se impondrS la p~ 

na de l a 6 de prisión a los ascendientes que tengan relacio

nes sexuales, con sus descendientes". 

La pena aplicable a estos últimos ser! de 6 meses a 

3 anos de prisi6n. 

Se aplicar! esta misma sanción en caso de incesto -

entre hermanos. 

En el del ita de Parricidio. art. 323. "Se da el "ºl.!!. 
bre de parricidio al homicidio del padre. de la madre o de 

cualquier otro ascendiente consanqufneo y el ltnea recta, sean 

legftimos o naturales, sabiendo el delincuente ese parentesco .. 

Art. 324. Al que cometa el delito de Parricidio, se aplicarán 

de 13 a 40 ai'\os de prisi6n 11
• 

En estos ejemplos citados podemos ver que la relación 

es de parentesco agrava la pena, pero también existen atenuan

tes para esta relact·6n, como es el caso de los artfculos 397,

Dai'\o en Propiedad Ajena, Art. 399 Bis y el Art. 280 Fracc. 11 

pfrra fo 1. 
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Por lo tanto diremos que la vfctfma es un elemento 

en estos casos. modificador de la sancidn tomando en cuenta -

la personalidad de Ta vfctima. la Relación Vfctima-Vfctimario 

y la Partfcfpacfdn de la vfctfma en el delito. Ya que al tomar 

en cuenta la leqfslaci6n penal dichos elementos. se lograr&n

expedfentes tan bien fnteqrados y apegados a la realidad que 

dar&n por resultado una sentencia acertada. 

Habr& que aclarar que la re1acfón tendrS que estudia~ 

se para cada delito en forma fndistfnta y para cada caso tam

bf~n, pu~s cabe senalar que tratamos de estudiar conductas hu

manas de las que no ex1sten par&metros definidos. porque sfe~ 

pre has variantes. 

Existen factores de tipo bfo16gfco. social que fnfl~ 

yen en la relacf6n vfctfma-vfctfmarió, que deber&n tomarse en 

cuenta. 

En México no se han realizado estudios referentes a 

descubrir los factores que influyen en Ta relacf6n vfctfma- -

vtctfmario y que son causas de vfctfmfzacf6n, por lo que no -

podemos saber cuales son tas causas determinantes de ta v1ct! 

mfzacf6n en nuestro oafs. 
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3,4,l ESTADISTICAS. 

Esta por demi!'s apuntar Ta fmportancia que tienen las 

estadfsticas y m&s aún ta relevancia para la victimologfa. 

pu~s con esto podernos apeqarnos a la realidad que viven nues

tras ciudades. 

Fue por ~so que me hice a la tarea de real1zar una -

1nvestfgacf6n de campo por medio de unos cuestionarios hechos 

para las vfctimas de los delitos. Pero me lleve una desaqrada

ble sorpresa, pués me encentre con que a la gente le daba mie

do resolverlo. otras no querfan m&s problemas, otras temfa a -

la venganza, y nadie qufz6 resolver dicho cuestionario. 

A manera de informar proporcionare et cuestionario -

que se pretendfa desarrollar: 

1.-

2. -

"CUESTIONARIO VICTIHOLOGICO" 

DATOS GENERALES: 

A) Edad ---
B) Estado C.i V i1 : Soltero ( ) Casado ( ) 

C) Sexo: Femenino t ) Masculino 

O) A que se dedica: Estudia ( ) Trabaja ( 

VICTIMA DEL DELITO DE: 

Viudo ( ) Otro( ). 

}, 

Hogar ( ) Otro( ). 

A) Fecha en que ocurrid el delito:~~-~---

B) El hecho ocurri6 en: Casa-Habitaci6n ( ) En la calle ( ) 

Otro ( ) • 
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3.-¿cONOCIA CON ANTERIORIDAD A LA PERSONA QUE LO O LA AGREDID? 

s 1 ( l no ( ) . 

A) ¿qué relacldn tenfa con él o ella? 

Ninguna ( ) Relacldn Amistosa ( l Relacldn de Parentesco ( ) 

4.- ¿CREE UD. HABER PROPICIADO LA AGRESION? 

s 1 ( l no ( ) . 

A} lCre~ Ud. que lo agredieron primeramente? 

s 1 ( ) no ( ) . 

S.- AL SUFRIR UD. EL DELITO SE ENCONTRABA BAJO LA INFLUENCIA DE 
ALGUN EMBRIAGANTE O ENERVANTE. 

s 1 ( ) no ( ) . 
Al ¿cu~11 _________ _ 

6.- lDESPUES DE HABER SUFRIDO EL DELITO. COMO SE S!NT!O? 

No s1nt16 nada ( 

de Ven~anza ( ). 

Bien ( ) Coraje ( ) Miedo ( ) Sensacldn 

7.- lHA SIDO USTED ANTERIORMENTE VICTIMA DE UN DELITO? 

si ( ) no ( ) • 

A) lCu!l 7 

8.- lCREE QUE VALE LA PENA DENUNCIAR EL DELITO? 

s 1 ( ) no ( J. 

A) lPor qué? 

9.- ¿QESPUES DEL DELITO, CUALES HAN SIDO SUS PAECAUCIOMES, PARA 

NO VOLVER A SER VICTIMA? 

Ninguna ( ) No sal fr sdla por la noche ( ) Otro _____ _ 
10.- COMPORTAMIENTO DE LA VICTIMA EN LA ENTREVISTA: ____ _ 
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Estadfsticas proporcionadas por el maestro Luis Ro

drfguez Manzanera, en un estudio realizado en Veracrüz. Titul~ 

do "Vfctfmizaci6n en una Ciudad Mexicana". 

Fuer6n aplicados 2,406 cuaestionarios. la mitad sexo 

masculfno(S0.56:) y la otra mitad sexo femenino. 

"El 53.85%, acepto haber sido vfctfma durante 1975 -

no encontrando divisf6n entre mujeres y hombres. es decir no -

hay mayor vfctfmizacfón de uno u otro. 

a) El estado civfl, presento que la viudez es proba

bilidad para ser vfcttma. Esto puede ser porque en busca de e~ 

rtno un viudo o una viuda se encuentra a veces en dificultades 

b) Los meses de mayor vfctfmfzacfón son los últimos 

del ano y et dfa es el s.!bd:do. Esto confirma la regla crimino

lógica de que en el ffn de semana. la gente tiene dinero y co~ 

sume alcohol, por lo tanto se predispone para el delito o para 

delinquir. por lo que se refiere a los últimos meses del ano.

la causa es el dinero pués la mayorfa de la gente recibe el -

aguinaldo. 

e) los delitos de mayor reincidencia son: El robo -

(J!.J~. las lesiones (14.5%) y las injurias (13%), Abuso de -

Conffanza (6.S't). Atentados al Pudor (4,4%) Abuso de Autoridad 

(4%). la causa de que el robo sea ~l dE?1 ito de mdyor reincide!!. 

cfa se debe a la crisis econ6mica vfvida en nuestro pafs y el 



85. 

desempleo que cada vez se hace m!s agudo. 

d) Del total de vfctlmas el(J6.75~) son reincidentes 

en el mfsmo delito, en los casos de reincidencia los delitos -

m&s comunes son: Robo e Injurias. 

El 5% de Tas vfctfmas padecfd 4 del ftos o mds dura!!_ 

te 1975. 

La reincidencia vfctimal es para alarmarse porque -

demuestra u~a ~ez m~s la falta de orfentacfdn y tratamiento de 

la vfctfma pués queda en el olvido evitando que sea una vez 

mds vfctfmizada. 

e) El mayor número de vfctfmas son estudiantes (49. 

32'.::). seguido de empleados (16.35%), amas de casa (7.13%). 

Esto se debe a que en la juventud se da mucho la agr~ 

si6n, descontrol, drogas etc. y adem&s porque es una ciudad -

donde la mayor parte de la población es joven. 

Agrega el autor para t ermf nar, que 1 os f ngresos de -

las vtctfmas son bajos y que conforme el sueldo aumente dis

minuye la vfctimf zacf6n, porque tfenen mayor orot~cci6n y ma

yores medfos materiales para evitar ser victfmfzadas. 

f) La vfctfma estaba en un estado normal (91.32%) -

ebrfos (5,54%) los demc1s dogrados o fmposfbflitados. 

g) El 40% de las vfctfmas conocfan a su vfctfnarfo. 

h) S61o el 22.34'.t de las vfctfmas denunclan el del! 

to''(7l). 

(71). Rodrfguez Manzanera Luis, Victimizacidn en una Ciudad Me
~icana, Inalud al dfa. San José Costa Rlca. Año 4 N. 10 
:;;¡;¡;-n-¡ 951. p&g. 79. 80. 81. 
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Cftaremos otras estadfsticas sobre vfct1mas, elabo

radas por el maestro Luis Rodri~uez Manzanera: 

TlPO HOHBRES llUJERES TOTAL. 

Robo. 185 278 463. 

t. es iones. 148 67 215. 

tnjurias. 58 132 190. 

Abuso de Confianza. J6 61 97. 

Atentados al pudor. 62 65. 

Abuso de autoridad. 35 25 60. 

Allanamiento de Horada. 13 34 47. 

Fraude. 13 29 42. 

ºª"º en Propiedad Ajena. 19 17 36. 

Abandono de Personas. 27 34. 

V1olac16n. 4 25 29. 

Despojo. 6 13 19. 

Robo Tentado. 12 19. 

Estupro. 11 13. 

Amenazas. 11. 

Rapto. 8. 

Olfamac1'5n o 3. 

Otros. 66 13 79. 

Sin Respuesta. 47 47. 

TOTAL. 666 811 1,477"(72). 

(72). Rodr{guez Manzanera Luis, Cr1mlnologfa. Ob. Cit. p&g. 493. 
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La s1gutente estadfsttca. fue proporc1onada por la 

PROCURAOUR!A GENERAL DE LA REPUBL!CA, departamento de inform! 

ttca y estadtstica. 

V•4655 

v•ZO. 

V• 389Z. 
y• 1014. 

