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INTRODUCCiÓN

Desde que el hombre es tal, se ha visto en riesgo de ser afectado en sus

bienes, no sólo en aquellos que inciden en la parte material de su patrimonio,

aquellos que de verse mermados son fácilmente susceptibles de una valora ció n

pecuniaria, sino también en aquellos que lesionan su honor. csussenñmlenros.

afecciones, creencias, reputación, decoro y vida privada. Dicho lo a nterior. la

reparación del daño es pues, de interés general ya que al no respetarse el orden

de las cosas y. por ende, al no existir un aprecio hacia los derechos del hombre en

todos los aspectos que conforman su humanidad. es necesario que el Estado

intervenga no sólo para mantener el equilibrio en la sociedad 0 1 aplicar

sanciones a l sujeto que Jos merece, sino también apoyando a un a justa

reparación del daño al ofendido o víctima del delito en aquellos bienes jurídic os

afectados en virtud de la comisión del delito.

Así pues. cuando surge la organización jurídica en la sociedad. la víctima u

ofendido del delito pierde el derecho de venganza del que gozaba plenamente

consistente en hacerse justicia por sí mismo y ese derecho queda a cargo del

Estado, a quien le corresponde aplicar el castigo al delincuente y la reparación

del daño causado por el delito.

Entendemos que el gran anhelo de una nación se finca esencialmente en

el interés colectivo, el cual además de la pena impuesta al responsable de un

delito busca también que se logre de manera positiva el resarcimiento del daño a

las víctimas u ofendidos del delito por las consecuencias del hecho delictuoso, por

ello, como se observará en el capítulo primero de este trabajo de investigación,

desde la antigüedad diversas legislaciones comenzaron a esforzarse por descubrir

nuevos procedimientos para resolver el problema del pago de la reparación del

daño causado, coincidiendo en fortalecer las actividades de los damnificados

para hacer efectivo su derecho, y aún aventurándose. yo en terreno de

legitimidad dudosa, al tratar de hacer presión sobre los terceros obligados,



prolongando su prisión mientras no pagaran la reparación del daño debida, aun

cuando tuvieran ya derecho a la libertad provisional bajo caución.

No debe olvidarse que la reparación del daño que deriva de la comisión

de un delito es un derecho del ofendido o víctima de éste para ser resarcido de

los perjuicios causados en sus bienes jurídicamente tutelados como consecuencia

del ilícito penal. Es un derecho subjetivo porque es la voluntad individuol el factor

esencial para hacer efectiva la reparación y contrasta con la pretensión punitivo

estatal de naturaleza pública y por ende obligatoria, y hacer que se cumpla la

obligación de reparar los daños y perjulcios ocasionados por el delito no solo es

de estricta justicia sino de conveniencia pública pues contribuye a la represión de

los delitos. porque su propio interés estimularía eficazmente a los ofendidos a

denunciar los delitos y a contribuir a la persecución de los delincuentes o porque

el mal no reparado es un verdadero triunfo para el que lo causó. Tan cierto es

esto que, bien puede atribuirse en mucha parte la impunidad de que han gozado

algunos criminales a que, no teniendo bienes conocidos no se podio hacer

efectiva la responsabilidad civil que había contraído porque foltondo a los

periudícodos el aliciente de la reparación, era natural que se retrajeran de hacer

denuncia o querella y hasta una simple queja, por no verse en la necesidad de

dar pasos judiciales que los hicieran perder su tiempo inútilmente, analizándose

todas estas circunstancias en el capítulo segundo del presente trabajo de

investigación.

Interesados en esta institución tan polémica y a la vez olvidada, podemos

decir. que concientes de que hoy en día nos encontramos ante lo presencia de

una sociedad cada día más exigente, tanto en lo que corresponde a la calidad

de procuración y administración de justicia, pero sobre todo más parHdpativa y

crítica de los acontecimientos criminales que se suscitan en nuestra sociedad se

hace latente la necesidad de analizar la situación de la víctima u ofendido del

delito, algunos investigadores interesados en el estudio de la Criminología

empezaron a ocuparse de la víctima del delito y de la relación existente entre el

delincuente y su víctima surgió una nueva ciencia llamada Victimología cuya

función consiste en estudiar a la víctima bajo aspectos biológicos, psicológicos y



sociológicos proponiéndose dejar en claro el papel de la víctima en la situación

precriminal y su contribución en la génesis del crimen, así como también pretende

establecer un sistema de medidas preventivas para evitar la potencial conversión

de la víctima como se observará en el capítulo tercero, en atención a que a la

Victimología le interesa que la víctima reciba una justa reparación de! daño

sufrido a consecuencia de un delito y sobre el cual. las víctimas se encuentren en

un completo abandono, problema que debe ser resuelto independientemente

de cualquier reformo procesal penal.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y encarar mediante la

óptica del derecho de daños inspirada en la orientación de la rnés reciente

doctrina que apunta a la unificación y revisión de lo que conocemos como

responsabilidad civil, puesto que le interesa más situación de la víctima del daño

que la de su causante. Partiendo de la exigencia de la sociedad actual el

procedimiento penal en el Estado de México requiere una observando p lena de

las garantías individuales del sujeto activo del delito como de lo persona que

resiente el daño causado por la conducta delictiva de ahí nuestra inquie tud en el

sentido de realizar un análisis de la figura de la reparación del daño en el Estado

de México y en el sentido de que la ley debe ser aplicada de forma tal que se

respeten las garantías individuales y los principios procesales al desarrollarse el

proceso con la finalidad de servir eficazmente a la solución de la controversia

correspondiente a satisfacción de las partes y para ello se hizo uso de los

métodos histórico, comparativo, lógico jurídico, inductivo y deductivo. osí como el

analítico.

En reiteradas ocasiones se ha expresado que la revisión y actualización de

las normas jurídicas constituye uno de los principales compromisos por estar

convencidos que el Estado de Derecho es la base fundamental en la que

descansa !a armonía entre el ejercicio de la autoridad y la libertad de personas,

considerando que el Derecho Penal como ciencia y ordenamiento sancionador

de la conducta de los hombres debe revisarse permanentemente para asegurar

la vigencia de sus principios y eficacia social de su observancia y aplicación. En

ese orden de ideas, se analiza cómo está concebida lo institución de la



reparación del daño en el Estado de México, destacando que el Ejecutivo

estatal, solamente se limito a aumentar las penas olvidándose de las vicñmas del

delito que pese a que tiene una apartado en cuanto a la reparación del daño no

es suficiente ni adecuado ya que en la práctica constituyen solamente un sueño

nada eficiente, cuando en la realidad si bien se ha avanzado en mateña de

procuración y administración de justicia. la reafidad social, ha desbordado las

previsiones legales porque las conductas antisociales atentan con mayor

crueldad y sadismo contra la vida, la integñdad física y moral, la lib erta d, el

patrimonio, la tranquilidad de los habitantes, etc.

La defincuencia ha aumentado hasta llegar a índices alarmantes por

diversas y complejas causas que abarcan desde la falta de empleo hasta

novedosas formas de organización delincuencial y todo en perjuicio de la s

víctimas del delito, motivando actitudes que van desde mórbidas propensiones

en algunos sectores sociales hasta la veneración de algunos delincuentes y lo

tolerancia de giros criminales que supuestamente no afectan a la sodedad pero

propician la impunidad. por tanto la sociedad reclama y con justa rozón mayor

eficiencia, oportunidad y calificación de instituciones y de quienes las integran

para detener. procesar y castigar a Jos delincuentes. de ahí que sea preciso

revisar y actualizar las disposiciones del Código Penal para el Estado de México.



CAPíTULO PRIMERO

MARCO HISTÓRICO DE lA REPARACiÓN DEL DAÑO

SUMARIO: l. El Estado. 1.1. Reseña históñca del Estado. 12.. Sementes

esenciales y tradicionales del Estado. 1.3. Características del !Estado

moderno. 1.4. Fines del Estado. 2. Marco histórico de la reparación del

daño. 2.1. leyes de Eshunna. 2.2 Código de Harnmurabi (Bab7k>nia).

2.3. Israel. 2.4. Grecia. 2.5. Roma. 2.6. Alemania. 2.7. Fronda. 2.8.

España. 2.9. México.

1. EL ESTADO

Inicialmente debemos precisar que desde la antigüedad los diversos

sociedades que han poblado nuestro planeta se han preocupado y ocupado

porque exista una sana convivencia entre sus integrantes organizándose de

diversos maneras con el fin de lograr su permanencia social. llegando hasta el

actual y complejo agrupamiento de persones establecidas en un detemlinado

territoño diñgidas por una forma de gobiemo especffica que en su conjunto

conforman el Estado, a quien le incumbe la organización de dicha sociedad y su

protección a través de diversos ordenamientos legales emanados por su poder

constituyente.

Es por esto razón que antes de entrar de manera profunda o los

antecedentes de la reparación del daño onoñzorernos la concepción de esta

entidad o quien le incumbe tan importante labor, exponiendo inicic!mente uno

perspectiva substancioso de lo que se entiende por "Estado" en el mundo

jurídico. No pasa desapercibido que existe una gran cantidad de material sobre

el tema, pero nosotros simplemente y como forma de delimitación de nuestro

onóñsís primero haremos una reseña histórica del tema en general paro

posteñormente exponer las principales características que presenta en nuestra

época contemporónea.

'1



Proporcionar una definición del Estado resulta muy difidt dada la

mulTIplicidad de los objetos que el término comúnmente designa; Jo poíobro es a

veces usada en sentido amplio para designar a la sociedad como tal o una

forma especial de la sociedad, pero con frecuencia el vocablo también es

empleado en un sentido mucho más resfñngido para designar a determinado

órgano de la sociedad, por ejemplo, el gobierno o los sometidos a éste.• Jo nación

o el terñtoño en que ellos habitan.

El Estado es entendido como:

";la comunidad cerrada por un orden jurídico nacional. El Estado como

persona jurídica, es la personificación de dicha comunidad o el orden

jurídico nacional que la constituye". l

"El hombre vive en el Estado. Se nace en un Estado determinado y son !os

humanos y su interrelación política, los que les dan vivencia. El Estado existe

porque quienes viven en él crean instituciones politicas que lo originan." 2

Si atendemos a esta acepción, entenderemos que anarlZar a l Estado

resulta trascendente en nuestro tema de investigación, puesto que es él. quien

crea a la figura de la reparación del daño al ofendido o víctima de lJJ!T1l delito

cualquiera que éste sea, a través de su poder legislativo, estampando en nuestro

legislación penal su existencia a fin de lograr una justicia más equitativo.

El Estado también se ha conceptuarIZado desde el punto de visto socíol

como la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando

oñginaño y asentada en un determinado terñtoño; también se ha conocido como

la unidad de asociación dotada del régimen del poder de dominación y

formada por hombres asentados en un terñtoño.

1 Kelsen. Hans. reoóa del Estado. Edit. Textos Universítaños. UNAM. México.l982. p. 215.
:2AmáFzAmigo. Aurero. El Estado y sus fundamentos institucionales. Edit. Trillos.México. ~995. p.sD.
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El Estado a través del tiempo y sus instituciones políticas ha ido cambiando

y evolucionando en todos los aspectos, por lo que enseguida haremos una breve

reseña hlstórico del mismo.

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTADO

Es indudable que el Estado no ha sido siempre el mismo. ni como forma

politica de los pueblos. ni siquiera en su denominación.

" El Estado para los griegos era lo "pofs", En Romo era lo "dviiUifas"". En fío

Edad Media. el Estado -que se estaba gestando- se creó o través de Bos

poderes politicos privados. de las corporaciones. de los gremios. del o!flto

clero y de lo vieja economía religiosa y política de la cuidad. '" 3

En la antigua Grecia no existió la palabra Estado. sino el vocablo "polis" de

Estado o ciudad. que consistía y se basaba pñncipalmente en el recinto especial

del ciudadano griego, el cual más que apegado al territorio lo estaba

politicamente y por siempre a la demarcación de su nacimiento. 8 ciudadano

griego nacía y moña griego. más aún en el caso de que saliera de su límite

territorial. de su poJis {el vocablo territoño nace con el Estado moderno. en el siglo

XVI} los demarcaciones citadas para el Estado griego, la hacían los señores

feudales, el alto clero, los burgos y demás detentadores de poderes ¡políticos

privados; el concepto de ciudadanía era subjetivo. giraba alrededor del propio

griego.

A Romo pertenece el término "res pública". Con la República ya no giraba

la ciudadanía alrededor de un concepto subjetivo. sino por el controno, t~ne una

acepción un tanto abstracta, no ligada a lo tierra ni al individuo. sino al poder

político. Existió en Roma un concepto obíetívo de comunidad y naturaleza. se

admilió también el cambio de nacionalidad.

:3Gormí!lez Díaz, lombardo. El Estado. Edit.Trillas. México.1993. p. 80.

3



Durante la Edad Media el término "res pública" evolucionó alirededor de lo

civilización latina y de la esclava; en los comienzos del auge de ~o cWmzación

cristiana, el concepto gira alrededor del "reig" (Reich) que se va a transformar en

"regnum" (reino) con un rey que comienza siendo el señor de los feudos o señor

feudal para acabar transformándose en rey de un Estado y una noción, ya que a

finales de la edad media, de la lucha por la hegemonía del poder p ébñco entre

el emperador y el Papa va a surgir un concepto de mando supremo poñtíco con

un terrírorío proveniente de la "Ierre" {la tierra donde imperaba el señor feudal},

cuando aparece el rey como señor de los señores feudales; los conceptos de

nacionalidad y poder político supremo todavía no existen sino en amperceptible

formación.

la "teste" es la tierra.

"Sobre ello ejerce el poder político el señor feudal, pero a l ser

sobrepasado y avasallado por el reino, se transforma en un territorio que va

a ser considerado nacional y al aparecer el Estado moderno {U>1Uj. él seré

la condición necesaria para la existencia del Estado, un factor de

integración estatal, es decir, uno de los tres elementos comt"iJtutivos del

Estado propiamente dicho; el territorio integra a su vez el ámbito interno del

Estado." <1

Maquiavelo, en el siglo XVI, emplea por primera vez la polobm "Estodo", al

respecto, en su obra "el príncipe" establece que: "los Estados y las soberanías que

tienen o han tenido autoridad sobre los hombres, fueron o son. ,repúblicas o

principados".5 Este autor se preocupa por el surgimiento y la naturaleza de los

Estados.

·lbídem. p. 116.
5 Maquiavelo. ElPríncipe. Edil. Fondo Económico de Cultura. México. 1991.p. 38-



1.2. ELEMENTOS SUSTANCIAlES y TRADICIONALES DEL ESTADO

Nos queda claro que para hablar de la concepción del Estado. es

necesaño primero entrar al estudio de los elementos que lo integran. p ues es de

suma importa ncia la comprensión de cada uno de éstos:

El Estado es una asociación política específica;

"".../os elementos constitutivos del Estado en un ámbito genérico son: el

pueblo. el territorio y el poder público o político o los que se !es puede

anexar a otros elementos adicionales que en los Estados modernos dado kJ

complejidad. son necesarios que figuren debido a su importando."" <i

1.2.1. EL PUEBLO.- Dentro de la situación estatal ya creada. el Esiado es una

asociación humana específica y política por excelencia.

B pueblo es la existencia por herencia de factores éticos y potfficos en una

agrupación humana. es una existencia y una creencia. Existen estos factores y se

cree en ellos. Cuando se cree en ellos y se tienen creencias sobre eneas se forma

un concepto de nación, pues si el hombre del Estado no cree en la exstencío de

su pueblo. no tiene conciencia de su existir y sin ella no se iniciará la nado!l1¡Q!idad.

8 Estado es una asociación político específico del hombre. a lo

agrupación humana que vive en el Estado se le denomina pueblo y los fines de

esa agrupación son los de realizar el bien común. Los medios de que se velen esos

hombres para realizar este bien común son el Derecho y la autoridad de los

gobernantes yeso agrupación u organización política especifica se denomina

Estado. Asípues, si entendemos a la reparación del daño como una invención de

la sociedad a fin de lograr el bien común. específicamente. el bien de aqueDo

persona catalogada como víctima u ofendido de un injusto penol, que sirvo de

" De ro Cueva Maño. Politica yDerecho, 10idea del Estado. Edil. Fondo Económico de CIU:Iifuro.

México.1996. p. 183.
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ejemplañdad para los delincuentes y permita la satisfacción social o~ iogfOiSe el

resarcimiento a uno de sus integrantes que ha resentido un daño en sus bienes

juñdicos de tutela.

1.2.2. El TERRITORIO O MEDIO FI5ICO.- Es la necesaña base de la

sustentación del Estado, y debe ser de una magnitud tal que no convierta en

demasiado pesadas las tareas que el Estado debe afrontar; se define como el

"espado geográfiCO que ocupa o en el que habita 10 pobtacion'"; cobe señalar

que íos unidades muy inicialmente no tenían Jo capacidad económico, polffico ni

social. sin embargo, sus problemas eran menores, ya que se tenfía un mayor

control sobre sus habitantes y difícilmente los transgresores de lo ley se quedaban

sin castigo, quedando consecuentemente la víctima satisfecha a pesar del daño

sufrido. pero. debido al exagerado crecimiento poblacional y a l poco espado

terñtofial en que habitan se han generado conflictos mayores, que

definitivamente constituyen actos o hechos delictivos, mismos que queda n

impunes y generan el enardecimiento de los pasivos del delito. por- eilo cabe

destacar que este elemento integrador del Estado juega un papel de suma

lrnportoncic en el desarrollo de las sociedades y en su forma de organiZación y

conservación pacífica.

1.2.3. EL PODER PUBLICO O EL GOBIERNO.- El concepto de poder político.

presupone fundamentos elementalmente normativos.

""El Estado es una organización o una comunidad organizado y los bases

sobre los cuaJes reposa, es un sistema de reglas o norrrxis, Jos cuales

constituyen el apartado normativo del Estado regulando prindpaftmenfe iIa

conducta humana."8

7 Androide Sánchez. Eduardo. Teorio General del Estado. Edit. POlTÚa. México. 1997. p. ] ]8.
a InstmJ;to de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo 'N. Edffi1t.lP'omru1o. Mé}tfco.
1997. p.1324.
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Debe decirse, que el poder estatal no es sino la eficacia del orden juñdico

del Estado, por tal motivo el dominio del Estado depende del hecho de que el

orden juñdico estatal sea eficaz y que las normas que lo constituyan

efectivamente regulen el comportamiento de los individuos y sus consecuencias

juñdicos sean cumplidas a cabalidad, tocante a este punto. de nueva cuenta se

destaca que nuestro tema de investigación, la reparación del daño a lo víctímo u

ofendido, también se relaciona con este elemento integrador del Estado ya que si

existe un orden juñdico adecuado que cumpla con las exigencias sociales y que

satisfaga a aquéllo persono que fue dañada en cualquiera de sus bienes juñdicos

de tutela. se logrará la paz y permanencia social tan anhelada por toda

sociedad.

1.3. CARACTERísTICAS DEL ESTADO MODERNO

1.3.1 B Estado moderno es territoñal, una asociación de dudades constituido

con un territorio determinado como ya se ha expuesto.

1.32. El Estado moderno es nacional, pues en cado uno de SUiS inálViduos

existe lo conciendo de constituir una nación.

"Una noción es un alma, un principio espiritual. dos cosas qee ha decir

verdad son una sola, una está en el posado, lo otra en el presente: uno es

lo posesión en común de un rico legado de recuerdos, !Jo otro es el

consentimiento actual. el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar

haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa." 9

1.3.3. El Estado moderno "es una centralización de todos los poderes públicos,

la terñtorialidad, la unidad del pueblo. entre otras." no

." Amó1iz Amigo. Aurora. Ob. cit. p. 293.
la kiem. p. m.



En ese orden de ideas y atendiendo a lo que hasta este momento se ha

expuesto respecto a la consolidación del Estado como tal, pero atendiendo

fundamentalmente a su fin primordial (el bien común), tenemos que éste se

logrará mediante el encargo que la población de determinado espado

geográfico reoltzo a su gobierno para que se produzca la adecuada convivencia

y permanencia social. destacando que un factor determinante para eso, es que

toda conducta humana sea debidamente reglamentada, creando también

diversos órganos que posean jurisdicción que se encarguen de enjuiciar y

reprochar aquellas conductas que se encuentren fuera del contexto legal

establecido, por tonto, podemos concluir diciendo que el Estado es el en.cargado

a través de su poder legislativo de crear la normofividcd adecuada para lograr

su objetivo. siendo ahí donde surge la existencia de la figuro juüca que nos

ocupo, por ello, ahora analizaremos la concepción que las antiguas sociedades

tenían respecto a la reparación del daño como consecuencia de lo comisión de

un deñto.

1.4. FINES DEL ESTADO

El Estado realiza una serie de funciones determinados por kl ley, en la

esfera de sus atñbuciones que el hombre como tal no puede renlízor, les cuales se

encuentran encaminadas a lo satisfacción de los necesidades de éste ún-imo. Por

tonto, no podemos decir que existe un solo fin del Estado. sin embargo. algunos

autores lo han dividido en los siguientes:

a) los que atienden a la conservación de la unidad estctol y seguridad del

mismo mediante la protección de su aspecto exterior mediante el principio

de no intervención y dentro de su aspecto interior mediante fa opkación

de normas legales. por lo que el derecho se constituye en el elemento

mediante el cual el Estado consigue la estabilidad social;

b) Los beneficios para la comunidad social. mediante la prestación de

servicios públicos, el mejoramiento de la educación, la defensa de los



intereses sociales en suma llevando a cabo toda actividad que el hombre

le asigne.

Como mencionamos, para que el Estado pueda cumplir con sus fines es

necesario la reoüzocíón de una serie de actividades, actos, tareas. servidos, Jos

cuales al correr del tiempo han recibido dIferentes denominaciones hasta llegar a

nuestros días como atribuciones (contenido de lo actividad del Estado). y servicios

públicos (forma en que el Estado realiza sus atribuciones, de acuerdo con el

reparto de libertad y autoridad).

Para determinar el funcionamiento del Estado es preciso conocer 1'OS

actividades que por mandato de la ley realiza a través de sus órganos inrnediotos

fundamentales, que a saber son:

1. El Poder Legislativo; su actividad ha sido definida como oqueüo que reoñzc

el Estado, tendiente a crear un órgano juñdico que establezca y regule las

relaciones entre gobernados y gobernantes, entre estos mismos y su

función precisamente es la creación de normas juñdicas consideradas

desde dos puntos de vista:

a) La ordinaria.- Consiste en aquella actividad que reaflZo el Congreso

cuando crea normas juñdicas ordinarias (normas de naturaleza

general, abstractas e impersonales) y;

b) La extraordinario.- La cual tiene origen en los cosos de in creación

del Estado, y del orden jurídico fundamental que io establece

(Constitución) y la modificación de éste mediante la intervención

del Congreso de la Unión y la legislatura de los Estados.

2. El Poder Judlcial.- Su actividad consiste en la aplicación de! derecho. es

decir. aplicación de la ley a casos concretos con el fin de resolver

conflictos una vez que ha sido sometidos a la conslideradón de

9



determinados órganos jurisdiccionales pertenecientes a la Federocíón o a

cualquiera de los Estados que la conforman.

3. ElPoder E}ecufJvo.- Esta actividad del Estado ha sido dividida en dos ramas:

.
a} Referida a los actos políticos o de gobierno propiamente ótehos y

atañen a la conservación estatal. la hegemonía. etc.

b) Referida a actos administrativos propiamente referidos o lo ejecución

de la ley. sin controversia y las que atañen a los servicios pú!blf:cos.etc.

Concluyendo, podemos decir que estas funciones se onoüzon desde dos

perspectivas:

A. Formal.- La cual está en relación directa con el poder u órgano que

realiza la función;

B.Materia/.- Referida a la naturaleza intñnseca del acto propiomente dicho.

Consecuentemente, podemos concluir diciendo que es bien conocido

que la función primordial del Estado es crear y mantener un orden social en el que

hoyo seguridad, tranquilidad y paz y. siempre que se lesione un bien jurídico

deben de intervenir las autoridades en apoyo de una justa reporoción

directamente a la víctima u ofendido de un delito, por lo que en relación con

nuestro temo de investigación, no olvidemos que todo daño representa un

detrimento en la esfera juñdica personal de un sujeto, por lo tanto uno injusticia.

razón por la cual el Estado debe actuar a través de sus órganos (Poder Judidal)

haciendo que se restituyan las cosas de cuya posesión se le ha privado. se le

paguen los gastos que ha erogado a consecuencia del delito. en gern:eral. que se

le reparen los daños. sean materiales o morales que se hayan oñgF.nado <Ji fin de

lograr la satisfacción de su elemento poblacional. así como lo paz y lo estabilidad

social paro su permanencia y desarrollo.
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2. MARCO HISTÓRICO DE LAREPARACiÓN DEL DAÑO

la doctrino establece que de la comisión de un delito surgen dos occíones:

"la acción penar' a la que atañe la aplicación de la ley penal y. lo llamada

"acción civil" que persigue la reparación del daño que el delito ha ocasionado al

sujeto pasivo o a la víctima.