V• 2061. 
y• 79. 

H011IC!O!OS. 
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v• V1ct1mas menores de edad. 
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3.5 COMPORTAMIENTO DE LA VICTIMA EN EL DELITO. 

A lo largo de este capftulo hemos hablado de tres -

elementos que nos llevaron a formar un criterio apegado a la 

rea11dad para la hora de sentenciar. asf llegamos al último ... 

elemento. su comportamiento y su part1cipac16n en el delito. 

Podemos llegar a decir que tiempo atras la vfctfma 

era olvidada totalmente. lo que hoy en d1a los criminilógos -

se van preocupando por ello, porque se han dado cuenta que la 

vfctima desarrolla sorprendentes conductas en el fenómeno cri 

minal, dando lugar al estudio del sujeto pasivo creándose asf 

varias clas1ficacfones o tipologtas necnas por autores preoc~ 

pados por la suerte de la vfctfma y por su papel jugado dentro 

del 11 !cito. 

Para el tema tratado la t1pologfa creada por Benja

min Mendelshon. es la mi1s acertada. Teniendo asf en primer 1~ 

gar a: 

VICTIMA INOCENTE: Dan el comportamiento de la vfctima es nulo. 

es decir no tuvo participacf6n alguna. fue escogida al azar. 

Ahora b1~n al no tener culpa alguna. la vfct1ma deberá ser 

atendida-prestandole los servicios necesarios como son los psi 

co16gos, los médicos, de tipo econdmfco y sociales etc. Y re

pararle el ddílo lo mds rdpldo posible. Cuando el d.:a~o c,:iu~ado 

sea irreparable verbigracia, homicidio, exteder este auxilio a 

los familiares u otras vfctfmas secundarias afectadas por el -

hecho delictuoso. En este caso la culpabilidad del delincuente 



será total. 

VICTIMA MENOS CULPABLE QUE EL SUJETO ACTIVO: 

El comportamiento de esta vfctima es inconsiente o -

por falta de preocupación. 

Asf el juéz deberj tomar en cuenta este comportamie~ 

to y el del victimario. Aunque en este caso creo que la victima 

actúo imorudencialmente y en dado caso ~1 delincuente pudo apr~ 

vechar el descufdo verbigracia, cuando en un auto se quedan 

las llaves puestas. 

VICTIMA TAN CULPABLE COMO EL DELINCUENTE: 

En este caso el comportamiento de la vfctfma se pue

de volver 1lfcito, porque es una vfctima voluntaria se presen

~a en ~o~ Cd~o; e~ oouitcr10, incesto entre mayores ae edad. el 

duelo, la riña etc. Esta tfpologfa tendr~ el juez que darle 

atención especial, pués asf como recibird el infractor su pena 

se deber~ considerar el grado de responsabilidad de la vfctfma 

haciendose acredora a una pena. 

VICTIMA MAS CULPABLE OUE EL DELINCUENTE. 

Aqur el comportamiento de la vfctima es netamente -

flfcito, dentro de estas encontramos a la vfctima agresora y 

a la provocadora citadas por el maestro Hans Ven Heting, asf 

se deber& delimitar perfectamente la relación vfctima-victim~ 

rio para graduar con equidad la pena o medida de seguridad, -

pues podrfa ser que la única culpable fuera la vfct1ma. 
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VICTIMA SIMULADORA E IMAGINARIA. 

En estos dos casos la vfctima se comporta de manera 

diferente, la primer3 v1ctima simula un delito para cubrir -

otro generalmente verbigracia, Un caso muy controvertido suc~ 

di do en el Distrito Federal: Una señora que afirmaba oue le -

habfan secuestrado a su hijo de apenas unes meses de nacido y 

después de un tiempo lo encontraron muerto en el Lago de Gua

dalupe, se hicieron las investigaciones y resultó que el re

ci~n nacido se le cayó de sus brazos y murió, por lo tanto la 

madre con un list¿n le hiz~ una marca de estrangulación y si

mulo el secuestro. 

En la 1mag1nar1a no existe el del1to s1 no se trata 

de gente neurótica, psic6pata que im~Qinan tentativas de deli 

tas en su contra y acusan a gente inocente. 

Por lo tanto el juez deberá tomar en cuenta estas ci~ 

cunstancias y no caer en errores para evitar que paguen inoce~ 

tes. y por lo tanto si la vfctima es culpable sancionarla. 

Debemos mencionar la Legftima Defensa. en donde la 

vfctimaagredida en un primer momento encontr~ndose en un esta

do de necesidad. resulta ser el victimario. 

Con todo esto nos podemos dar cuenta de la importan

cia para el juez a la hora de aolicar las cenas o medidas de -

seguridad, el contar con el estudio y su clasificación de las 
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vtctimas y m&s concretamente 1a ap11cacf6n de los tres eleme~ 

tos ya mencionados: l} Personalidad de la vfctima. 2} Re1ac16n 

Vfctfma-Victfmarfo. 3) Comportamiento de la Vfctima en el del! 

to. que nos llevar& a atenuar, agravar o eximir al delincuente 

de acuerdo al grado de partic1pac1dn de la vfctfma. 
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3.5.l CONSENTIMIENTO DE LA VICTIMA. 

El consentimiento del sujeto pasivo para la realiz~ 

c16n del delito es otra clase de comportamiento de la vfctima 

en donde ciertas figuras necesitan de la falta de consentimie~ 

to para integrar el delito. 

Es decir que en algunos tipos el consentimiento jue 

ga un papel importante, verbigracia. en la violación para in

tegrar el delito, esta deber4 ser por la fuerza y en contra -

de la voluntad de la vfctima, pero haoiendo consentimiento del 

sujeto pasivo desaparece el delito careciendo de importancfa

para el Derecho Penal. 

Por otro lado existe una tendencia. también aceptable 

en la que afirman que el delito y su represión no pueden estar 

sujetos a la voluntad de los partfculares y que en delitos co

mo homicidios. lesiones especf ficamente en los que pudiera exi~ 

tfr consentimiento. no será válido para el derecho penal. por

que a ffn de cuentas existe un delito, lo que serfa considera

ble es que en algunos delitos el legislador aceptara como cau

sa de justiffcaci6n el consentimiento de la vfctima, pués tenl 

endo en cuenta esto el juez dará un resultado preciso. 

Existen patses en los que se admite como circunstan

cia atenuante el consentimiento, verbigracia. "Artfculo 239 del 

C6digo sui~o''. Existe otro eJemplo donde el consentimiento de 
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la vfctima causo sentencia absolutoria a los sujetos act1vos. 

"Era un caso sentenciado por el Tribunal de N5poles 

("Gfust Pen" 1932 II, col, 1932), y por la Suprema Corte de -

Justicia en sentencia del 31 de enero de 1934, sentencia por 

la que se absalvfa a Victor La Pe~na y a alqunos cirujanos del 

Hospital de Incurables, por haberle extrafdo un testfculo al 

estudiante Pablo Salvaroti, con su consentimiento y mediante -

el pago de 10,000 mil 1 iras"(73). 

Otro ejemplo de consentimiento de la vfctima justifi 

cado serA: el aborto terapéutico, donde el sujeto pasivo la ma

dre expresa su consentimiento sin haber delito que persequir. 

Para que este consentimiento tenga efectos legales 

ser~ preciso que el C6digo Penal , en algunos del ftos aceptar.! 

el consentimiento si no para eximir responsabilidad para ate-

nuarla, porque de no hacerlo ast con todo y consentimiento el 

autor seguirá siendo responsable del delito. 

Entenderemos por consentimiento "La persona que volu~ 

tariamente determina o ayuda moralmente a otra, para que real! 

ce un hecho tfpico, antijurfdico y doloso, que se puede consu

mar o quedar en grado de tentativa o frustraci6n, con el fin -

primordial de que se le ocacione da~o en sus propios 1nteres6s 

al provocado"(74). 

(73). Cfr. Sosa Chacin Jorge. La Victimologfa y el Derecho Pe
MJ.. Ob. Cit. p&g. 210. 

(74). lbidem p&g. 218. 
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3.5.Z VICTIMA RESPONSABLE. 

Al hablar- de 1a participacfdn de la vfctima por me

dfo de sus dfferentes com~ortamientos, debemos exoresar pués 

que esta llega a ser en parte, o totalmente responsable del -

hecho del fctfvo. 

Los tf pos de vfctfmas que a mf crfterfo serfan res

ponsables del del f to son: 

A} Vfctfma tan culpable como el delincuente. 

8) Vfctfma mas culpable que el delincuente. 

C) Vfctfma simuladora o fmaqfnarfa. 

aunque esta última en vez de que haya represf6n en contra de -

ella se tendrá que atender, médfca y psico16qfcamente. 

Habr& que afirmar oue existen vfctimas responsables 

y que por lo tanto deber~n de hacerse acredoras a una sanción, 

para determinar esto adoptaremos el término usado por Abel ta-

tta h. 
"Actitud Conciente". entendida no solame~ 

te como un querer del delito~ ~ino tam-

bfén como actitud ne911gente o impruden

te -culposo en Qeneral- oue interviene -

como elemento en la cadena causal que 

concluye en la fnfraccf6n"(75). 
Un problema importante es que no podemos pretender 

exclufr la pena a todo sujeto porque la vfctfma hayJ fnterve-

(75). lbldem. p&q. 226. 
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nido de manera eficaz en la producción del hecho. aunque habr~ 

que aclarar que no se trata de absolver una pena, sino de me

diar responsabilidad, pués tamb1en hay vfctimas inocentes. Y 

no podemos seguir ignorando esta influencia victimal, y seQuir 

tratando al autor y a la vfctima como hasta la fecha lo hemos 

venido haciendo. 

SANCION OE LA VICTIMA: El derecho penal no puede ya 

ignorar la oarticipación dolosa de la vfctima y oor lo tanto a 

ser sancionada, de la mlsma manera como se ~anciana a un deli~ 

cuente, porque existen casos en los que la vfctima tiene mayor 

peligrosidad criminal que el victimario. 

Pero ahora habra; que pensar que para determinar si

en verdad la vfctima participó en el hecho delictivo. se ten~ 

dr' que llevar un exoediente. ya sea conjuntamente con el del 

procesado, o separadamente, que contendr& todos los datos y -

hechos relacionados con la vfctima, y sobre todo la personali 

dad de esta, la subjetiva y la objetiva. 

Haciendo lo anterior y al encontrar responsable a la 

vfctima. ser& acredora a una sanc16n o a una medida de sequr1-

dad según lo juzgue conveniente el juez, su desic16n será apo

yada con el expediente de la vfcttma. 
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3.6 REPARACION DEL DAqQ. 

Evoluc16n Jurfd1ca de la Reparac16n del Da~o: 

En el C6d1qo Penol de 1871 la resoonsob1lidad c1v11 

tuvo carácter de acc16n privada patrimonial, era renunciable 

y sujeta a convenios o transacciones. 

En el C6d1qo Penal de 1929, se pensó en la fnterven

c16n del Ministerio Público para exigir la Reparación del cano 
se rompe con el sistema civil y su carácter de oatrfmonial in

terviniendo el Estado en la oroteccfdn de la vfctfma, anulánd~ 

se los convenios. transacciones o cesfdn de la fndemnfzaci6n. 

Pero surgid un problema corque al mismo tiempo que el Ministe

rio Público oodfa exfqfr la Reparación del Oano, también los -

herederos del ofendido oodfan exfqfrla. Esto cred confusiones 

acerca de que si la acción era oúblfca o mixta. 

El C6d1qo de 1931, establect6 que la Reparac16n del -

Dafto serfa exclusivamente pública, contenida en el artfculo 29 

llamada sanción pecuniaria la que comprende la multa y la rep~ 

raci6n del da~o. dejando resuelto el problema de la reoarac16n 

extgible a terceros que tendrá el car&cter de responsabilidad 

C 1V11 • 

Artfculo 30.- La reparaci6n del da~o com

prende: 

t. la restitución de la cosa obtenida por 
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el delito y s1 no fuere posible. el pa90 

del pre e fo de 1 a misma. 

[l. La indemnfzacf6n del dallo material y 

moral y de los perjuicios causados. 

III. Tratándose de los delitos comprendi

dos en el tttulo décimo, la reparación del 

dano abarcar! la restitución de la cosa o 

de su valor, y adem&s. hasta dos tantos el 

valor de la cosa o los bienes obtenidos 

por el delito"(76). 

La reparación del daño ser.! fijada oor los jueces, 

seQún el dano y en base a lo dicho en el proceso. 

la reparacf6n del dafto en caso de delitos 1mpruden

cfales será garantizada mediante un sequro especial. que el 

Ejecutivo precisar§ {art.31). 

son: 

Las personas que estan oblfoadas a reoarar el daflo 

nArtfculo 32.- Est&n obli~ados a reparar el 

dano en los t~rmfnos del artfculo 29: 

l. los ascendientes, oor los delitos de sus 

descendientes que se hallaren bajo su pa

tria ootestad. 

11.Los tutores y los custodios. oor los d~ 

litos de los incapacitados que se hallen -

bajo su autoridad. 

(76). C6d1go Penal, Ob. Cit. p&9. 17. 
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111, Los directores de internados o tall~ 

res, que reciban en su establecimiento 

discfpulos o aprendices menores de 16 a~os 

por los delitos que ejecuten éstos durante 

el tiempo que se hallen bajo el cuidado de 

aqu~llos. 

IV. Los due~os, empresas o encargados de -

negociaciones o establecimientos mercanti

les de cualquier especie por los delitos -

que cometen sus abreros, jornaleros, em- -

pleados, dom~st1cos y artesanos con motivo 

y en el desempefto de su servicio. 

V. Las sociedades o agrupaciones, por los 

delitos de sus socios o gerentes directores 

en los mismos términos en que, conforme a 

las leyes, sean responsables por las dem~s 

obligaciones que los segundos contrafgan. 

Se exceptúa de esta regla a la sociedad 

conyugal, pu~s en todo caso, cada c6nyuge 

responder& con sus bienes propios por la -

reparaci6n del da~o que cause. y. 

VI. El Estado, subs1d1ar1amente, por sus -

funcionarios y empleadosn(77). 

(77). lb1dem p&g. IB. 
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Los artfculos JJ. 34 1 35, 36, 37, 38, 39, nos hablan 

de la reparacfdn del dafio, pero los que tr-anscribf son los 

que considero mSs importantes oara el tema que se desarrolla. 

A manera de complemento daremos el concepto de Rep~ 

racfdn del Dai\o, que nos da Raül Carrancá y Trujillo. 

''la reparacfdn consiste en Ja restftuctón 

de la cosa o en e1 pdgo del precio• y en 

cuanto al dai'lo moral sdlo cabe la indem-

nfzacfón por regla general y, para cier

tos Cdsos especiales injurias, difamación 

y calumnia, la publicación de sentencia 

a costa del fnfractor"(78). 

Con Ta existencia de todos estos artfculos nos pod~ 

mas dar cuenta de que la ley intenta proteger en cuanto a la 

Reparación del Daño a las vfctimas, por Jo menos en teorfa, ya 

que haciendo un balance entre los derechos de la vfctfma y del 

delfncuente. podemos ver con tristeza que la vfctfma unfcamen

te tiene la Reparación del Daño. que a veces no se ve lograda 

por la insolvencia del delincuente o por el desconocimiento de 

la vfctima pués no estan enteradas de este derecho y los juzq~ 

dos no fnforma~n J. let víctima de los derechos compensatorios a 

que se ha hecho acredora. y otras veces por que la vfctfma no 

quiere el dinero del delincuente. 

(78). Cararnc~ Raúl y Trujfllo, Derecho Penal Mexicano, Ob. Cft. 
p~g. 829. 
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Hartfnez de Castro, afirmaba que el hacer que se 

cumpla la obligación de la Reparacfdn de Oa~o, no sólo es de 

estricta justicia sino de conveniencia pública, como represf6n 

de los delitos, como estfpulante a la vfct1ma para que denun

cie el delito y contribuir a la persecución de los delincuen

tes porque como dice Bentham, "El mal no reparado es un verd~ 

dero triunfo para el que lo causo". 

Otra cuestión importante a mi forma de ver es que -

igualmente como es informado el delincuente de los derechos -

que tiene el Ministerio Público, se debe de encargar de seíla

larle a la vfctfma sus derechos como tal. y si es posible pr~ 

parar cuadernillos con Ta infonnacf6n necesaria para aquellas 

personas que hayan sido vfctfmizadas, los lugares donde se d~ 

nuncfa el delito sus derechos. y a quién acudir cuando son i~ 

noradas. 

Es decir que la vfctfma no ejercite su derecho por

que no quiera hacerlo, pero nunca por ignorancia. 



103. 

3.7 LEY SOBRE AUXILIO DE LAS VICTIMAS OEL DELITO EN El ESTADO 
DE MEXICO. 

Transcribiremos esta ley por considerarla de importa~ 

cia en el desarrollo de este tema, decretada por la H. XLII Le

gislatura de Estado de México. 

"ARTICULO PRIMERO: El departamento de pre

venci6n y readaptación social, brindará -

la m&s amplia ayuda, conforme a las posi

bilidades y necesidades,~ quienes se en

cuentren en diffctl situación económica y 

hubiesen sufrido dano material como cons~ 

cuencia de un delito cuyo conocimiento e~ 

rresoonda a las autoridades judiciales del 

Estado.Esto se~entiende sin perjuicio de 

lo previsto acerca de la reparación del -

daño en el C6d190 P.enal y en el C6di90 de 

Procedimientos Penales. 

Para el anterior efecto. el propio -

Departamento comprobará, en forma sumaria 

y por los medios que juzgue pertinentes - . 

la causa del da~o que ante dicha depende~ 

cia se manifieste, su monto y la necesidad 

urgente que el dañado tenga de recibir ay~ 

del Estado. Se deberá comprobar que el so-

1 icitante carece de recursos propios con -

que subvenir a sus necesidades inmediatas 

y que no le es posible obtener en forma 
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1fc1ta y adecuada auxt11o de otra fuente. 

ARTICULO SEGUNDO: El •ux11io que el Depa?:_ 

tamento de Prevención y Readaptación So

cial brinde a la vfcttma del de11to podr.t 

ser de cualquier clase. según las ctrcun~ 

tanctas del caso para lo cual recabar.in -

la colaboración de Dependencias y organi~ 

mas públicos, que estarán obligados a 

prestarla en la medida de sus postbfltda

des. 

Asimismo, el Departamento podrS sol.!. 

citar la ayuda de partfculares. 

ARTICULO TERCERO: La •sistencia económica 

que se preste, cuyo monto ser& prudente

mente regulado por el Jefe del Departame~ 

to de Prevención y Readaptación Social, a 

fin de que sea posible brindarla al mayor 

número de personas, se otorgar& con cargo 

a un fondo de reparaciones integrando con 

las siguientes percepciones: 

r. La cantidad que el Estado recabe 

por concepto multas fmpuestas como pena

por las autoridades judiciales. 

r r. La cantidad que el Estado recabe 
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por concepto de causiones que se hagan -

afectivas en los casos de incumpl fmiento 

de obl fgaciones inherentes a Ta 1 ibertad 

provisional bajo caución, la suspensión 

condicional de la condena y la libertad -

condicional, según lo previsto en las le

yes respectivas. 

III. La canttdad que por concepto de 

reparación de daño deban cubrir los reos 

sentenciados a tal pena por los Tribunales 

del Estado, cuando el partfcular benefi

ciado se abstenga de reclamar en tiempo di 
cha reparación o a ella. o cuando la misma 

se deba al Estado en calidad de perjudica

do 

IV. El si de la utilidad liquida anual 

de todas las industrias, servicios y demás 

actividades luc~atf vas existentes en los

recl usorfos estatales y. 