Fácil es poner de manifiesto la distinta naturaleza de ambas occiones: na
acción penal considera al delito como un daño público que atañe

pñndpalmente al orden social, en cambio, la acción civil considera al derdo

como un acto que afecta de manera fundamental al potrírnoeío del sujeto

víctima u ofendido por el delito y a pesar de su diversa noturcsezo, ambas

acciones nacen de la comisión de un delito y su campo de acción gjra alrededor

del acto delictuoso o acto dañoso previsto por la ley penal.

Por su parte el maestro Ignacio Villalobos manifiesta:

.....cuando se logró distinguir la sanción penal de la civil y se caracterizó a

Jo primera por tutelar el orden y la paz públicos dando lugar a bs acciones

de que sólo es titular el Estado por valerse de penas que fier.en caracteres

oflk;fivos, ejemplares, intimidotorios, correctivos o eliminatorios y que deben

imponerse sólo o los responsables penolmenfe, variando su nmurofJezo y su

cuanffa de acuerdo con la personalidad del reo a quien se aplico aún y

cuando no se hayan causado daños sino peligros y aún cuando se hate de

un simple atentado sin consumación que se agravan o se atemum por

dotas netamente subjetivos como el haber actuado con dolo o con

imprudencia -que es uno de los formas de manifestación de la culpa-; y los

sanciones civiles fueron señaladas como obligando al pago de lo debido,

o /o restitución y lo indemnización y valiéndose de medios que no IJevo

propósito alguno de intimidación ni responden a la peligrosidad del sujeto

sino que se adaptan o la situación objetivo, o /o importancia del derecho
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desconocido del daño causado Que pueden hacerse vaSer por terceros

que se hallen ligados con el obligado patrimonialmenfe o por 5azos civifes y

el ejercicio de cuyas acciones corresponde al acreecior, al dañado o

perjudicado o al beneficiario de Jos pagos o las reparaciones que han de

hacerse, entonces, tales adelantos impusieron en materia de deJito5 el paso

de Jo homogéneo confuso a Jo heterogéneo coordinado o el

reconocimiento de que tales delitos pueden dar nacimiento o los dos

acciones: una represiva pública de carácter penal y correspondiente 0 "

Estado y 10 otra privada satisfaciente de intereses y de derechos

particulares y cuyo ejercicio corresponde a quien ha sufrido directamente

los daños o los perjuicios que han de ser reparados. "11

lo dualidad con que se ha concebido o la naturaleza de lo reparación de!

daño ha causado inquietud y preocupado a los diferentes cong~omerados

sociales existentes en nuestro plantea desde la antigüedad, denot óndose en eU~os

un marcado interés en distinguir y precisar al "daño" resultante de lo comisión de

un injusto.

Al respecto, cabe destacar que cada sociedad plasmó en sus !eg~s!odor¡¡es

diversas teoñas con relación a este punto. prevaleciendo básiicamente el

pñnd.pio relativo a que "quien produce un daño tiene el deber de repararlo" y !a

forma en que el causante tenía la obligación de responder al ""daño o mal

causado" vañaba de acuerdo al grupo social al que pertenecía, surgiendo osí

diversas acepciones a través de la histoña. Raúl Carrancá y Trujiilo señalo ~o

siguiente:

.....Ios daños Que el ofendido resiente por el delito no fueron diferenciados
,

de la pena misma en el antiguo Derecho, más bien quedaban absorbidos

por ella de donde ha resultado que las víctimas del delito no han

aprovechado para nada los esfuerzos del Estado para la reparoción de sus

sufrimientos subsistentes, los tribunales que funcionan como si no existiera lb

lB Villobbos. Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Edit. Porrúo., México. 1991.p. 97.

112



víctima; puede decirse así que el sufrimiento de ésta es doble... pues como

contnbuyente tiene que pagar los gastos judiciales y todo e1b es más de

lamentar cuando que los víctimas de los delitos son por 10 general personas

poco acomodadas. It 12

Debemos recordar que la peno surge como venganza de grupo.

reflejando el instinto de conservación del mismo, llegándose o considerar la

expulsión del delincuente como el castigo más grande que pudiera ñmpo nerse

por colocar 01 infractor en una situación total de abandono y convertirlo en

víctima por su desamparo ante agresiones provenientes de miembros de su

propio grupo o de sujetos ajenos a éste; la expulsión, en un pñndpk>. se procticó

paro evitar la venganza de grupo a la que pertenecía el ofendido evitando osi na
guerra entre tribus, posteriormente se extendió para sancionar hechos violentos y

de sangre cometidos por un miembro del conglomerado c ontra otro

perteneciente al mismo.

la primera reacción que se despierta en la conciencia de tos primitivas

colecfividades 01 constatar la atrocidad de los grandes crímenes, es la ira

desencadenadora del furor popular contra el delincuente, irñtación que revela un

fondo de verdadera justicia penal. pero que reviste caracteres de pasijón

constituyendo una venganza colectivo ya que el individuo que tesion'Ooo o

mataba a otro no tenía derecho a la protección común perdiendo de esa forma

la paz y contra él. los ofendidos tenían derecho a la guerra, derecho que a su vez

llegaba a constituir un deber ineludible como venganza de familia.

En ese orden de ideas. la afamada "Ley del Talión", sin lugar a duda.

representa un considerable adelanto en los pueblos antiguos al limitar Jos excesos

de la venganza (fuese personal o de grupo). señalándose objetivamente la

medida de la reacción primitiva en función al daño causado por el detito...

llegando con el paso del tiempo y con la evolución de las ideas socioles, morales

12 Commc é y Jrujillo. Raúl. Derecho Penal. Edit. POfTÚa. Méxco. J994. p. 102.

113



y culturales al tratar de mantener el Derecho destacando de manera

fundamental a la reparación e indemnización, pues el abandono en que había

estado la víctima del delito hizo necesaño que no se dedicara toda la atención al

delincuente, sino que se compartiera con su víctima inmediata obragando al

agresor al pago de lo debido, a la restitución. la indemnización y la reparación

que podía hocerse valer incluso contra terceros que se hallen ligados con el

obligado patñmonialmente (sociedad) o por lazos civiles (podres, tutores,

patrones) hasta llegar a conformar la actual indemnización del daño materiol y

moroí contenido en Jos diferentes Códigos Penales de la República Mexicano.

A continuación se analizará la concepción que diversas cMiizadones y

países poseían en sus ordenamientos jurídicos en lo que se refiere a Ba ¡reparadón

del daño, encontrando pñmeramente dentro de los textos de mayor

trascendencia en la antigüedad a las Leyes de Eshunna y a l Có<:ftgo de

Hammurabi.

2.1. LEYES DE ESHUNNA

"Este código consta de un breve prólogo prácticamente perdikio y de (jO

artículos (los dos últimos deteriorados y por ello incomprensibles} failtando el

epilogo que, al igual que los anteriores códigos hubo de tener. El prologo

hace alusión a las motivaciones jurídicas, mientras que el cuerpo legal se

ocupaba de los siguientes temas: precios y salarios, responsabilidad,

alquileres, sociedades comerciales, depósitos financieros, robos, hurtos,

empeño ilegal de personas, esponsales, esclavitud, educación. lesiones

corporales, daños producidos por los animales {toro que embiste.. perro que

ataca} y homicidios". 13

Estas leyes son el primer antecedente de la reparación del daño, ya que

preveían cuestiones de responsabilidad en las lesiones corporales por ejemplo si

una persona abofeteaba a otra era castigada obligándola a entregarle al

l3lara Peinodo, Federico. Código de Hammurabi. Editora Nacional. Madfd. Espor,¡Q, ]982. p>.Ti8.
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abofeteado diez shekels de plata (su antigua moneda) y la inj:uña verbol era

castigada de igual forma a manera de resarcimiento o pago del daño producido

con su conducta.

"Lo más caracteristico de éste código es la adopción del sistema de !la

composición legal como fundamento del derecho penal. lo que pruebo

que los acodios lograron sobrepasar el Estado primitivo del detecbo. que

según lo opinión generalmente admitido, descansaba en el talión"". 14

En estas leyes la concepción de reparación del daño está intimoment.e

ligada con la responsabilidad civil, la cual constituye una obligación para el

responsable de restituir, reparar e indemnizar al ofendido, esto es, se enfrenta a un

deber jurídico, a una restricción impuesta al individuo, es lo conducta que se

debe observar oponiéndose a aquella que debemos omitir.

2.2. CÓDIGO DE HAMMURABI (BABILONIA)

8 Código de Hammurabi, también llamado "el Carlomagno Baboon;co".

data del siglo XXXIII a. J.C., al igual que otras legislaciones fue plasmado en

estelos [cincelado en rocas} aunque cabe destacar que algunas leyes eran

conservadas en placas de bronce.

Este código fue el primer texto legislativo que ha llegado a nosotros. es un

fragmento del codex Ur Namunu (introducción y seis disposiciones de Derecho

penal), se tiene además unas 60 normas de los acadíos del codex ambuido al Rey

Bataknna, mientras que el codex Upid -Isotar que conocemos por su introducción

y unos 39 disposiciones que en total debe de haber tenido unas 200.

Cuando Hammurabi dicta su famoso código babilónico se observo un

retroceso respecto de los Derechos sumeños y ocodlos. ya que el Derecho

1<41bidem. p.p.18y 19.
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surnerío estaba basado en el principio de la reparación del daño. miientras que

en el código de Hammurabi se consagró el principio de retribución. al sancionar a

la persona provocándole un daño de semejante gravedad al inferido en el deffto.

extendiéndose en ocasiones la responsabilidad a personas distintas del culpoble

pretendiendo una composición perfecta; verbigracia son las prescripciones que

refiriéndose al constructor de una casa ordenaban su muerte por mala

edificación. se hundía y se mataba al propietario. llevando tal castigo al hijo del

maestro de obras cuando el hundimiento de la obra se mataba al h~o del dueño;

en otros palabras, establecía como sanción la ley del Talón cuya fórmula reza:

"ojo por ojo y diente por diente"; también estableció la igualdad ju.:ridica paa

todos los ciudadanos pero de modo clasista ya que la aplicación de sus normas

no era idéntica para todos los hombres, es decir, a mayor coteqoeío social He

correspondía un mayor rigor en los castigos.

""En el Código de Hammurobi se obligo 0 1delincuente o compensar (1 su

víctima; en casos de robo o daño debía restituir treinta veces eH voto«de lb

coso. cuando el delincuente ero insolvente, el Estado (la ciudad) se hace

cargo reparando el daño o la víctima o o su familia, en los casos de

homicidio".15

Este Código como instrumento jurídico no surgió de la nodo, pero

primordialmente su importancia estriba en que reolízó una Sobar de

cumpñrnentocíón, adecuación, innovación y ordenación.

"El Código se divide en tres portes:

1. Prólogo,

2. Cuerpo legal.

3. Epl1ogo.

15 Ibídem. p. 12.
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El prólogo se encuentra redactado en primera persona. re50ffóndose el

curriculum militar de la actuación de Hammurobi. El cuerpo de leyes4 contiene

normas jutidicas referentes al Derecho civil y otras que regulan determinadas

materias. no es exacto el número de articulas que lo integran. sin emlxugo4 de su

contenido jurídico se pueden analizar doce grandes apartados a saber.

l. Delitos de brujería:

o) Maleficios lanzados injustamente que causan /0 muerte;

bJ Los mismos supuestos pero sin causar la muerte.

11. Delitos del Orden Judicial:

al Falso testimonio en un proceso concemiente o lo vida o bienes IrfOferio5es,;

b} Alteración de sentencia definitiva.

111. Propiedad:

al Atentados contra Jo propiedad,

b) De los funcionarios y sus bienes,

c) De la agricultura,

d) De las casas,

e} Del préstamo con interés,

f) Sociedades,

g} Contratos de comisión,

h} Tabernas,

iJ Del portador infiel,

j} Entrega por apremio de deudas,

le} Depósitos,

IV. Familia:

a} Los esposos,

b} Los hijos,

c} Castigos,



V. Código Penal por daños ocasionados porgolpes:

a} Ojo reventado o roto,

b} Dientes rotos,

e} Golpes en la cabeza,

d) Heridas o muertes motivadas involuntariamente en una riña,

el Aborto y muerte causados por golpes.

VI. Honorarios y penalizaciones profesionales:

a) Médico,

b) Veterinario,

e) Batbeto,

d) Albañil,

el Barquero.

VII.Sobre bueyes tomados en garantía o alquilados:

al Buey tomado indebidamente en garantia,

b) Del alquiler de bueyes.

VIII. Buey que causa la muerte de una persona;

a) No imputable al dueño,

b} Imputable al dueño.