V. Las aportaciones que para este fin 

hagan el propio Estado y los partfculares 

ARTICULO CUARTO: A efecto de que la Direc

ción General de Hacienda inicie de inmedi~ 

to el procedimiento económico coáctivo que 
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que corresponda, los tribunales correspon

dientes har&n del conocimiento de aquella 

dependencia los casos de revocaci6n de li

bertad provicional o de suspensión condi

cional de la condena, cuando dicha revoca

ciOn determine que se haqa efectiva la ca~ 

ci6n otorgada. Por su parte. el Departame~ 

to de Prevenci6n y Readaptación Social, i~ 

formará a la Dirección General de Hacienda 

acerca de las sentencias ejecutorias en las 

que se haga condena o multa y la reparaci6n 

del da~o, o sólo alguna de estas penas. 

ARTICULO QUINTO: Para los efectos previstos 

en el artfculo tercero, fracci6n IV. y los 

demás fines de control que resulten perti

nentes, los directores de los reclusorios 

estatales rendir~n anualmente a las Oirecci~ 

nes Generales de Gobernación y de Hacienda 

informe detallado sobre el resultado del -

último ejercicio y enterar~n en la segunda

dependencia mencionada la cantidad que con~ 

tftuya el porcentaje fijado en la fracci6n 

IV del artfculo tercero. Para ello, en los 

reclusorios se formará un fondo de previ-

si6n en el curso de cada ejercicio. 
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A su vez, la 01recc1~n General de Hacienda 

informar& trimestralmente al Departamento 

de Prevenci~n y Readaptación Social acerca 

de las cantidades que integren el fondo de 

reparaciones. 

ARTICULO TRANSITORIO: Esta ley entrar~ en 

vigor treinta dfas después de su publica

ción en la "Gaceta de Gobierno". Respecto 

al 5~ de 1 a utfl !dad 1 !quida del trabajo 

penitenciario a que se refiere el artfcu

lo quinto, será el correspondiente al eje!:,_ 

cicfo de 1969, por lo que el informe y la 

entrega respectiva se har~ en el curso de 

enero y febrero de 1970. 

LO TENORA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL EST~ 

DO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder legisla

tivo, en Toluca de Lerdo, a las trece dfas 

del mes de agosto de mil novecientos sese!!. 

ta y nueve.- Diputado Presidente, Lic. Re

n~ S&nchez Vértfz.- Diputado Secretario, -

José Martfnez Martfnez.- Diputado Secreta

rio, Fermfn Al faro Ca~ena.- Rübricas. 
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Por lo tanto. mando se publique. circule. 

observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Toluca, de Lerdo, Méx., a 20 de agosto de 

1969. 

El Gobernador Constitucional.- Lic. Juan -

Fern!ndez Albarr&n. El Secretario General 

de Gobierno. Lic. Gustavo A. Barrera Graf!' 
( 79). 

Es importante puntualizar que esta ley es un avance 

muy importante en nuestro pafs, a pesar que sólo se habla de 

una ayuda econ6mtca, ta cual constituye un factor crimin6ceno 

que se pudiera desarrollar de no atenderse. Pero es preciso -

que también tenga atención socio16g1ca. psicológica. médica -

y algunos con ter&pias especiales al grado de readaptarlas 

a la sociedad, sobre todo aquellas vtctimas del delito de vi~ 

1acf6n, estupro etc., para prevenir un futuro criminológico.

Y también evitar que sean vfctimas constantes de delitos. 

Esta ayuda claramente se entiende que es para la vfs 

tima que denuncia el delito, pero existe aquella vfctima que 

no denuncia. por miedo por ignorancia, espor lo que estas 

vfctimas se quedan en el ano'nimato desamparadas, lo peor de -

esto es que puede acarrear más problemas que aquella que lo -

denuncia, pués la primera desencadena odio para ella misma y 

(79). Ley sobre auxilio de las vfctimas del delito, Decreto -
N' 126. Ob. Cit. pág. l. 2. 
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la sociedad. Es preciso entonces dejar abierta la opcf6n de -

que acudan vfctfmas del delito que hayan denunciado o no y que 

reciban por igual la ayuda necesaria. 

Se dice que esta ley no ha pasado de estar escrita -

pués no ha llevado a la pr&ctfca. pero que existen trabajadores 

sociales que visitan a las vfctimas de algunos delitos para 11~ 

varles ayuda material y moral. 

Para los casos de venganza entre familias, la asis

tencia penitenciaria del Estado de México. ayuda a las familias 

del victimario y vfctima a que se muden a otro estado o barrio 

para prevenir nuevos delitos. 



C A P l T U L O W 

LA VICTIMA EN AL6UNOS DELITOS 
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4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INDIVIDUO PARA QUE SE CON
VIERTA EN VICTIMA. 

Entendiendo como factor según L6pez Rey, dice que 

etfmu16gfcamente 1 factor 1 significa el que hace algo por sf 

o en nombre de otro, contribuyendo a un determinado resulta-

do. 

Estos so~ algunos de los factores principales que 

engrosan las listas de las vfctimas. 

A) Factores de tipo fndfvidul. 

1.- Edad. 

2.- Sexo. 

3.- Alimentación. 

4.- M1nusv!11dos. 

B) Factores de tipo social. 

1.- Alcohol1swo y Orogad1cc16n. 

2.- Tensión (Stress). 

3.- S1tuac16n Econ6mfca. 

~) Factores de tipo Psfco16gfco: 

Psiconeurosfs. 

* Neurosis de Ansiedad. 

* Depresión Reactiva. 

* Neurosis obsesivo compulsiva. 

* Neurosis F6bica. 

* Neurosis Hfst~rica 
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Psicosis. 

*las Esquizofrenias. 

• La psicosis maniaco-depresiva. 

• La psicosis paranoide. 

• La psicosis psico9énfc~s. 

FACTORES DE TIPO INDIVIDUAL. 

EDAD: Las diferentes etapas de la vida constituyen 

peligros victfmales de determinados delitos: Infantic1dfo. -

en los primeros dfas de na~fd~. a los maltratados y corrup-

ci6n en la fnfa~cfa 1 a las pervercfor:es y delitos sexuales -

er. la adolescencia, al robo, dsepojo y homicidio en la vejez. 

SEXO: Indudablemente es que las personas qu~ llegan 

a ser vfctfmas f&ciles son por lo regular las mujeres, los n! 

nos y los ancianos. 

AL.IMfNTACION: Este factor es relevante en cuanto a-

que el individuo que carezca de esta presentar~ una agresf6n 

altamente peligrosa, pero también podr5 ser una persona que -

se ~ueda manejar f~cilemnte por delincuentes e inducirlo a e~ 

meter delitos. 

MINUSVALIOOS: Constituyen presas fáciles para los -

delincuentes por su problema, considero que estas person4s 

se hagan acampanar por alqu1én, para aminorar los riesgos 

que pueden ser v1ctimas diariamente. 
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FACTORES OE TIPO SOCIAL. 

ALCOHOLISMO y OROGAOICCION: El alcoholismo se en -

cuentra a la cabeza de los factores, cuantas veces no se ha 

visto que las personas en estado de ebriedad son objeto de

robo, vfolaci6n 'te., o bien por el contrario como estas bu~ 

ca agredir a otros, trayendo como consecuencia que ellos mi~ 

mas seln o hagan a otros vtctimas. 

Drogadicción: Trae como consecuencia que la persona 

no caiga en un estado depresivo y de subestimacf6n hacia s1 -

mismo, además crea imágenes falsas de la realidad y estfmula 

a una gran criminalidad latente, trayendo por consiguiente.

que el adicto s~ vuelva violento contra las demás personas o 

centra si mismo, o por el contrario se convierta en f~cil 

presa de las personas que busque atacarlo, convirtiéndose en 

victimario o en vfctima según el caso, aunque por lo regular 

siempre s~cede lo primero. 

TENSION (STRESS): Es un problema cttadfno y muy a~ 

tual, esto se debe en gran parte al cr·ecimiento de la pobla

c16n y por consiguiente el de las ciudades. otro factor im

portante es la contaminación y juntas producen una tens16n -

tal que provoca una alarmante delincuencia y v1ctim1zac16n -

ya que Ja contamineción crea el aumenco de presión sangufne4, 

cancer, retardo en la atención, envenenameinto en los pulmo

nes y mucha agresividad. 
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Por otro lado la sobre población produce m&s com

petencia y menor oportunidad en el ~mbfto social, econ6mfco 

y cultural, agregaremos que entre mSs una ciudad crezca y se 

desarrolle deber! de pagar con creces. porque en ella se pr~ 

ducfr& m!s agresividad y una autodestruccf6n sorprendente. 

Sin lugar a dudas es cierto que donde existe la d~ 

lfncuencfa, existen las vfctimas, ya QuF siempre van aparej~ 

das, Ejemplo, en las cantinas, salas de juego, bares, prosti 

bl¡los, en lugares agresivos en general. por lo tanto el pri

mer paso para dfs~fnufr la situación victfm&l, es reducir la 

criminalidad. 

SITUACION FCO~OM!CA: Es un factor lmportant!simo -

sobre todo en los pafses en vfas de desarrollo co~o el nues

tro. donde las oportunidades económicas y laborales son mini 

mas, por una parte anLlizaremos a los económicamente débfles 

que son vfctimas ideales que son vfctimas ideales dt delin

cuentes, por tener menos pr·otección que la gente con posibi

lidades económicas, pero también dentro de los econdmfcamen

te débiles encontramos en apogeo a la delin~uencia sobre to

do el Robo, con la aclaracf6n que el robo lo cometen en otras 

zonas y no en las que ellos ~abitan. 

También según el oficio de las personas implican -

peligrosidad. Res~er, estudió estadistfcamente el peligro que 

corren algunas profesiones, como los comerciante~ e~tabl~cido~ 

por su cuenta, negociantes, abogados sobre todo los penalistas 

a los taxistas, a los polfticos y diplomáticos que son vfctf

mas de secuestros, homicidio! etc. el aislamiento constante 
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de una persona, la condición de extranjeros e inmigrantes. 

FACTORES PSICOLOGICOS. 

A) PS!CONE~ROSIS. 

Se caracteriza primordialmente en que las personas 

padecen de una angustia crónica o la depresión 

NEUROSIS DE ANSIEDAD. Que se refiere a una angustia 

que puede llegar al p4nico. 

DEPRESJON REACTIVA: Se muestra como ansiedad y de

presión rre~omfnando la última, se produce a causa del medio 

ambiente. 

NEUROSIS nQ.SESIVO COMPULSIVA: Consiste según Orell~ 

na, en la aparición de p~nsamientos y acciones persistentes y 

~olestas que se refieren a preocupaciones exageradas sobre un 

h~cho real. Ejemplo, El Exhibicionista. 

NEUROSIS FOBICA: Se caracteriza por la ansiedad que 

puede llegar al p~nfco, teniendo los sfntomas de fatiga, pal

pitaciones, temblores, n4useas, miedo. Las f6bfas son ten1ores 

injustificados obsesivos, esta conducta se presenta en forma 

aislada. 

NEUROSIS HJSTERICA: Es aquella persona que tiene -

una tensi6n acumulada llega a provccar una explosidn e~osio

nal o sea un acto histérico er el que el individuo busca ol

vidar su tensión , E~ta explosi6n inicfa y términa bruscame~ 

te. 
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La excesiva ansiedad llega a provocar agresividad 

e~ las personas convfrtferdose en vfctfmas. 

PSICOSIS: 

Son enfermedades som&t1cas con reacciones extra~as 

absurdas o fncomprensfbJes. 

ESQUIZOFRENIAS: Son enfermedades que producen p~~ 

dfda del contacto dE la realidad conduciendo a la persona a 

una desfntegracf6n de la personalidad, reemplazan la realidad 

con alucinaciones percepciones falsas. Ejemplo En Nueva York 

detuvieron a varios vagabundos que dormfan pese al frfo en -

las bancas de un parque y resulto que el 50% eran esqufzofr! 

nfcas. 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA: Se dice que es una e~ 

fermedad cfclfca, aparece en forma perf6dfca, es decir a ve

ces es Psicosis Maniaca y otra Depresiva. En su etapa mania

ca presenta en presenta una gran actividad psicom6triz expr~ 

sada en ideas grandiosas, euforia exagerada. En su etapa de

presiva presenta apatfa. pérdfda total del dpetfto. insomnio 

PSICOSIS PARANOIDE: SegQn Kraepelfn es el "Desarr~ 

llo 1ncidioso de un sistema delirante permanente e 111,onmov! 

ble surgido por c'usasfnternas. que cursa con absoluta con

servacidn de la claridad y orden del pensamiento de Ta volu~ 

tad. y de la conducta. 

Su delirio se basa en ideas reales que interpreta 

en forma equivoca. 



116. 

La parano1a se puede presentar en dos formas: 

A) La pasiva o de perjuicio: El sujeto se siente -

agredido, perseguido, enga~ado por el medio ambiente social 

que lo rodea. Ejemplo, el delirio de persecución o de celos. 

B} La activa o expansiva! El sujeto se siente ele

vado o reconocido como excepcional en el terreno religioso, 

pol1tico,social, amoroso etc. Ej. el padre Janes de Guyana. 

LAS P!ICOS!S PSICOGENICAS: El sujeto se encuentra 

fue,·a de la realidad. Ej. el llamado carcelazo, se tornan -

agresivos y atacan con violencia o bien cae en la melancolfa 

total. 
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4.2 EN EL HOHICIOIO. 

Ya hemos mencionado que el homicidio es el del ita 

m&s antiguo narrado en la biblia, cuando Catn mato Abel y -

desde entonces han existido una gran variedad de homicidios. 

mo: 

Para ubicarnos, nuestro Código Penal lo define co-

"Artfculo 302: Comete el del ita de homi

cidio: el que priva de la vida a otro" 

(80). 

Existen muchas clases de homicidios en los que la 

vfctima esta determinada por el delincuente para cometer el 

delito, y que bien puede ser provocadora de su muerte. 

En el caso de homicidio por venganza, esto es la -

muerte del victimario por las vfctimas. Verbigracia. El caso 

de un hombre de treinta a~os que decfa con gran orgullo "Yo 

debf lavar el crimen de mi hermano y fui el mejor en la pe

lea. La justicia estuvo bien conmigo". 

En el Duelo.- Las dos personas estan determinadas 

ignorando realmente quien es la vfctima y quien es el victi 

maria. 

En el Homicidio cometido tras un secuestro.- El d~ 

11ncuente determina la vfctima para que el cobro sea más be

nefico. 

(BO). C6d1go Penal para el D.F. Ob. C1t. p&g .. 107. 
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El del Homfcidfo para heredar.- Los casos en que 

la herencia es suculenta o que el victimario crea tener m&s 

derecho que otro. 

Un caso parecido al anterior serfa el del homici

dio para cobrar un seguro. podrfamos agregar los casos de -

homicfdio para escapar al pago de alimentos o el genocidio -

etc. 

En la vfctfma pasional.- Se dice pués que hay una 

estrecha relación entre Eros y r¡natos. recogidos en leyen

das mfto16gic~s de diferentes pueblos. 

El homicidio pasional no es exclusivo del hombre 

si no tambfen la mujer lo comete. 

Mendelshon, afirma que en este delito se revela Ta 

particfpaci6n y provocación inconsfente de la vfctfma. Siem

pre ser~ una cuestión de hecho suceptfble de ser investigada 

pero las tendencias agresivas y masoquistas de la víctima en 

los crimenes por pasidn se manifiesta de manera concreta y -

alarmante pausadamente. llevando a la c61era ciega al victi

mario. Es una caracterfstica vfctimal inconsienteM(Sl). 

En el homicidio pasional el victimario tiene fija

mente determinada a la vfctfma, se encuentra sumamente marti 

rizada por el malestar producido por el comportamiento victi 

(81). Cfr. Neuman El fas. Vfctimologfa Ob. Cit. p&g. 102. 
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mal. Y la muerte de esta vfctfma provocadora significa para 

el victimario la soluci6n de su conflicto que bien pudo ser 

de aftas. El victimario es determinado porque es una persona 

que mantuvo relación con la vfctfma. 

Neuman. 

Un ejemplo claro es el que nos da el maestro Elias 

"Hace unos anos defendf en los Tribunales 

de Buenos Aires a un hombre que mat6 a -

su mujer de 16 puñaladas. Va en el 5uelo 

sangrante la vfctima, acompaf\ada por be

sos y llantos. 

La historia de esta tragedia tiene por 

centro a un trabador espai'\ol, duef\o de 

un bar casado, hacia seia años cuya mu

jer a quten amaba profundamente, vivfa 

despreciándole y apostrofándole el que -

no tuvieran hijos. 

Los médicos habfan sometido a la mujer a 

larqos tratamientos sin existo pués era 

estéril y era lo aue ella no aceotaba. -

Hacia culpable al esposo lo trataba de -

impotente y le decia que frecuentaba se

xualmente a otros hombres, la noche del 

crimen volvió la vfct1ma a burlarse y r~ 
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pitiendole que era un inepto. expresKnd~ 

le que habfa quedado embarazada por otro 

hambre cuyo nombre le dió y volvió a de

cirle una y otra vez impotente. Riendo 

lo llamaba iCornudo e Impotentei. Tras 

destrozar parte del negocio. el victima

rio tomo el cuchillo de largas dimensio

nes y se dirigió al apartamento en la pa~ 

te trasera de la finca y se encaró a la 

vfctima. Que no pudo atinar defensa al -

guna. La encontraron a ella muerta y a 

él abrazandola y besandola. quedando ma~ 

chada de sangre. 

Fue sobresefdo definitivamente por homi

cidio en estado de emoción violentalt(82). 

~La determinación o elección de la vfctima dependerá 

de los mecanismos de fnteracfón que conforman la ''pareja pe

nal" que es que suele permitir la visualtzaci6n de los moti

vos del acto y las razones directas de la elecc16n. De ahf -

que sumamente importante la investigación para expl fcar el -

rol del sujeto pasivo y para saber hasta que punto ha tenido 

una actitud activa en la génesis dcl tctual. Esto nos 1 leva a 

reafirmar que vfctima y victtmarto constituyen un todo inse

parable. 

(82). Neuman Elias. Victimo!~. Ob. Cit. pág. 103 y 104. 



4.3 El INFANTlC!DlO. 

Este delito se encuentra en ~1 arttculo 325 del -

tad1go Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: 

121. 

"Llamese 1nfenttc1d1o: la muerte causada 

a un ntno dentro de las 72 horas de su 

nactmtento, por alguno de sus ascend1e~ 

tes consang11tneos"(BJ}, 

Se pueden observar muy b1en las dos caras de la m~ 

neda vfct1ma-v1ct1mar1o, en donde siempre la vfctima ser& un 

n1ftc, d@~11 y sin defensa, desde el primer d1a de nacido ha~ 

ta los tres d1as de vtda, por otro lado los v1ctt~ar1os ten

dr4n que ser sus escendtentes consan9uineos, bien pueden ser 

padre o madre, abuelos paternos o maternos. 

Cualqutera pudiera dectr con facilidad que la vfc

ttma inocente es el ntno, y es verdad, y que por tan~o recaL 

ga todo el peso de la ley a qu1~n realizo el de11to, porque 

de oor s1 resultan pe11qrosas aquellas personas que matan a

un ser indefenso. m~s aún s1endo su hijo o nieto. 

Pero en el caso en que la madre comet1era el infanti 

cid1o se debera~ observar cuestiones crtm1no16gtcas 1mportan

tes como son: si el ni~o fue producto de una v1a1ac1dn, o fu~ 

(83). tad1go Penal oara el D.F. Ob. t1t. p~g. 112. 
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ra una mujer de escazos recursos econó~tcos y nue la haya d! 