IX.Obreros agticolas:

a) Código Penal para delitos cometidos porobreros agtieolas,

bJ Jornales,

e} Castigos por robo instrumental agrícola.

.
X. Pastores:

a} Salario,

b) Responsabilidad.

XL Tarifas de jornales o alquileres varios:
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al Animales para trillar,

bJ Carros,

e) Jornalero,

d} Artesanos diversos,

e} Barcos.

XII. Esclavos:

al Rescisión de venta,

b} Esclavo que reniega de su dueño."16

En cuanto al aspecto juñdico del contenido de este códgo. sus 282

artículos se basaron en el derecho patñmonial de familia, penal y administranvo;

por lo que se refiere al aspecto penal Hammurabi introdujo el prínciplo de la

competencia penal del Estado en donde se administraba justicia a sus súbditos.

la imposición del castigo correspondía a la juñsdicción estatal con tñbunales

especificos para tal efecto, así el Estado imponía penas concretas a los

malhechores o culpables por la comisión de un delito o falta y también utiflzaba

las normas juñdicas como un modo de intimidación o de disuasión evitando así la

comisión de abusos y encargándose de la convivencia social.

Como se expresó el castigo tenía un carácter e/asista y en cuento o los

aspectos de venganza de sangre, el derecho que tenía el individuo de castigar

por su cuenta al ofensor sólo era dable cuando el ofensor o el ofensivo

pertenecían a una e/ase social superior; de igual forma, las penas económicas o

corporales variaban dependiendo de la categoña de la persona contra quien se

hubiese cometido algún delito.

El Estado para imponer un castigo (que tenía un carácter eminentemente

público). contaba con las siguientes penas: de muerte. castigos corporales.

composición económica y multa. Respecto a la pena de muerte ésta se hada

16lb idem . p.p. 50-52.
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consistir entre otros modos por asfixia, fuego o empalamiento; rrsentros que los

castigos corporales consistían en la mutilación de miembros o de órganos. así

como golpes o azotes; la multa en metálico o la composición econórrsco variaba

en su cuantía desde el doble del periuícío ocasionado hasta el triple del mismo.

En cuanto a la comisión de un hecho o acción. así como del daño

producido y la intencionalidad del sujeto eran de tomarse en consideración para

determinar la punibilidad, alegando que para ser imputable de un derdo. éste

debía ser cometido conscientemente (culpabilldad). El pñncipal objetivo del

Código de Hammurabi era atemorizar a lo población y conseguir inhibir

psíquicamente o sus súbditos frente a la comisión de actos delictivos.

Cabe resaltar que no figuraba como pena la prisión. pero si se imponía So

indemnización o compensación en dinero por daños ocasionados.

Analmente el epílogo trata de resumir y justificar lo expuesto en el prólogo y

establece una serie de exhortaciones para el debido cumplimiento de las leyes

Hammurabianas.

"Lo cierto es que esta codificación tuvo una concepción cbro sobre el

dolo y la culpa y reguló minuciosamente el Talión a trovés de Ha

composición legal en donde la composición era lo mas abonado al

ofendido o o su familia en tonto Alfredo eTO la sumo recibido ¡PN el Estado

porsu intervención" .u

Puede concluirse que el Código de Hammurabi fue una compilación de

leyes sabias y de antiquísimas reglas que superan la lógica ya que a través de lo

composición frenaron las interminables venganzas primitivas que resuítobcn muy

atroces a los grandes crímenes.

17 Pavón Vasconcelos. Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano. Eált. PcrrOO. México. 1991.p.
132.



2.3. ISRAEL

la literatura hebrea o Biblia se encuentra contenida en el antiguo y nuevo

testamento. El antiguo testamento contiene libros históricos sapienciales.

proféticos y poéticos; en los históricos a su vez se encuentran cinco libros

denominados: Génesis, Éxodo, levítico. Números y Deuteronomios, éste último

contiene el libro de la segunda ley participada por Moisés a su pueblo.

Sin embargo, los artículos de la Ley Mosaica y que constituyen el

Pentateuco (conjunto de cinco libros), se encuentran sin ninguna ordenoción

coherente, encontrándose entre ellos diversas modificaciones. incluso adiciones

de moyor o menor envergadura y presentaba aspectos semejantes a los del

Código de Hammburabi en lo relativo al Derecho penal, prescñbíendo que el

castigo de los crímenes y delitos debían ser pronunciados por lo autoñdad y

realizados ante la divinidad Yové o también mediante juramento respectivo.

B derecho de castigar (ius puniendiJ provenía de la divinidad y el delito

constituía una ofensa a ésta. la pena en consecuencia, estaba encaminada al

ultraje a la divinidad a aplacar su ira, identificándose al delincuente con el medio

de expiar su culpa.

En el Pentateuco se encuentran prohibiciones, tabúes y formas de represión

talional consagrándose excepcionalmente, en algunos casos. !lo venganza

privada; la pena de muerte era la más usual y se imponía en los crímenes mós

graves; la lapidación era para los crímenes religiosos. En Israel no conocían de

mutilaciones corporales, se impone la restitución de las cosas robadas.

indemnizaciones o compensaciones en dinero o en especie por he:nidas u otros

daños.

"Sólo existen tres historias en el pasado de Ea humanidad y éstas constituyen

lo que puede llamarse la historia de la civiflZoción, ya que lo civiiizoción es

el resultado de fa alternativa de Grecia. Roma y Judea; Si a Grecia puede



serie osignado la misión de haber creado el concepto de lo be,~zo y Romo

puede arrogarse el Derecho, el pueblo Hebreo serie asignado poro si 50

noción absoluta de justicia, basada en el equilibrio, sin ricos ni pobres". ss

"De la legislación de Israel, contenida en el Pentateuco, que constituye la

más pura creación positiva del antiguo oriente ya no 50b la ideo

teleológico-filosófica en que se sientan los bases inconmovib!Jes toda vio

vigente en gran parte de Jo técnico y sistemático". 19

Acertadamente el maestro Pavón Vasconcelos al hablar de la venganza

divina la atñbuye al derecho de Israel, pues "la aceptación derecho-religión. es

fuente del delito que más que una ofensa a la persona o al grupo 80 es a to

divinidad" . 2D

B mayor mérito que debe atribuírsele al derecho de Israel es que distinguió

el dolo y la culpa siendo conceptos que a la fecha siguen vigentes y el mérito de

su derecho es que no distingue con precisión las acepciones delito y pecado

consecuentemente del régimen teocrático.

En términos generales este período en el progreso de lo fundación represiva

constituye una etapa evolucionada en la civilización de los pueblos: los

conceptos de Derecho y religión se confunden en uno solo y, así el de!iifo más que

ofensa a la persona o al grupo, lo es a lo divinidad y en el sistema de represión

seguido de las épocas primitivas nos muestra que la pena fue considerada

primero como un castigo y después como una expiación. Este último concepto

fue substituido más tarde por el de retribución, pues el hecho de haber perdurado

durante siglos el principio talional nos prueba que la medida de la pena no era

sino el resultado de una apreciación, con raras excepciones. meramente

objetivas del daño resultante del delito. En la mayoña de los casos bastaba lo

TIB Enciclopedia Jurídica ameba. Tomo VIII. Edil. Driskill. SA.. Argentina. 1993, p .273.
19 Villalbbos.lgnacio. Derecho Penal Mexicano. Edit. POlTÚO, México. 1991.p.p, 1.04 Y ftl1!5 .
20 Pavón Vasconcelos. Francisco. Ob. cit.•p.51.
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simple comprobación de la relación natural entre la conducta del sujeto y el

daño mateñal causado para aplicar la pena.

2.4. GRECIA

En la antigua Grecia según Carrancá y Trujillo, "no era un Derecho, sino

verlos. por razón. de sus varias. ciudades. licurgo en Esparta siglo XI a. J.C.• sólo en

tocno, Crotondo. Cantania. sancionaron la venganza privada no obstante se

consideró el delito como imposición fatal del delito (ananke) el delincliJ)ente debía

sufrir lo peno. Dracon distinguió los defitos públicos y privados. señalando un

progreso que más tarde habña de recoger Roma. Los grandes filósofos Plafón y

Aristóteles penetraron hasta el fin científico de la pena. antidpándose a la

moderna Penología. así Platón sentó que "el delito es una enfermedad kJ pena

una medicina de alma". y Aristóteles. que "el dolor infligido por la peno debe ser

tal que sea conttatio a su grado máximo a la voluntad deseada". con Jo que se

anticipó al correccionalismo". 2 1

Siguiendo esto, es dable sostener que en la antigua Grecia lo peno fue

concebida principalmente por los filósofos Platón y Añstóteles como medio.• ya

que era oíríouclón, intimidación. expiación y prevención. 8 tratadista mexicano

Pavón Vasconcelos, considera a Grecia. como un puente de Transildón entre el

derecho oñental y el occidental, es decir... El confín entre dos mundos"" .22

los griegos conocieron dos periodos de la evolución histórica. siendo

primero el de la venganza pñvada o de su sangre, el segundo cuando se

consoüdon políticamente; separan el pñncipio religioso. fundan el derecho de

castigar en el poder del Estado. porque consideraron posteñormenfe que el deliro

no causaba ofensa a la divinidad sino ataque a los intereses del Estado por ende

el propio Estado impone a nombre de lo sociedad las penas o quien inmnjon

como inexorable necesidad social.

21 Ccrrcncc y TrujiJlo. Raúl. Derecho Penal Mexicano. Edit. POlTÚa. México. 1986, p. 96.
22 Pavón Vasconcelos. Francisco. Ob. cit.•p. 52.
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2.5. ROMA

la noción del Derecho que tenían los romanos en los primeros siglos de

nuestra era estaba subordinada a la religión sólo que a través del tiempo

superaron tal confusión, es decir, entre la divinidad y las obras humanas,

consagrándose esta idea hacia la mitad del siglo VII, bajo la ñlosoño griega y a

partir de ese acontecimiento, los juñsconsultos admitían que fuero de las

prescñpciones de los legisladores, existía un derecho innato anterior o las leyes

escñtas y aplicables a todos los ciudadanos, no obstante este avance respecto a

dicha composición no siempre evitó confundirlo con la moral.

No hay que olvidar que los romanos eran gigantes en el Derecho Cwil. pero

pigmeos en el Derecho Penal,

"Lo cierto es que el Derecho penal en Roma evolucionó desde Jo

venganza privada hasta /os mas complejos procedimientos penales,

mismos que han servido de base e inspiración paro la imparli¡ción de

justicia penal". 23

Por su parte el maestro Pavón Vasconcelos afirma que:

.....el Derecho romano, en las leyes de los XII tablas esfablecion el deJifo de

traición, castigándolo con pena de muerte. Posteriormente surgfieron ottos

leyes que dieron nacimiento al concepto de crimen insinuantemente

va/lesos maistatie polpuli tomatú, en 10 Lex Cometia. lo cual comprendió

como delitos de lesa majestad Jos considerados perduellos. tEro lo mas

grove acción entre las formas de delitos cometidos contra el Estado,

mientias que encuentra sus orígenes en los tiempos de Lucio Camello SOO. El

Judicffum Perdullionis castigó los actos realizados por el ciudadano que

como enemigo de la patria ponía en peligro su seguridad, esta ley fue

23 Carroocá y Irupllo. Raúl. Ob. cit.. p. 97.
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subrogado posteriormente por 10 Lex Comelia que cornprendíó !!os mismos

deMos de referencia". 24

En las XII tablas el ofensor estaba obligado en todos los casos de delito y

cuasidefito al pago de Jos daños y perjuicios. Así en el robo se pagaba el doble de

lo robado en Jos casos "in intragantf', en los demás era el triple. En otros delitos se

tomaba en cuenta Ja calidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

En el Congreso Penitenciaño de Roma (noviembre, 1885J, Garófa~o propuso

los multas en beneficio de uno coja que sírvlero para compensar a los víctimas del

delito; estos multas seria proporcionados o lo fortuna del delincuente; los

deudores solventes señan detenidos hasta que pagarán y los insolventes sufrirían

descuentos de su so/año hasta extinguir la deuda.

....En 1885, en el célebre Primer Congreso de AntropologíO Criminal

celebrado en Romo, Gorótalo presento fas mismos conclusiones y Feni.