1ado el oadre del nH'iO y por venoanza o por coraie hacia el 

esnoso comete el delito contra su hf1o, ºodemos cuestionarnos 

auien ~era la vtctima, cabrfa decfr aue en estos casos exis

tian dos vfctimas el hijo nue es victima del !Jadre y de la m~ 

dre y la madre C1ue es vtctima del oadre. 

Es ~or eso oue es interesante este delfto para des

cubrir de fondo los hechos. 



4.4 EN LESIONES. 

En los delitos contra las personas en su integri

dad ffsica encontramos diversas conductas entre ellos la Ri~a 

el Maltrato al menor. y la Violencia entre conyuges. Antes -

de segu1r mencionaremos el artfculo 288 que nos dar4 el con

cepto de lesión. 

''Bajo el nombre de lesión se comprende no 

solamente las heridas, escoriaciones~ -

contusiones, fracturas. dislocaciones. -

quemaduras, si no toda alteración en la 

salud y cualqufer otro dano que deje hu~ 

lla material en el cuerpo humano. si 

esos efectos son producidos por una cau

sa externa"(84). 

En la Rina.- Es complicado definir quien es realme~ 

te victima y qui~n victimario, porque pudo haber sucedido que 

las vfctimas fue en un primer momento la provocadora de la -

contienda y los victimarios solo tuvieron que defenderse, en 

los casos m~s generales en los que las dos partes son vtct1-

mas y victimarios pués fuer6n provocados y ellos provocadores 

En el menor maltratado.- Este es un problema que -

preocupa de sobre manera a los estudiosos, por su frecuencia 

y gravedad. 

(84) C6dt90 Penal oara el O.F. OB. Cit. Pág. 105 



En este caso de lesiones el sujeto pasivo entera .. 

mente fnocente es siempre el menor y su victimario por lo -

regular sort sus padres o algunos otros fami11ares, se puede 

decir que los golpeadores casl siempre fuerón en $U infancia 

maltartados~ es un fenómeno repetftfvo que debe de canalizar 

se al encontrarse con un nifto maltartado habrá que atenderlo 

primeramente por un médico y después con terapias aplicadas 

por psico16gos. 

En la violencia entre conyuges.- Esta la contempl! 

mos por la regular" del esposo hacia la esposa. esto se debe 

especialmente por el sistema patriarcal, machista que existe 

en nuestra sociedad. y escencialmente porque el esposo gol

peador en su 1nfanc1~ también fue vfctima de violencia y 

aprendió este patrón de conducta que en el presente proyecta 

contra su esposa. 

En este caso los sujetos se encuentran definidos -

por un lado el sujeto pasivo será la esposa y por el otro el 

victimario ser.i el esposo. 

En las lesiones se hace presente una vez un factor 

determinante en la pareja penal. que es pués la ignorancia .. 

de los sujetas del del Ita. 

124. 
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4.5 EN LA VIOLACION. 

El COdigo Penal 1 en el artfculo 265 nos define -

la v1olac16n como: 

"Al que por medio de la violencta ffs1ca 

o moral ·tenga cópula con una persona sea 

cual fuere su sexo se le aplicar& prisión 

de a 8 años. Si la persona ofendida fu!_ 

re impúber la pena de prisión será de 6 -

a 10 a~os"(BS). 

La violación es un delito muy controvertido. donde 

la violencia ser& el punto principal para la adecuact6n al -

t 1 po. 

En la violación existe una tendencia estudiada. -

por muchos. quienes afirman la provocación invitante de la -

vfcttma o simplemente consetidora del delito, 

Pero pienso que no existe tal cosa porque si una 

mujer estuviera provocando ser~ para tener una relación se

xual. y no para ser violada. y por otro lado el hombre cua!!_ 

do se le provoca lo más lógico es que desearfa una relación 

sexual pero no llegar a golpear a una persona, que según lo 

esta nrovocando oara violarla. M~s bien creo que existen ha~ 

bres enfermos incapaces de tener una relación sana con una -

mujer y m~s aún aquellos que cometen una violación tumultua

ria, la que tienen que hacer en grupo por ser incapaces de -

tener una sexualidad individual. 

(85). Código Penal para el D.F. Ob. Cit. pág. 98. 



Ahora bien no se d~>carta la idea de que a una m~ 

Jer le guste ser maltratada p~ra llegar a tener una satfsfa~ 

cf6n. nf tampoco que un hombre trate violentamente a una mu

jer para logar dicha satisfaccf6n, esto se da en casos cont! 

dos por lo tanto pienso que por lo regular la vfctima de Yf~ 

1acf6n es inocente. 

Otra cosa importante es que Tas personas violadas -

son por lo regular menores de edad y su victimario es algufEn 

conocfdo, un amigo o un familiar que casi siempre tiene poder 

sobre la vfctfma. 

Por lo regular los victimarios son personas muy all~ 

gadas a ta vfctfma, como son sus propios padres. los tutores 

padrastros. abuelos, conserjes de escuelas a donde asisten -

las vfctfmas. 

Tambf~n en ta vfolacf6n por lo regular el crfmfnal -

selecciona a su vfctfma y el lugar, en los casos de vfolaci6n 

tumultuaria estd~ seleccionan casi siempre el lugar y no a -

la victima. 

Las estadfstfcas reportan que en 1985 exfstfa una 

violación cada 15 minutos, y para 1988 se reporta una cada 8 

minute~. 

Se comprueba tambf~n de manera alarmante que existe 

126. 



una gran cifra negra. pués sólo el 5% de las violaciones 

que ocurren diariamente se denuncian. esto se debe en gra -

parte a la inseguridad de la autoridad judicial, a los hum! 

llantes procesos o por miedo a una venganza. 

127. 

Vemos pués la fuerte necesidad del estudio de la 

vfct1ma de v1olac16n y también la ayuda legal, médica y ps1-

co16gfca hasta llegar a readaptarla. porque sucede que estas 

vfctimas pueden tornarse violentas y cometer conductas flfci 

tas. Sucede a veces que son vfctfmas reincidentes del mismo 

delito y habr& que tomar mayor enf&sis en estas. Existen lu

gares de ayuda para las mujeres violadas que resultan de gran 

ayuda. como son: 

*Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas. 

*Centro de Apoyo a Mujeres Violadas A.C. (Camvac). 

*Colectivo Organiza1./o de lucha contra la Violencia y Viola-

c16n hacia los Mujeres. (Covac). 

*Centro de Atenc16n para mujeres violadas. 



4.6 EN EL ESTUPRO. 

El estupro es contemplado como delito sexual en -

nuestro C6digo Penal. a la letra dice: 

"Al que tenga cópula con mujer menor de 

dieciocho a~os. casta y honesta obte

niendo su consentimiento por medio de 

engaño, se le aplicar.t de un mes a tres 

a~os de prts16n"[86). 

Sin duda podemos decir que el estupro es un delito 

que aumenta la cifra negra, porque escazamente se denuncia el 

11fc1to más bien la vfctfma en este caso permanece callada. 

La estadfstfca realizada por Rodrfguez Manzanera. nos muestra 

el porcentaje de la cifra negra en el estupro. 

POBLACION 

Escolar 

No escolar 

MASCULINA 

15.86 

19.42 

FEMEN !NA 

o .46 

2 .as 

MENORES 

5.36 

l.71 

AOUL TOS 

10.96 

20.56 

Queda determinada que la vfctima ser& mujer y sup~ 

nemas porque el artfculo no lo contiene que es hombre el vf~ 

tfmarfo. 

También se podr.i considerar un del fto bilateral> ... 



en el que habr& que determinar si existe vfct1ma pués sucede 

que la mujer esta de acuerdo de llevar relaciones sexuales 

sin ningún compromiso y por algún disgusto esta se querella 

claramente se tomar~ en cuenta la actuación de la vtct1ma -

que no es precisamente inocente. 
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ANEXO I. 

CONSEJOS PARA NO LLEGAR A SER VICTIMA; 

Estos consejos fueron tomados de un cuadernillo 

llamado "Normas Minfmas Se9ur1dad", las cuales fuerón reali

zadas por el Departamento del D.F. y Secretaria General de -

Proteccfón y Vialidad con el objeto principal de que cada 

persona tome para sf mismo precaucfones, esto es porque la -

polfcfa resulta insuficiente para la proteccf6n de tantos 

ciudadanos. por lo cual estos deber~n tomar las medidas nec~ 

sarfas para no ser vfctfmas. Estos consejos ser& preciso que 

los padres se lo trasmitan tanto a Tos adolecentes como a los 

nfftos. 

A continuación mencionaremos las acciones más comu-

nes a seguir a efecto de prevenir la vfctfmfzacf6n y la del i!!. 

cuencfa. 

A) Seguridad en el Hogar. 

B) Seguridad en su Veh1culo. 

C) Seguridad en la Cal 1 e. 

O) Seguridad al Viajar. 

E) Que hacer en ca so de Asalto. 

F) Seguridad en el Come re i o. 

G) Tele fanos de Emergencia. 
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SEQIRlllAD Ell EL HOGAR 

NUNCA PERMITA LA ENTRADA A EXTRANOS, MANTENGA CERRADAS LAS 

PUERTAS EXTERIORES, INSTALE UN INTERFON y, O MIRILLA EN LA 

PUERTA PRINCIPAL, 

COLOQUE PROTECCIONES DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS DE 

CRISTAL, AS! COMO EN DOMOS (Fosos DE LUZ). 

INSTALE CERRADURAS, DE PREFERENCIA DE PASADOR CORREDIZO, -

INSTALE UNA ALARMA CONTRA ROBO, COLOQUE ALUMBRADO EXTERIOR 

PROCURE TENER UN PERRO. 

NUNCA CONTRATE NI TRABAJADORES NI SERVIDUMBRE SIN QUE ES

TEN RECOMENDADOS Y HAYA COMPROBADO SU RECOMENDACION, 

• NO DEJE, GUARDE O ESCONDA LA LLAVE FUERA DE SU CASA, POR 

EJEMPLO DEBAJO DEL TAPETE DE ENTRADA, EN MACETAS, EN VEN

TANAS ETC, TAMPOCO LA DEJE EN LA CERRADURA AL ENTRAR O SA 

LIR, SI ES NECESARIO, DEJELA CON ALGUN VECINO DE CONFIAN

ZA, 
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NO REClBA PAQ~ETES EXTRAUOS, INESPERADOS, NO SOLIClTADOS 

SI YA HUBlERAN RECIBIDOS, PIDA A LA POLICIA QUE LOS RETIRE 

GUARDE LAS ESCALERAS DE MANO Y OTROS OBJETOS OUE PUEDAN 

SER USADOS PARA FACILITAR EL ACCESO A PISOS MENOS VIGILA

DOS, 

SI OBSERVA FRENTE A SU CASA A PERSONAS SOSPECHOSAS, LLAME 

AL MODULO DE SEGURIDAD ~AS CERCANO EN CASO DE VEHICULOS, 

ADEMAS ANOTE NUMERO DE PLACAS, MARCA, COLOR Y REPORTELO, 

SI ESTRAVIA LAS LLAVES DE SU HOGAR, OFICINA O VEHICULO, 

CAMBIE DE INMEDIATO LAS COMBINACIONES DE LAS CERRADURAS, 

SI OBSERVA ALGUNA PERSONA RONDANDO DE MANERA SOSPECHOSA ZN 

LA CASA DE SU VECINO, AVISE A LA POLICIA, NO OLVIDE QUE MA 

NANA SU VECINO LO PUEDE AYUDAR, 
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SEGURIDAD Eft EL VEHICULO 

AL ABORDAR SU VEHICULO, CERCIORECE DE QUE NO SE ENCUENTRE Nlli 

GUNA PERSONA EN EL ASIENTO DE ATRAS, CIERRE PORTEZUELAS Y POli 

GA LOS SEGUROS, 

COLOQUESE SU CINTURON DE SEGURIDAD Y HAGA QUE SE LO PONGAN -

SUS ACOMPAílANTES, 

CONSERVE LAS VENTANILLAS CERRADAS DE NO SER POSIBLE, MANTENGA 

LAS CON UNA ABERTURA MINIMA, 

COLOQUE LAS LLAVES DE SU VEHICULO, DE SU HOGAR O DE SU OFICI

NA EN LLAVEROS SEPARADOS, 

NO DEJE EN SU VEHICULO, MUCHO MENOS A LA VISTA, OBJETOS DE VA 

LOR, 

NO TRASLADE A ~ERSONAS EXTRAílAS QUE LE SOLICITEN (AVENTON), 

AL DESCENDER DE SU VEHICULO, CERCIORECE QUE ESTE BIEN CERRADO, 
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* COLOQUE SU ALARMA CONTRA ROBO, BASTON O CADENA DE SEGURl 

DAD, 

NO SE ESTACIONE EN LUGARES OBSCUROS, 

NO DEJE SU VEHICULO A MENORES DE EDAD SOLOS, 

SI ES SEGUIDO EN SU VEHICULO POR OTRO DIRIJASE A LA DELE

GACION, MODULO DE SEGURIDAD, PATRULLA O POLICIAS MAS CER

CANOS, 

EN LOS CRUCES O ALTOS MANTENGA EL VEHICULO LISTO PARA ARRAlt 

CAR 

MANTENGA SU VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS Y ELEk 

TRICAS, 
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SEGURIDAD EN LA C4l1E. 

LLEVE CONSIGO LA MENOR CANTIDAD DE DINERO EN EFECTIVO Y -

PROCURE NO USAR ALHAJAS OSTENTOSAS, 

NO SALGA SOLO A LA CALLE A ALTAS HORAS DE LA NOCHE, SI SA

LE PROCURE IR ACOMPA;ADO, 

NO CIRCU~E POR CALLES EN LAS QUE ESTEN REALIZANDO CONSTRU~ 

CIONES, DEMOLICIONES O EXCAVACIONES, 

NO TRANSITE POR CALLES OBSCUARS O POCO CONCURRIDAS, 

LLEVE A LA MANO EL IMPORTE O EL BOLETO DE ABORDAR ANTES DE 

LLEGAR A LA PARADA, LOS ROBA BOLSAS OPERAN EN LAS AGLOMERA 

CIONES, 



S 1 SE LE ACERCA O LE S 1 GUE UNA PERSONA EXTRAllA CRUCE LA -

CALLE, CAMBIE DE DIRECCION PROTEJASE EN LUGAR CONCURRIDO 

O DIRIJASE AL POLICIA MAS CERCANO. 

136. 

CUANDO ACUDA ALGUN BANCO, HAGASE ACOMPAllAR POR OTRA PERSQ_ 

NA, VARIE EL HORARIO, EL CAMINO Y EL VEHICULO EN QUE SE -

TRASLADE. 

AL LLEGAR A SU DOMICILIO, SI OBSERVA PERSONAS O VEHICULOS 

SOSPECHOSOS, CONTINUE SU CAMINO, LLAME POR TELEFONO PARA 

VERIFICAR LA PRESENCIA DE ESTOS, 

NO TRATE CON PERSONAS EXTRANAS, SOBRE TODO SI ESTAN EN 

GRUPO, ASIMISMO, EVITE PROVOCACIONES INNCESARIAS, 
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SEGURIDAD Al VIAJAR 

ANTES DE VIAJAR, DEPOSITE SUS VALORES EN UNA CAJA DE SEGURI

DAD BANCARIA, 

CIERRE PUERTAS Y VENTANAS, 

NO PORTE ARMAS NI SUSTANCIAS INFLAMABLES, 

NO LLEVE MUCHO DINERO EN EFECTIVO, USE TARJETAS DE CREDtTO O 

CHEQUES DE VIAJERO, 

CONDUZCA CON PRECAUClON, RESPETE LAS SERALES Y DISPOSICIONES 

ESTABLECIDAS, 

PIDA A UN AMIGO, VECINO O FAMILIAR, QUE RECOJA SU CORRESPONDEli 

CIA Y EL PERIODICO DIARIAMENTE, 
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OOE HACER EN CASO DE ASALTO 

MANTENGA LA CALMA, 

NO OPONGA RESISTENCIA AL ASALTANTE Y MENOS SI PORTA ARMA -

DE FUEGO O PUNZO CORTANTE, 

OBSERVE FISONOMIAS Y CARACTER!STICAS DE LOS ASALTANTES, 

SI LOS ASALTANTES DISPARAN, TIRESSE AL SUELO Y CUBRASE LA 

CABEZA CON LAS MANOS, 

MUEVASE ARRASTRANDOSE Y CUBRASE CON ALGUN OBJETO SOLIDO, 

TRATE DE RECORDAR A LOS ASALTANTES Y SUS VEHICULOS, ANOTE 

NUMERO DE PLACAS, MARCA, COLOR, 

NO PERSIGA A LOS ASALTANTES, 

LLAME A LA POLICIA AL TEL. 588-51-00, 

SI NECESITA AYUDA MEDICA LLA11E A LA CRUZ ROJA AL TEL, 

557-57-58 O AL E.R.U,M AL TEL. 588-74-18. 
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SEGURIDAD EN EL COPERCIO. 

COLOQUE CON LOS VECINOS O COMERCIANTES MAS CERCANOS UN FO

CO DE MANERA QUE EN CASO DE ASALTO USTED LO ACCIONE Y SEPAN 

LOS VECINOS DEL SUCESO Y AVISEN ESTOS A LA POLICIA SIN EX

PONER LA VIDA O ARRIESGARSE. 

EVITE QUE EL PUBLICO SE ENCUENTRE A~LOMERADO EN LA CAJA DE 

PAGO , INVITELOS CORTESMENTE A QUE FORMEN UNA FILA, ASIMI~ 

MO MANTENGA EN LA CAJA SOLO EL EFECTIVO NECESARIO PARA LAS 

OPERACIONES COTIDIANAS Y GUARDE LA CANTIDAD RESTANTE FUERA 

DEL ALCANZE DE LOS ASALTANTES O EMPLEADOS, 

ASEGURESE QUE LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES Y CLIEN

TES DEL ESTABLECIMIENTO SE REALICEN SIN PROPICIAR ACTITUDES 

SOSPECHOSAS, READECUANDO LAS INSTALACIONES, MODIFICANDO LA 

DESTRIBUCION DEL MOBILIARIO Y COLOCANDO ESPEJOS, MALLAS Y 

SISTEMA DE SEGURIDAD, 

VERIFIQUE QUE LOS DATOS PERSONALES Y LAS RECOMENDACIONES 

DE LOS TRABAJADORES SEAN CORRECTOS NO CONTRATE PERSONAL 

CO DUDOSA REPUTACION. 



AL CERRAR SU ESTABLECIMIENTO, ASEGURESE DE NO ~~JAR FUN

CION~NDO LAS LLAVES DE GAS, ~GUA O SISTEMAS ELECTRICOS, 

AL ABRIR SU NEGOCJI), SI DUOA OtJE HAY ALCUIEN EN EL INTE

RIOR, NO SE EXPC'l<GA, ASIMISMO SI ENCUENTRA ARTEFACTOS O -

PAQUETES SOSPECHOSOS, Nú LOS TOQUE E:l TODOS LOS CASOS AVl. 

SE A LA POLJC JA, 

SI SE REALIZAN MANIFESTACIONES O REUNIONES MASIVAS DE PER

SONAS, CERCA DE SU NEGOCIO, ES PREFERIBLE CERRARLO, 
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TEl.EFONOS DE El'ERGEMCIA 

CRUZ ROJA 

BOMBEROS 

RADIO PATRULLA, 

LOCATEL, 

POLICIA JUDICIAL, 

POLICIA FEDERAL DE CAMINOS 

557 .57 .58. 
768.37 .oo. 
06 CON 12 LINEAS, 

6.58.ll.ll. 
5.34,92.36. 
684.21.42. 

PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 518.01.08, 
ANTIRRABICO 549.42.93, 
SEC, GRAL, PROTECCION Y VIALIDAD, 

CRUZ VERDE 

DELEGACIONES. 