Fioreffi y venezion propusieron que lo reparación es de interés inmediato

paro el perjudicado y para fa defensa social preventiva y represiva del

detito. y por lo tonto manifiestan el deseo de que las legislaciones positivas

pongan en práctica en los procesos lo más pronto posible 60s medios más

convenientes contra los autores del daño. los cómplices y los er.cubP.dores.,

considerando la realización de lo reparación como una fundón de orden

social confiado de oficio o los siguientes personas; al minfisterio fiscal

durante los debates, o los jueces en las condenas, o la administración de

los prisiones en lo recompenso eventual del trabajo penitenciario y en los

propuestas de liberación condicionol". 25

En Roma los delitos se dividían en públicos y prívodos, en cuanto a los

pñmeros se perseguían de oficio por las autoridades o a petición de cualquier

ciudadano. sancionándose con penas públicas como decapitación.

24 Pavón Vanconcelos. Francisco. Ob. cit.. p.54.
25lópez P.•Guillermo y Cruz J. Ma. Aurero. Segundo curso de Derecho RortrrIOno. BiNoiieoa: lDoclcres
en Derecho. Anaya Editores. México.l997. p. J07.
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ahorcamiento, lanzamiento desde la roca Tarpeya o destierro entre otros; y en

cuanto a los segundos, se perseguían a petición de la víctima y daban lugar o

una multa pñvada a favor del ofendido iniciándose desde la venganza prívodo,

la Ley del Talión, la composición voluntaña hasta llegar a lo composición

obligotoña fijada por la ley a través del sistema de multas pñvadas.

"Los delitos privados se dividían en delicta ius eivile y delicta ius

honorarrium.

Los delitos del Derecho civil eran:

a) Furlum, que significa llevarse cosas ajenas sin fundamento en derecoo.

b) Damnum iniuria datu, se re feria al daño en propiedad ajena.

e} Injurias o lesiones.

En cuanto a los Delitos privados del derecho romano encontramos:

al La rapiña,

b) Intimidación,

e) Fraus ereditorum". 26

Se contempla dentro de dicha legislación a las instituciones den Digesto. el

código y las novelas como consecuencia indispensable de reformes las !eyes

romanas atendiendo a la gran cantidad de reglas de Derecho existentes hasta

antes del período de gobierno de Justiniano y en cuya labor Ieodísío inició

codificando las constituciones impeñales que reemplazando insensiblemente a los

senadores constituyen las decisiones emanadas del emperador.

De la codificación de Justiniano es importante, de acuerdo 01 tema de

investigación "el código" que se interesa en pñmer lugar por las leyes y se publica

en 5'19 bajo el nombre de Codex Justinianeus. la segunda edición apareció con

el nombre de codex repitate praelectiunis, misma que fue publicada a finales del

261bídem. p. 170.
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año 534. De la obra de Justiniano se desprende que cuenta con dob!le carácter.

como codificación, pues ésta contempla todas las partes del Derecho. el íus y la

leges,; y como legislación dando fuerza de ley a todas sus colecciones y abroga

toda otra fuente de derecho romano. En este código se resaltan los términos de

dannum emergens y iucrum cesons, es decir, el daño causado ya sea directo o

indirecto y la ganancia que se hubiere podido obtener.

"Teniendo dos elementos: El primero como daño causado 01 acseeaot: lo

que comprende el daño directo y también el daño que resulta

indirectamente de la inejecución de la obligación; en cuanto a l sequndo,

es la ganancia que el acreedor hubiera podido sacar de su crédito si

hubiera sido pagado y de la que ha Estado privado". 27

Por otra porte, mucho se ha hablado si la ley de los XII tabRas tiene un

carácter griego, sin embargo, es netamente romano, se consagran !os antiguas

costumbres reglamentándose el Derecho público y el Derecho privado. Contiene

leyes con un ñgor excesivo y las dos últimas leyes contenían leyes inocuos. Son

considerados como fuente propia del Derecho.

"Estos se dividen en los siguientes capitulos:

I Y 11. Se refieren o la organización judicial y el procecñmíento,

ID. De lo ejecución de los juicios contra los deudores insolventes.

IV. De la potestad paternal,

V. De los sucesiones y tutela,

VI. De la propiedad,

VII. De la servidumbre,

VIII. De los delitos y de las obligaciones en general.

IX. Del derecho público,

X. Del derecho sagrado,

'Z7Peffit. Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano. Edit. Época. México. 1986.1P. 414.
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XIY XII. Suplemento a las diez primeras toblos." 28

En la ley de las XII tablas se contemplaba lo referente a casos singulares de

violencia corporal o de lesión se castigaba con la pena de talión, la mutilación de

un miembro o la inutilización de un órgano, aceptando la composidón voluntaña,

sancionándose, por ejemplo, con multa de trescientos azotes la fractura de

huesos a un hombre fibre cincuenta azotes a un esclavo y con veinficinco azotes

por lesiones menores.

Es de notorse que si las injurias fueron graves el pretor íos valoraba y el juez

generalmente respetaba la determinación. También en la ley mendonada se

contempló no solamente las injurias mateñales, sino que amplio el concepto

incluyendo las lesiones morales como la difamación o la comurñcoción por el

acreedor al fiador de la deuda antes de pretenderla del deudor y versos satíricos,

lo que da lugar a una acción que era infamante por ofender la fama y dignidad

de las personas, entre ellas, teniendo como ejemplos atentados al pudor,

vociferación público. difamación y en todos esos casos el Pretor debía tom ar en

cuenta la intención injuriosa extendiéndola a las ofensas verbales que froscendion

en la opinión pública y estimación que alguien tuviera.

Así la injurio podía ser:

";.Afrox iniura o grave, a su vez: Ex tocio, por el hecho de ser herido o

apaleado; Ex loco, por el lugar público, como un teatro o el foro y Ex

persona, por la condición del ofendido {un senador, Pretor, func ionario,

miMar, sacerdote y demás} principalmente cuando el que lo injuñaba era

de baja condición social." 29

2B Enciclopedia Jurídica ameba. Tomo IX.Ob cit.•p J82.

29 LópezP.•Guillermo y CruzJ. Ma. Aurora. Ob cito p .p. 180 Y 181 .



Además la injuria hecha a persona no sólo podía afectarlo a él mismo sino

a otras personas, lo que agravaba el delito, por ejemplo, si se injuriaba al esckrvo.

el daño también lo suma el dueño.

B autor Guillermo López Peinado, menciona lo siguiente:

"en tiempos del emperador Sila, por la Ley Camelia de iniuris se

persiguieron criminalmente golpes, insultos y violación de domicilio

(pulsatio, verbotia y aHanamiento) concediéndose al injuriado exigir el

derecho de una acción privada mediante la aetio iniuooru o ro
persecución pública hasta que en el derecho impeoo8 se seooBó

definitivamente la posibilidad de sancionarla por cualquiera de la YJOs

señalas." so

De lo anterior se puede advertir que se contemplan acciones del injuriado

para el caso de que haya sufrido la comisión de algún delito, pudiendo estar en

posibilidad de exigir el ejercicio de una acción pñvada.

2.6. AlEMANIA

El Derecho Penal alemán, evolucionó hacia la preeminencia de! Estado y

contra la venganza privada, es decir, el Estado fue el tutor de la paz.. El.

rompimiento de la paz publica o privada, sometería al infractor a la venqonzc de

la comunidad del ofendido o de sus parientes. pudiendo ser rescatado lo paz por

medio de la composición.

B derecho alemán dio mayor importancia al daño en comparación con el

derecho romano y lo aplicó como un recurso para atenuar las interminables

luchas entre famifias.

:ID lbidem p.181.



"Fue aceptado este recurso de lo composición hasta que los jueces

intervinieron poro imponer legalmente desde ese entonces 80s pagos que

debía hacer el delincuente o fin de readquirir lo tranquilidad y su seguridad

personal se dividió como sigue: Lo Wehrgeld o Monngeld que ero el valor

del hombre según el rango que tenia en la organización guerrero y que

pecaba como indemnización moral, o ocaso como pago único a los

ofendidos perde/itos menores". 31

Posteriormente en las leyes Borborum que recogieron (os costumbres de (os

pueblos germánicos primitivos, se consignaron los procedimientos acusatorios y las

ordalías, con las luchas con los señores feudales y el debilitarrrento o la

inexistencia en su poder unitario del Estado. trajeron como consecuencia el

retroceso del derecho y el auge de las primitivas costumbres. siendo curioso

advertir que el "juicio de Dios" existía ya entre los sumerios mas de doscientos años

a.J.C.

De lo antes referido se deduce que en el Derecho geunánico. to

reparación del daño fue y resultó un verdadero recurso en confm de las

interminables luchas contra el delito. es decir. operó como una pena impuesta a l

infractor de una ley, agregando que Juan Anselmo Van Fellerboch, considerado

en Alemania el padre del derecho penal moderno, siguiendo en esencia las

doctrinas de Kant crea el criterio de que la pena es una coacción psicológica"

dando así nacimiento a la teoría de la prevención general apegándose siempre

al principio de legalidad.

"En Alemania se manejaba el Wiedergutmachung, que es lo

compensación e indemnización a 105 víctimas de 105 violaciones masivas.
de derechos, y la Weltanschauung, que es el la concepción del mundo.

ideología traducida en remediar uno injusticio".32

3! lbidem. p. 106.
32 Rodriguez Manzanera. Luis. Vicfimologío, Edil. POlTÚa. México.1997. p.342
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Siendo esta la acepción que se tenía respecto a la reparación del daño.

acepción que hasta nuestros días prevalece, ya que la tinañdad de la reparación

del daño surge para compensar a la víctima y con ello remediar una injusticia.

2.7. FRANCIA

Encontramos pñmordialmente el Código de Napoleón elaborado en 1804.

el cual abarca 2281 artículos y utiliza una terminología de actualidad y constituye

el punto de partida de un período de advenimiento del Código CM1. Es el primer

código que formula normas no tan abstractas. ni tampoco demasiado casuísticas

y detalladas. Bélgica, Luxemburgo y Holanda \o adoptaron en su tota'Edad y tuvo

una influencia importante en Italia, España. Rumania, Rusia. Luisiana" Canadá.

Japón. Latinoaméñca y otros países.

Se divide en tres libros: el primero trata del derecho de los personas y

familia. el segundo de los derechos reales y. finamente el tercero hace referencia

sobre los diversos modos de adquiñr la propiedad (aquí Napoleón hizo a lusión

también a las sucesiones, contratos y obligaciones), predominando el derecho

romano en los dos últimos libros mencionados.

Más tarde Napoleón publicó los Códigos de derecho penal y mercantil,

procedimientos civiles y penales, abarcando así cinco códigos pero nil1'1lguno tuvo

tanta importancia como el código civil.

....EI artículo 1384 del Código de Napoleón establece que se es responsable

no solamente del daño que se causa por el hecho propio. sino también por

el causado por las personas por quienes se debe responder. por el de las

cosas que se tiene bajo su guardo". 33

J3 Aguiar He noch, D. Hechos y actos jurídicos en la doctrina yen la ley . Tomo 111. Edit . A¡rgentin.o:.
Buenos Ases, J950. p.27.
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Aquí la ob6gación para indemnizar fue acogida por los países ~atinos y por

México. El Código Civil francés, al promulgarse el21 de marzo de 1804. consfituyó

un elemento esencial de la codificación napoleónica y es el antecedente

legislativo en mateña civil de la era contemporánea, que como veremos mós

adelante se relaciona con el tema de investigación. En 1895. el Congreso

Penitenciaño de Pañs reitera su preocupación por el abandono a la víctima de un

delito.

2.8. ESPAÑA

"En el pueblo español como en fas demás partes del mundo venen poco

interés las costumbres de sus aborigenes, así tómanos en c uentabs

factores racionales, como su rudeza, crueldad, propagación de 'ag uerro.

bandolerismo y su carácter que les hacia pródigos de la propia vida. Por

estas razones no aportaron ningún interés de carácter penar'. ·3J¡

la vida juñdica de España propiamente se inició, desde el momento en

que fue conquistada por los romanos y debido a que sus leyes eran inferiores a los

de Roma. fue por ello que se convirtió en el único sistema que predominó hasta

mucho después de ser nuevamente conquistada por los pueblos germanos.• ya

que se siguieron respetando las leyes consagradas en los Códigos Gregorianos.

Hermogeniano. Teodosiano y las novelas e inclusive Alañco 11 que hizo compsor

aquellas leyes romanas en el año 506 compilación que llevó a los hombres de lex

Romana Vrsigotoru Código de Alañco o Brevaño de Aniano rrñemros ellos se

regían pos sus propias leyes Visigodas.

Posteñormente España fue invadida por los árabes quienes dividieron su

propia legislación o fueros, situación que debilitó profundamente al pueblo

español, lo que motivó un retroceso en su vida juñdica, hasta que posteñormente

ya consumada Jo unión entre las provincias principalmente de león y Cosfñlo. se

fue depurando su legislación, es decir, excluyó toda influencia germárnco. árabe.