GUSTAVO A, MADERO, 

VENUST!ANO CARRANZA, 

CUAHUTEMOC, 

IZTACALCO, 

588 .51.00. 
547.00.75. 

388.18.19 567.13.02. 
552.08.73 768.80.44. 
552.08.83 583.50.ll. 
667.52.83 657 .52 .73. 
519.22.97 530.50.28. 
691.02.12 691.03.01. 
554.56.09 554.82.08. 
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BEN !TO JUAREZ, 

IZTAPALAPA 

COYOACAN, 

TLAHUAC, 

MILPA ALTA, 

201-73 208-73 LADA 91-584, 
400-29 401-44 LADA 91-584, 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA: Es considerada la vfct1mo1ogfa. como una rama auxf-

1 far de la crfmfnologfa tratada por primera vez por 

el abogado fsraelfta, Benjamfn Mendelshon. La defi

nen en el Primer Sfmposfum Internacfonal de V1ctfm2 

logfa: como el estudio c1entfffco de las vfctfmas -

resultantes del delito; atiende tambf~n al grado de 

part1cfpac16n en el delito, su relac16n con el de11~ 

cuente, su clasfffcacfón, su personalidad, et detec

tar vfctfmas, la reparación del dafto y la prevenc16n 

del delito. 

El estudio vfctfmo16gfco en el caso concreto nos 

aporta datos de valor incalculable para comprender -

el fenómeno delictivo. 

Esta tan a la vista la gran importancia de la Vfctfm~ 

logfa que no nos debe de extranar. que dentro de muy 

poco aparezca como una ciencia independiente de la -

Crfmf nol ogh 

SEGUNDA: Se define a la vfct1ma como la persona que sufre por 

la conducta delictiva de otra persona. incluyendo 

tambf~n a las vfct1mas de accidentes causados por -

otros. 
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Se debe tomar en cuenta que e~1sten vfct1mas que ti~ 

nen o no part1c1pac1~n en el delito, a~f pu~s fuer6n 

cre&ndose diferentes T1pologfas V1ct1males, depend1e~ 

do de sus caracterfst1cas las cuales sirven de base 

para conocer a la vfct1ma y su comportamiento. 

TERCERA: Al estudiar la personalidad de 1a victima, ser& puEs 

para determinar el grado de part1c1pac16n de esta en 

la com1s16n del delito, llegando a ser culpable o en 
teramente inocente. Por otra parte harS falta el co~ 

portam1ento del delincuente e integrar la pareja pe

nal para deslindar responsabilidades de los sujetos 

y determinar una pena justa. 

Para determinar lo ya citado se hablo de tres eleme~ 

tos fundamentales, que nos ayudar!n a determinar di

cha responsabilidad ellos son: 1.- Persona11dad de -

la Victima Z.- Relac16n Victima-Victimario. 3.- Co~ 

portamiento de la Victima en el delito. 

CUARTA: La Relacl6n Victima-Victimario es un tema interesan

te dicha relac16n podr3 llevarse a cabo antes. dura~ 

te el delito o despu6s de él, pudiendo ser amistosa 

fam111ar o casual. 

ttabr& que mencionar que la relac1dn que se produzca 
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antes del delito, nos muestra peligrosidad en el d~ 

11ncuente, por que se presume que se preparo el de

lito. 

Durante el de11to, vemos el caso de los rehénes, 

cuando dejan de serlo afirman que los delincuentes 

se portaron bfen con ellos, y piden las vfctfmas que 

los traten bien. 

También en la relacf~n ocurre que el delito es oca

sionado regularmente por un amfgo o familiar verbi

gracia en la vfolac16n, en el incesto. Los cuales 

casi nuna se denuncian. 

QUINTA: Al hablar de la partic1pac16n de la vfctlma, nos d~ 

mas cuenta, que no siempre es inocente, con mayor -

frecuencia la partfcfpacfOn actf va que pueda hacer

la responsable de la comfsi6n del delito, sin tener 

culpa alguna el vfctfmarfo y hacerse acredora a una 

sancf6n. 

SEXTA: 

Pero no hay que olvidar que tamb1~n existen las v1~ 

tfmas enteramante inocentes, que no afectan de modo 

alguno el grado de responsabilidad del delincuente. 

Haciendo un balance entre los derechos de la vfct1ma 

y el delincuente, podemos ver que la vfct1ma un1ca-
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mente tfene la reparac16n del dano. que a veces se 

logra por la fnsolvencfa del delfncuente, o por el 

desconocfmfento de la vfctfma, porque a veces no e~ 

tan enterados de este derecho y el Mfnfsterfo Públ! 

ca, no informa de los derechos compensatorios a que 

se hace acredora. 

Una cuestfOn acertada según mf forma de ver, es que 

igualmente como es informado el delincuente de sus 

derechos tambfln habr& que seHalarle a la vfctfma -

sus derechos, y sf es posible preparar cuadernillos 

con la 1nformacf6n necesaria para todas las personas 

y m5s aquellas que hayan sfdo vfctfmfzadas, conte

niendo, Tos lugares que Tes brfndarA ayuda como vf~ 

tfma, los lugares donde se denuncia el delito, proc~ 

dfmfento para la reparac16n del dano y a qufen acu

dir cuando son ignorado~. 

Esto con la ffnalfdad de que Ta vfctima pueda decidir 

si ejercita o no su derecho,pero nunca por fgnorarlo 

SEPT!MA: Mucho he hablado de la Importancia que tiene la vfc

tfma a Ta hora de sentenciar. Para ello se propone -

la fdea de llevar un expediente vfctimo16gfco, simi

lar al examen crfmfno10gfco hecho al delincuente, d! 
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dicho expediente debera contener un examen global -

de la vfct1ma, para saber hasta donde la 1nterven

c10n de ambos sujetos. y la pe11gros1dad derivada -

del examen de esas dos personalidades, con lo cual 

se deber& aceptar una atenuante o agravante que de

ber& funcionar en razOn del menor o mayor grado de 

responsabilidad v1ct1ma1 y a su actuac1dn generado

ra del hecho delictivo. Esto con el fin de que el -

juez tenga un amplio conocimiento de la vfct1ma y -

de sus peculiaridades, asf como también un panórama 

de los hechos m§s apegados a la realtdad. 

OCTAVA: Resulta ya indispensable la creac10n en nuestro pafs 

de un Instituto de V1cttmologfa similar al existente 

en Japón dedicado a ayudar a las vfcttmas del delito 

Ser¡ provista de instrumentos necesarios y dirigida 

por un grupo de profesionales como lo son: Criminal~ 

gos. Vict1mo16gos, Abogados, Médicos. Trabajadoras -

Sociales. Psiquiatras. Psicologos, Soc1o16gos. etc., 

los cuales deber!n ajustarse y actualizarse a las n~ 

ces1dades del momento. 

Sobre todo habr~ que tener cuidado con las vfctimas

de delitos sexuales, y los menores de edad de este -

delito, para casos de v1olaci6n contamos con Instit~ 
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c1anes parttcu1ares especializadas como son: 

1.- Centro de Or1entac16n y Apoyo a Personas Viola

das. 

2.- Centro de Apoyo o Mujeres Vlolodos A.C. (Camvac). 

3.- Colectivo Organizado de lucah contra la Violen

clo y Violoc16n hoclo los mujeres. (Covoc). 

4.- Centro de atención para mujeres violadas. 

De esta manera dicha atenc1an o tratamiento deber& -

ser de tipo médico. ps1qui!tr1co, psicologico, de -

trabajo social, de tipo legal 1 et~. llegando esta -

atenc16n al grado de readaptar a la vfctima, dicha 

asistencia deber& ser totalmente gratuita. 

La finalidad de esta asistencia es que la vfctima no 

se vuelva victimario, ya sea por venganza o por re

sentimiento y dolor contra la sociedad. 

Otra ayuda que aportará este Instituto será la pre

venc16n v1ct1ma1, donde se detectar! y preparar~ a

las personas que por sus caracter1st1cas puedan ser 

vfctimas, ayud5ndose con programas que ser!n lleva

dos a escuelas pr1mar1as, secundarias, centro de tr~ 

bajo, radio y televisl6n. 

No debemos dejar de mencionar que el Estado de México 

tiene una Ley sobre Aux111o de los Vfctlmas del Del.!_ 
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to que consta de cinco artfculos y uno trans1tor1o 

los cuales ofrecen ayuda a la vfct1ma y indudable

mente es un gran avance en nuestro pafs. pero el d~ 

sagrado es que la vfctima un1camente rectbe ayuda -

econ6m1ca, haciendo falta la ayuda m6d1ca, ps1co16-

g1ca. etc. 

NOVENA: Es 1nd1spensable pués su estudio y conoctmfento para 

los jueces, magistrados, para todos los juristas y -

organismos estatales, siendo necesaria esta dfscfpl! 

na para poder impartir justicia, con mayor certeza, 

y para desarrollar programas de prevenc16n general y 

especial. 

DECIHA: Debido a que los estudios de victimologfa son recle~ 

tes nos hemos encontrado con el problema de que en -

México existen trabajos aislados de el maestro Rodr! 

guez Manzanera, es por eso que tuvimos que consultar 

autores extranjeros en su mayorfa. 

Pero como hemos visto la Victimologfa tiene un campo 

amp11sfmo de fnvest1gac16n. que conforme se vaya 

avanzando en su desarrollo. llegue a constituirse en 

una verdadera ciencia. 

Entone~~ habr! que revisar el C6dfgo Penal. para fn-
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respete sus derechos. 
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Por último quisiera agregar que se trato de hacer -

una 1nvest1gacf On de campo, por medio de cuestiona

rfos realizados por mf. que no llego a desarrollar

se porque las personas tenfan miedo de resolver di

cho cuestionario, y otras no lo hacfan porque pensa 

ban que era cosa del vfctfmarfo y temfan a la ven

ganza. Esta fue pu@s mf experfencfa sobre la fnvesti 

gac16n de campo, desgraciadamente la gente no coop~ 

ra. 
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