34 Villa~.lgnacio.Ob. cit.. p .l 09.
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sólo aceptaron la inspiración romana y canónica en las leyes de las Siete

Partidas, pero no obstante esto, en cuanto a la materia penal no alcanzo ningún

adelanto, pues se permitía el procedimiento de los muertos. además de que se

aceptaban como medios de pruebo los desafios y los tormentos.

2.9. MÉXICO

Según Carrancá y Trujillo:

",./0 histoña del Derecho penal mexicano comienzo en lo conquisto, no

obstante, que se da por cierta la existencia de un llamado Código Penal

de Nezahua/coyotl, para Texcoco y según esta codificación eS juez terJo

amplio libertad para fijar las penos entre las que se encontraban

pñncipo/mente, la muerte, la esclavitud. destierro, pñ5ión conñscocíón,

destitución o suspensión del empleo y lapidación o estrangulación."35

Se dice que con relación al pueblo maya el abandono del hogar no

estaba castigado, el adúltero era entregado al ofendido quien podía perdonarlo

o bien meterte. el robo de cosa que podía ser devuelta se castigaba con la

esclavitud. 8 doctor Lucio Mendieta y Núñez indica:

"Lo pñncipol fuente de sustento del pueblo maya lo ero la agocufturo y por

eso protegía en el sistema legal, el derecho de la propiedad en formo

drástico, pues el cambio en las cercas o en las mojoneñas que señalaban

Jos límffes de la propiedad, se castigaba con la pena de muerte", 3i>

En el Derecho penal del pueblo tarasco se tenían noticias de iIa crueldad

de las penas:

35 Carrancá y Trujillo Raúl. Ob. cit. p. 113.
36 Mendieta y Núñez.lucio. Elproblema agrario en México. Edil. Porrúo, México. 1987"p . ~9.

33



••...el adultero habido con alguno mujer del soberano o Catzonfzin se

castigaba no solo con la muerte del adúltero sino fmscendio o todo su

familia, los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un fomiffOf

llevaba uno vida escandalosa, se le motaba en unión de su 5eNidumbre y

se le confiscaban sus bienes. Al totzacior de mujeres se le rompJo 10 boca

hasta las orejas empaJándolo después hasta hacerlo morir. Al que robaba

por primera vez generalmente se le perdonaba pero si reinciálO se le hacia

despeñar dejando que su cuerpo fuese comido por los aves. El derecho de

juzgar estaba en manos del Calzontzin y en ocasiones la justicia ta ejercía el

Sumo sacerdote o Petamuti". 37

De lo anteñor se puede concluir que el Derecho penal precostesíono era

demasiado severo al estilo draconiano, siendo las penas tofalmente ejemplares

que de cierto modo dejaban a la víctima u ofendido de un delito sofsfecho con

el castigo impuesto a quien lo había lesionado o agraviado, en cuanto a

sufrimiento que éste último padecí constituyendo su pena un pago ali daño que

había sufrido.

Durante le época colonial realmente se presentó el trcspkmte de las

instituciones juñdicas españolas a territorio mexicano. Entre estos instirltlLliciones se

encuentran las leyes de Indias, mismas que dispusieron en la ley 2. "ffilUlftO l. übro 11

estipulaba:

.....en todo 10 que no estuviese decidido ni declarado... por leyes de esto

compilación o por los cedulos, provisiones u ordenamientos dodos no

revocadas las Indias se guarden las leyes de nuestro Reino de CasliBa

conforme a la Leyes de Toro, así en cuanto a la substanciación resolución y

decisión de los casos, negocios y pleitos, como a una forma y orden de

sustanciado.

'37 Castellanos Tena. Fernando. Uneamíentos elementales de Derecho penal. Edit. Pomnoo. MéxilDO
1997. p.4l.



lo Recopilación de lo leyes de Indios fue mondado observar por el Rey

Carlos 11 en el año de J680 ; Fuero Juzgo, las Siete Partidos de don Alfonso el

sabio y la real ordenanza de Intendentes expedida por Carlos UJ!L en el año

de 1789." 38

las instituciones jurídicas que tuvieron vigencia durante esa época no

tuvieron mayor relevancia. en cuanto a la mateña penal decíon que la

administración de justicia que se impartiera tardíamente desde el punto de visita

adjetivo y en cuanto al aspecto sustantivo, es decir, los delitos y !as penas.

carecían de método y sistema trayendo como consecuencia confusiones a l

extremo de que el acusado no sabía quién lo acusaba, por qué deMto se le

perseguía, siendo objeto de interrogatoños capciosos y pérfidos, se le arrancaba

la confesión a través de marcas. azotes. tormentos. incomunicaciones,

confiscación de bienes, circunstancias muy propias del sistema enjuiciamiento

inquisitoño, donde se violaban notoñamente sus garantías indivlduoles del

acusado ya que no ero oído, mucho menos vencido en juicio.

Al consumarse la independencia de México (1821 ) las principales

instituciones aún vigentes eran la recopilación de Indias complementada con los

autos acordados. las Ordenazas de Mineña de intendentes de tierra yagua y de

los gremios, y como derecho supletoño la Novísima Recopilación. las Parlidas y Kas

Ordenanzas de Bilbao, es decir, que aún no se legislaba en materia penal. pues

los legisladores se preocupaban más por legislor sobre organización de la pcñcío.

portación de armas, bebidas alcohólicas. vagancia, mendicidad. salteadores de

caminos y ladrones. Fueron los Constituyentes de 1857, quienes sentaron Jos bases

para nuestro derecho penal, frustrándose dichos trabajos por el ímperío de

Maximillano de Hamsburgo.

Al ocupar la capital de la Repúbfica, el Presidente Juárez (1867) se voMó a

integrar una comisión por el Secretorio de Ins1ruccián Público y de Justicia. se

38 González Bostamante. Juan José. Principios de Derecho procesal mexicano. Edit . PO/i'l11Ú.Q. Máioo.
J995.p.43.
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llevaron a cabo los trabajos para promulgar más tarde el Código Penal de 1871

en el cual se establecieron reglas mas liberales y ejecutivas con el propósito de no

conciliar el interés de la sociedad con la libertad humana. Se pretendió dar

independencia y autonomía a la Institución del Ministerio Público para hacer más

rápida la administración de justicia y se dijo que la institución tenía por objeto

promover y auxiliar a la administración de justicia en sus diferentes ramas; se

reconoció el principio de la unidad o el desarrollo de sus funciones consñtuyendo

como celoso vigilante de la conducta observada por el mcqístrodo, jueces, y

demás curiales; se estableció la obligación respecto a que todo delincuente

debe reparar el daño causado por el delito, en los artículos 301 a 367 de dicho

ordenamiento, destacando con claridad el objeto principal y el objeto accesorio;

pero sobre todo, se introdujeron sustancia/es reformas a /a integración y

funcionamiento del jurado popular, tomando en cuenta las observocíones

hechas desde la vigencia de la primera ley de Jurados.

"El Código Civil de 1870 regula solamente el daño pottimonksl; y 0 8respecto

refiere:

Artículo 1580. Se entiende por daño lo pérdida o menoscabo que el

contratante haya sufrido en su patrimonio por falta de cumpLimfento de

una obligación.

Artículo 1581. Se reputa perjuicio lo privación de cualquier ganancia iftcwa

que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de una ob6g0ción..... .?n

De lo anterior, puede apreciarse que solamente se hace referencia al daño

sólo en forma patrimonial.

"El código penal de 1871, inspirándose en el español independizó la

responsabiúdad penal de la civil y puso en manos del ofendido 60 occEón

~ Ochoo Oívero. Salvador. La demanda por daño moraL Edit. Morite Alto. Méxftco. ~99'3., p.24.



reparadora, la cual era como cualquier otra acción civil, remmdabfe y

compensable.

El Código penal de 187J presenta un capítulo relativo a lo responsabikiad

civil y específicamente se basa en la condenación paro reparar daños

causados sobre bienes patrimoniales pero jamás sobre bienes de

naturaleza exfrapatrimonial, es decir, "cuando se reclamaba una coso no

se deberia pagar el valor de afectación, sino el común qlJe tendoo Jo

cosa", 40

En este código como es de apreciarse no era posible una reparación del

daño moral, es decir, cuantificar el daño causado en los sentimientos. en lo honra.

en lo psiqué (alma), puesto que esto traería como consecuencia el degradar y

envilecer a la persona.

Sin embargo, día con día, estos temas 0 1irse abordando de acuerdo o los

necesidades que la propia sociedad reclama. si bien no se pone un precio

perfecto a los bienes de naturaleza extropotñmonial, sí se busco uno mero

indemnización sobre un efecto satisfactoño del dolor causado.

"El código civil de J928 contemplo 01 daño moral, en su artr"cu!o J9J6,

definiéndolo de la siguiente manera: "por daño moral se entiende ID

afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos. creencjos,

decoro, honor. reputación, vida privada, configuración y aspectos fisícos, o

bien, la consideración que de dicha persona tienen los demás... ,4'1

De lo anteñor se advierten los supuestos que enmarcan <fICha definición:

solo una persona física puede ser afectada; que debe existir un sufrimiento en sus

.1() BorjoSoriano. Manuel. Teoría general de las obff9OCiones. To mo \l. Edil. POITÍlo. fvI,éx"OO,. 1974. ,p.
427.
·41 Ochoa Olvero. Salvador. Ob cit. p.24.



sentimientos y desde luego, posible afectos sociales, políticos. económicos y

emocionales generados en la misma persona y, en relación a su famillo.

En esta legislación se divisan dos épocas. en la primera época se situaba a

Jo persona como único sujeto activo y pasivo de Jo situación nacida por el daño

extrapatñmoniat sin embargo, también en su exposición de motivos en código en

comento confirmó la teoría extrapatrimonial de las personas morales.

En base a la teorío extrapatñmonial. sólo las personas ñsicas pueden sufrir

un daño moral. pues éstas en su conformación natural poseen camcteñsticas

propias que lo identifican e individualizan como ser humano. como poseedor de

sentimiento y de afectos como ser pensante y viviente. sítoocíones que no

acontecen ni se presentan en las personas morales. aunque si bien. se encuentran

dotadas de atributos de la personalidad. no pueden estimarse o ser susceptibles

de afecto. ni mucho menos compararse con los seres humanos.

Pueden apreciarse también dentro de los preceptos jurídicos del código

civil de 1928 la tipificación de autonomía del agravio extropctrimoniol, en donde

la responsabilidad civil surgida por un daño moral no debe encontrarse

relacionada ni supeditada a la existencia de otro tipo de responsabiliidad civil o

penal diferente a la causada por un daño extrapatrimonial. Además contempla

la obligación de reparar moralmente a quien haya sufñdo por causas de

responsabilidad objetiva.

El procedimiento para exigir la reparación del daño se tramitaba en forma

de incidente; presentada la demanda. inmediatamente de dictar ea auto de

formal prisión se coma traslado de ella por setenta y dos horas al procesado o a su

defensor si alguna de las partes lo solicitaba se daban quince días de prueba y se

resolvía al mismo tiempo que la sentencia.

El Código Penal de 1929 dispuso en su artículo 291 que: "la reparación del

daño forma parte de toda sanción proveniente del delito". es decir. se estobleció
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la reparación del daño con el carácter de pena pública que se exigiro de oficio

por el Ministeño Público. Cuando la reparación deba exigirse a terceros se tendrá

el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente dentro

del proceso penal, críterío sostenido en la actualidad en el artículo 4-9 del Código

Penal del Distñto Federal en vigor.

El código penal de 1931:

••...incluye como pena pública en su artículo 34 a la sanción pecuniario,

mismas que de conformidad con su artículo 29 comprende tanto kJ multo

como la reparación ·del daño. Esta circunstancia tiende a proteger a kJ

víctima del delito, habida cuenta de que de oficio aunque sin relevo de

prueba, se exija una reparación del daño por parte del Ministerio PúbJjco"'~

Don José Angel Cisneros, comentañsta de la legislación de 1931.]ustmca así

este sistema:

U •••1a comisión que revisa el código de 1929, consideró que ero lógico dejar

la acción de responsabilidad civil proveniente del delito o corno privada

exclusivamente o como pena público de un modo claro y deffnfdo. Se

decidió por lo úftimo. Con la expectativa de lograr una efectivo reparación

del daño aunque sea parcialmente. Afirma que cuando Jo reparación del

daño se hacía por medio de una acción privada, las vicffmos del delito

quedaban desamparadas porque no sabían invocarla o porque por

indolencia, apatía en que incurrian no llegaban a ejercitarla"'.16

"Razones por las cuales el Estado no debía intervenir activmnente y esto

pretendía lograrlo el código de 1931 elevando la reparación del daño a 10

categoría de pena pública exigible a través de la acción penal por el

.f2 Díaz de león. Marco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal. Tomo 1. Eád.lPomío.M~
1992. p. 600.
43 Ceneros, José Ángel. Antigua Legislación. Edit. Fondo de Cultura Económica. México. 1985. p. 271.



Ministerio Público. Por asegurar la efectividad de la acción de reparación

se transmutó lo esencia natural de una acción civil privado en acción

pública, en forma jurídica y desnaturalizada." 44

Ante toles circunstancias debemos agregar que hubo señas discusiones

respecto al hecho de que se le denominara pena pública a la reparación del

daño, pues en tales condiciones entendemos que las demás persones son

prívodos. sin embargo actualmente el término de pena pública ha prevalecido

en las legislaciones penales de algunos Estados, yo que "la reparación del daño.

vista como pena pública nace propiamente a partir de la Constitución de 1917."45

De tal formo que la reparación del daño como pena se establece paro

garantizar de cierto modo el pago de los perjuicios causados al ofendido o a las

víctimas del delito en la comisión de algún de6to.

El Código Penal de 1872, inspirándose a semejanza del español en íos

pñncipios apuntados independizó la responsabilidad penal de la civilti y puso en

manos del ofendido la acción reparadora, la cual era como cuoCquier ofro

acción civil. renunciable y compensable (artículos 313 y 317) pero el de 1929

rompió con este viejo sistema disponiendo en su artículo 291 que:

"Arñculo 29J. La reparación del daño forma porte de todo sanción

proveniente del delito. Este criterio seguido por el artículo 29 deNcódigo en

vigor eleva lo reparación del daño a la categoria de peno púbica

convirtiéndola en un objeto accesorio de la acción penal:" 4[,

"En el título segundo del Código Penal de 1872, se estableció el rubro de 10

responsabilidad civil en materia criminal. señalando el articulo 301 que

dicha responsabilidad civil es un hecho u omisión contrarios a la lley penal y..

... Borja Soriano. Guillermo. Derecho Procesal PenaL Edit. Porrúo, México. 1997.p.344.
45 Díaz de león. Morco Antonio. Ob. cit.•p. 600.
46 Boajo Soriano. Guillermo. Ob. cit.• p.348.
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podrio consistir en la restitución, la reparación, la indemnización y el pago

de gastos judiciales." 47

De lo anteñor entonces, queda claro que a partir de 1871 es cuando la

reparación del daño adquiere el carácter de pena, modificándose poco a poco

hasta quedar como actualmente se encuentra en la cocflficadón penal

aferrándose al pñncipio de legalidad, que proclama la existencia de una ley

prevía.

En conclusión podemos decir que las diversas legislaciones comenzaron a

esforzorse por descubñr nuevos procedimientos para resolver el problema del

pago de la reparación del daño causado, coincidiendo en fortalecer las

actividades de los damnificados para hacer efectivo su derecho. y aún

aventurándose ya en terreno de legitimidad dudosa, al tratar de hacer presión

sobre los obligados, prolongando su prisión mientras no pagaran la reparación del

daño debida, aún cuando tuvieran ya derecho a la libertad provísionol bajo

caución.

En este apartado cabe afirmar que en términos generales y. de acuerdo a

un documento expedido por la Organización de las Naciones Unidas que refleja

el sentir general: el delincuente, bien se trate de una persona G!r\ldividuaJ o

colectiva, es decir una organización económica o entidad comercial. t'in Estado o

un grupo de individuos a quien quepa imputar una conducta que reseñe de una

violación de derechos, debe considerarse responsable de la reparación debido o

la víctima de dicha conducta, y debe estar sujeto a cualquier otro tipo de

sanciones y medidas correctivas que al tenor de las circunstancias. resulte justo,

equitativo y adecuado imponerle. Así la norma 4 y 5 de la Declaración o la letra

dice:

"4. Las víctimas serón tratadas con compasión y respeto por su dignidad

tendrón derecho al acceso a los mecanismos de justicia y a uno pronta

·V Díaz de león. Marco Antonio. Ob. cit.• p. 600.
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reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en b legislación

nocional.

5. Se establecerán y reforzarán. cuando sea necesario, mecanismos

judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación

mediante procedimiento (sic) oficiales u oficiosos que sean expeditos,

justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus

derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos". 4.B

La norma 8 agrega:

"8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducto resarcirán

equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus famif10Tes o a las

personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de 105

bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de Jos

gastos realizados como consecuencia de la victimización. la prestación de

servicios y la rehabilitación de derechos." 49

Como puede observarse, para garantizar la reparación. se nec esita un

adecuado trabajo legislativo, además de personal administrativo y judicial

debidamente seleccionado y capacitado.

En esta forma la Declaración, en su artículo 16 dispone:

"Artículo J6. Se capacitará al personal de policía, de justicia, de salud, de

servicios soCiales y demás personal interesado para informarlo de las

necesidades de los víctimas y proporcionarle directrices para garantizar.
una ayuda apropiada y rápida." SJ

.a ONU/E/AC57./1984. p.15.
49 Idem.• p.15.
so ldem.. p .15.



Como se ha comentado, a lo largo de la historia ha existido cierto interés

por proteger y satisfacer a la víctima u ofendido, tan es así. que en la actual

codificación penal vigente en el Estado de México, se encuentra contemplada la

reparación del daño en el libro primero, subtítulo primero, capítulo tercero en sus

artículos del 26 al 38 que establecen entre otras cosas qué comprende la

reparación del daño (restitución, pago e indemnización). su exigibilldad de oficio.

daño causado por inimputables, daños para el caso de delitos como el homicidio

y las lesiones, delitos contra el ambiente. orden de preferencia de aquellos Que

tienen derecho a la reparación del daño, quiénes están obligados a reparar el

daño y cuestiones que se analizarán a detalle más adelante.

Por lo que podemos concluir, compartiendo la opinión acertada del

doctor Marco Antonio Díaz de León cuando establece que:

U • • • fa reparación del daño emerge como uno de los logros más vafiosos de

nuestro sistema penal, el cual de manera equitativa salvagua rda a los

ofendidos por el delito en el aspecto de los daños y perjuicios que acarrea

casi siempre la comisión de éste." Si

Lo anteñor, se deduce después del recuento hecho, ya que desde lo

antigüedad la reparación del daño ha sido y será de interés general pues. al

existir un aprecio hacia los derechos del hombre en todos los aspectos que

conforman su humanidad se hace necesaño que el sistema penal cumplo con su

función resarcitoña en aquellos casos en los que las víctimas u ofendidos de un

delito se han visto afectados en sus bienes jurídicos a consecuencia de un delito y

debe ser a satisfacción de éstos para evitar venganzas pñvadas y desconfianza

en nuestro sistema jurídico.

51 Díaz de león. Morco Antonio. Ob. cit.• p . 60J•



CAPÍTULO SEGUNDO

GENERALIDADES DE LA REPARACiÓN DEL DAÑO

SUMARIO.- 1. El carácter de pena pública d e la reparación del daño .

1.1 Teoñas de la pena . 2. Concepto de daño. 3. la producción de un

daño o menoscabo que sufre la persona. 4. Clasificación de los d a ños.

5. Relación de causalidad que debe existir entre la causa y el efecto.

entre la conducta y el daño producido. 6. Naturaleza juñdico de lo

reparación del daño. 7. Concepto de reparación de daño. 8.

Reparación del daño desde el punto de vista doctñnal. 9. Reparación

del daño desde el punto de vista juñsprudencial. 10. Reparación del

daño desde el punto de vista legal. 11. Restitución. 12. Restaurad ó n. 13.

Ind em nización. 14. El daño moral. 14.1. Naturaleza de lo rep oroci ón del

daño moral. 14.2. Manifestaciones del daño moral. 14.3. Bienes del

daño moral. 14.4. Teoríos sobre la reparación del daño morol, 15. La

reparación del daño en el Derecho comparado. 16. La reparadón del

daño en el Derecho mexicano. 16.1. Lo reparación del daño en el

Derecho constitucional. 16.2. La reparación del doña en el D-erecho

civil. 16.3. la reparación del daño en el Derecho procesal civil. ¡6.4. la

reparación del daño en el Derecho penal. 16.5. La reparación del

daño en el Derecho procesal penal. 16.6. l o reparación del doño en el

Derecho penitenciaño.

1. EL CARÁCTER DE PENA PÚBLICA DELAREPARACiÓN DEDAÑO

Es bien sabido que la pena es consecuencia de una conducta típica.

antijuñdica. culpable y punible, la cual asume un carácter estatal. público.

irrefragable o probado e intransigible, de tal suerte que la peno es, pues.

consecuencia obligada de un delito.

En un primer término y en sentido amplio habría que considerar a la pena

c omo un mal. Este sufñmiento inflingido ha llevado a juñstas y filósofos a encontrar



una justific a ci ón rnorol, sin embargo, analizaremos el debate contemporóneo

sobre la función que debe cumplir la pena en las sociedades actuales que

reviven el cuestionamiento hacia el Derecho como forma de convivenda.

En este contexto, en primer término entenderemos a la pena como:

...../0 sanción jurídica que se impone al declarado c ulpable del delito. en

sentencia firme, y que tiene fa particularidad de vulnerar de la manera más

violenta los bienes de la vida. Es decir. dentro del Derecho lo sanción q ue

más daña a quien la sufre. es /o pena; algunos autores ta lfeg a n a

considerar como la justa retribución del mal del delito proporcionada o lo

culpabilidad del reo." 52

En este momento, cabe resal tar que la reparación del daño se encuentra

comprendida dentro del catálogo de penas que contempla nuestra legisloción

punitiva. específicamente en el articulo 22 del Código Penal para el Estado de

México, que a la letra dice:

"Artíc ulo 22. Son penas y medidas de seguridad que pueden imponerse

c on arreg lo a este código. las siguientes:

A Penas:

1. Prisión;

11. Multa;

111. Reparación del daño;

IV. Trabajo a favor de la comunidad;

V. Suspensión, destitución, inhabilitación o privación del empleo. cargo o

comisión (sic)

VI. Suspensión o privación de derecho;

52 Díoz de l eón, Marco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal. Tomo JI. Eóñ. !POlrÚO.

México 1998. p . 1598.



VII. Publicación especial de sentencia;

VI1l. Decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilíc ito; y

IX. Decomiso de los instrumentos, objetos y efectos del delito.

a Medidas de seguridad: .,"

En ese orden de ideas, el artículo 29 del mismo ordenamiento legal en su

pñmera parte establece lo siguiente:

..Articulo 29. La reparación del daño proveniente del de/ita que deba cubrir

el sentenciado tiene el carácter de pena pública; se exigirá d e oficio por el

Ministerio Público, quien deberá acreditar su procedencia y monto..."

Así las cosas. debe quedar bien claro que la reparación del daño nene el

carácter de pena pública en nuestra legislación. es decir. está considerada como

un castigo legalmente impuesto por el órgano jurisdiccional al sujeto activo de un

delito cuya responsabilidad penal ha quedado plenamente demostrada a trov es

de un proceso penal.

"La reparación del daño, vista como pena pública, nace propiamente a

partir de la Constitución de J917, imbuida ésta por ideas de Derecho Social

que por primera vez se implantan en el nivel de norma básica." ~1

Sin embargo. a efecto de comprender mejor esa peculiaridad de la

reparación del daño (como pena pública), es necesorio entrar al estudio de las

penas y la ciencia que las estudia: La Penología. encontrando lo siguiente:

la voz Penología. fue la inventada y aplicada por primera vez en

Norteamérica por Francis Lieber:

S3/bidem. Tomo l. p . 600.



"...en 1834 definiéndola como la rama de la ciencia c riminal que fro to fo

debe de tratar) del castigo del delincuente. A su vez se ha defin ido o la

penología como el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito

como el de las penas propiamente dicho, como el de los medidos de

seguridad." 54

los autores norteameñcanos por regla general a lo Penología la c onciben

como una de las partes que integran la cñminología, mientras que en el

continente europeo se define a la penología como una disciplina autónomo a la

que también pertenece la ciencia de las prisiones .

Los autores franceses erróneamente la han denominado "Ciencio

Penitenci aria" p ues a la pen ología le correspon d e el estudio de íos penas y

medidas de seguñdad, en tanto a la ciencia penitenciaria únicamente las penas

pñvativas de la libertod.

En México, Fernando Castellanos Tena define a la Penologla como "el

conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio de fas penas, su finalidad y

ejecución." 55 ; mientras que Carrancá y Trujillo estima que:

.....la penofogía o tratado de las pena s, estudia éstas en sí mismas, su objeto

y caracteres propios, su historia y desarrollo, sus efectos prácticos, sus

sustitutivos; lo mismo hace con relación a los medidas de seguridad" .:,~

la Penología también ha sido definida por el criminólogo Luis Rodriguez

Manzanera, como:

541bidem. Tomo 11. p. 1644.
55 Castellanos Tena. Fernando. Uneamientos elementales de Derecho penal. Edil. Pom1o,
México.1997. p. 317.
56 Carrancá y Trujillo. Raúl. Ob. cit.• p . 219.
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.....estudio de los diversos medios de represión y prevención de las

conductas antisociales (penas y medidas de seguridad) de sus métodos de

aplicación penitenciaria". 57

Por su parte el doctor Héctor Salís Quiroga, considera a la Penología como:

.....tratado teórico-práctico de las penas persiguiendo como finalidad la

político crimina'''. 58

Ahora bien sobre la pena debe advertirse que esta palabra derivo del

vocablo latino "poena" y al respecto se han proporcionado muchas definiciones.

destacando las siguientes:

"La pena es la reacción social juridicamente organizada contra et denTo

(Constancio Bema/do de Quirós). El sufrimiento impuesto por eS Estado en

ejecución de una sentencia, o/ culpable de una infracción penal (Eugenio

Cuello Calón). Es el mal que el juez inflige al delincuente a causa de su

delito, para expresar la reprobación social con respecto alado y al autor

(Franz van Uszt). Por nuestra parte hemos dicho que Jo pena es el castigo

legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para consetvor el orden

jurídico.59; David Navarrete Rodríguez considera que la pena "consiste en Jo

supresión o limitación forzosa de bienes jurídicos impuesta por et Estado con

finalidades pragmáticas".60 Irma Amuchategui es "el castigo que el Estado

impone, con fundamento en la ley, al sujeto responsable de un delito". dI

Ahora bien, habiendo definido a la pena, procederemos a hacer un

análisis de las teorías que al efecto han surgido y así tenemos:

51 Rodríguez Manzanero. Luis. Criminología. Edil. Porrúo, México. 1992.p. 74.
58 SolisQuiroga. Héctor. Sociología Criminal. Edil. POlTÚa. México. 1993.p. 13.
59 Novarrete Rodríguez. David. Comentarios doctrinales, jUfisprudenciales y fegisfotivas offCódigo
Penal del Estado de México. Tomo 1, Angel editor, México, 1994, p.327.
wldem.
61 Amuchotegui Requeno, Irmo. Derecho Penal, Edil. Horla, México, 1993, p. JOB.



1.1 TEORIAS DELAPENA

Para este objetivo tenemos las teoñas alemanas del delito bajo la

concepción de Gunther Jakobs y su discípulo Heiko H. Lesch. l a ayuda q ue

ofrece Santiago Mir en su obra "Func ión de lo Pena y Teoña d el Delito en el

Estado Social y Democrático de Derecho" resulta esclarecedor ya que o nolízc la

pena en función del tipo de Estado en Jo cual se desarrolla y bajo ese contexto

están:

A. LAS TEORIAS ABSOLUTAS. Para la concepción moral utilitañsta Jo pena no

se justifica moralmente por el hecho de que quien la recibe haya hecho a lgo

majo en el pasado, sino para promover la felicidad general, hadendo que

mediante las distintas funciones de Jo pena (desanimar a otros y a l propio penado

a volver a delinquir, incap acitar físicamente a éste para hocerío. reeducarlo..

etc.) . en el futuro se comenta menos delitos, lo que constituye un beneficio sociol

que puede compensar el sufrimiento implícito en fa pena. De manero opuesta

Kant no ve en la pena justificación como medio para minimizar los moles sociales

futuros. sino como respuesta a un mal pasado. Afirma que:

"La pena juñdica... no puede nunca aplicarse como un simple medio de

procurar otro bien, ni a un en beneficio del culpable por la sola razón de

que ha delinquido; por que jamás un hombre puede ser tomado por

instrumento de /os designios de otros ni ser contado en el número de fas

cosas como objeto de Derecho real..." é 2

Recordemos que para Kant:

.....el hombre no es una cosa, y por tanto no es algo que pueda ser usado

como mero instrumento, sino que tiene que ser tenido en todas sus

acciones siempre como fin en sí mismo y la pena no podio servir a la

protección de la sociedad ni, por tanto, a lo prevención de deitos, por que

62 Nino. Corlos S. Introducción al análisis del Derecho. Edit. Afie\. Méxlco 1996. p.429.



eno supondría que se castiga al delincuente en beneficio de So sociedad.

Jo que encerraría una instrumentalizadón del individuo,63

Esta concepción Kantiana es tildada de "absolutista" en cuanta exigencia

absoluta de la justicia, Lesch la situaría .....dentro de las teorías absolutas en la

llamado teoría de lo retribución, los cuales asignan a la pena su sentido fuero del

campo de lo realidad social."64

"la pena, no es otra cosa que el restablecimiento del orden. un orden

extraestatol, metafísico, el resultado racionalmente necesario o lo

transgresión de la ley. Se descarta una función preventiva dado que la

acción ya ha tenido lugar. Contiene pues una función atendiendo al

estado jurídico ideal, en tanto el injusto daña este estado en su exactitud

ideal y con ello marca en definitiva la perturbación que ha de ser

eüminada mediante la pena; Hegel la define la pena como réplica, como

reacción a lo sucedido. Conforme a esto Hegel justifica la imposición de la

pena en el consentimiento que el autor del delito ha expresado a l declarar

con su acción la imposición de su ley particular. Cuando el delincuente por

ejemplo mata, «declara como general, que está permiíido mofar»,

Formulado de distinta manera: «El que un asesino estatuye como ley que

no hace falta respetar la vida. El declara lo general rnedionte su hecho;

pero con ello declara su propia pena de muerte."65

El idealismo racionalista de los filósofos alemanes llevó a considerar la peno

en su carácter retribucionista interesados en la confirmación de los voíoses ideales

del hombre-razón, desde su dignidad como ser racional autónomo. hasta la

exigencia de justicia. Esta aportación fue significativa y en conjunto con lo

6J Mil" Puig. Santiago. Función de la pena y teoría del defito en el estado secial y democrático de
Derecho. Casa Editorial Bosch. Barcelona 1982.p26.

64 Heiko H.Lesch. La función de la pena. Cuademos "Luis Jiménez de Asúa" Dykinson, México. 11999
p.9 .
65 lbidem. p.lOy J1.



concepción utilitarista se incluyó bajo del Derecho Pena l liberal. Nos dice

Sontíooo Mir Puig:

.....se atribuyó a la pena tanto una función de prevención de d efTtos, c omo

la de retribución por el mal cometido. La fundamentación del Estado y del

Derecho liberales en el contrato socíot concebido como pacto q ue los

hombres suscriben por razones de utilidad, conducía a asignar o iJa peno la

función utilitarista de protección de la sociedad a través de la prevención

de delitos, cuya esencia se veía, en un principio, en constitoi: un "daño

social..."66.

S. TEORíAS RELATIVAS. Cualquiera de ellas tienen c omo rasgo en común

considerar la p ena como una reacci ón, una respuesta a a lgo que ya ha

sucedido; por ello, e l fu ndamento real de la pena {la culpabilidad} reposa en el

pasado, aunque su fundamento final (aquello. que con ella se intenta alcanzar y

se logra) se encuentre referido al futuro. Fines de la pena son p ues el efecto

intimid a torio (prevención general negativa), la corrección (prevención especial

positiva) así como hacer al autor inofensivo (prevención especial negativa). 8
/

nuevo Estado social ha de intervenir de formo activa en la vida sociol para la

defensa ante p e lig ros y se a trib uyó a la pena una forma de lucha contra el delito

como fenómeno.

El programa de las teorías relativas se encuentra anunciado desde Platón

en Protágoras:

"Nadie impone una pena y se dirige contra quienes han cometido un deMo

porque hayan cometido un delito, a no ser que se quiera vengar de forma

poco razonable como un animal. Quien, en cambio, pretenda penar a otro

de forma razonable, no le impondrá la pena por el injusto cometido, puesto

66 MijrPuig. Santiago. Ob cito p.26.
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que él no puede deshacer lo ya hecho, sino en razón del fu turo, poro que no

vuelva a cometer ni el mismo injusto ni otro parecido."67

Feuerbach, bajo influencia hobbesiana, considera al hombre no solo como

un ser racional sino además que se mueve por instintos. Movido por la c odicia el

instinto lleva a delinquir. De ello Feuerbach deriva que:

" ...EI estado tiene que setvks« del medio a través del cual a l cñxicuiono le

resulte psicológicamente imposible dañar; mediante el cual le deietmine a

no lesionar el Derecho, a no decidirse a ello... El único medio que le queda

a l estado a disposición es mediante el sentido influir en el sentido, y superar

la inclinación mediante la inclinac ión contraria, el móvil hacia el hecho

con otro móvil de sentido contrario..."68

Feurbach ve en la pena un motivo psicológico para no c ometer d elito

considerando que le sigue un mal mayor a una infracción. Feuerbo c h une lo

finafidad del efecto disuasorio en primer lugar no con la pena. sino c on la

amenaza de la pena. Justifica entonces, la im posici ón de la peno no por el

hecho de causar un mal en otros sino solo por seguridad. El mal se causa para

que se haga efectiva la a menaza penal. para disuadir a los demás de definquir.

Aquí la crítica aparece al pl antearse cómo puede ser la amenaza 'Una forma

preventiva ante el delito que ya se ha cometido. la prevención por definición

tiene que preceder al delito. Aquí Lunden señala que:

.....la ejecución de la pena solo puede tener por ello como mera 10 futuro

efectividad real de la amenaza, esto es, la intimidación de otros..." ó'"

Es claro que aquí se esfuma el imperativo Kantiano de no insfrumentalizor

al individuo. Además como señala Lesch con gran claridad que si de lo que se

671dem.
68 Idem. p . 22.
69 Hondbuch, luden, citado por Heiko H. lesch Ob. c it. p26.
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trata es de eliminar los estímulos hacia el delito, el mal t iene que ser d e mayor

entidad que la ventaja que se obtenga con el hec ho . Entonces, se forrnulañan los

tipos penales no según la importancia del delito, según los bienes juñdic os

protegidos, sino según la importancia, el peso, de los impulsos al defito.

En lo Prevención general positiva a diferencia de la anteñor fundado en lo

intimidación, se trota de un efecto de aprendizaje motivado de formo

pedogógico-social. un aprendizaje que no se transmite y adquiere por el temor,

sino m edia nte un tomar conciencio. Función de lo peno es pues e l retorzorréento

de la conciencia colectiva. Esta altemotivo adolece tal como la prevención

general negativo, en no orientar la pena a lo culpabilidad, a los daños seda les

q ue han sido causados mediante el hecho, sino que se tendña q ue onentor según

los ámbitos en los que el peligro de un a « infección por medio del delito» sea

mayor.

Para Mir Puig se puede hablar de Prevención general positiva incluyendo la

intimidación toda vez que:

";.toda prevención g enera l a través de una pena será inevitablemente

intimidatoño, y afirmar lo contrario supondña un eufemismo glfOvemente

ocultador de la realidad ..."70

De esta manera considera que se debe dar tal pretensión "rnorolízonte"

mediante un consenso social y no la mera imposición de la coacción, puesto que

para este autor la prevención general y la especial tienden al mismo objetivo

último: la evitación de los delitos como forma de proteger a la sociedad.

A diferencia de la prevención general que usa como sujeto lo c o lectividad.

la prevención especial tiende a prevenir los delitos de una persona determinada.

La prevención especial persigue apartar al autor de futuros delitos. En su aspecto

70 Mw- Puig. Santiago. Ob cit. p .32.



negativo. asegurar a la sociedad mediante la reclusión de los autores de derdos e

Intimidar al autor. En su aspecto positivo está la corrección, resocíoíaccíón o

socíoñzccíón del delincuente.

las pñncipales tendencias en la prevención especial han sido la Escuela

positiva en Italia y la Escuela de von liszt en Alemania.

En Italia. la Escuela Positiva puso su atención en el delincuente. Sus

pñncipales representantes Lornbroso. Ferñ y Garófalo contemplaron el delito

como un hecho natural y social concluyendo que el delincuente es como un

enfermo o inadaptado social, que no tiene libero arbitño.

La escuela de Franz V. üszt. bajo la influencia del naturalismo. consideraba

al comportamiento, predeterminado por factores internos y externos. Este podía

ser reconducido conociendo las leyes de la naturaleza, modificando su enlomo,

sus costumbres, su educación y en general, todo lo que ha influido en su vida.

En su famoso programa de Marburgo en 1882 V.liszt estoblecío que lo

pena es coacción contra la voluntad del delincuente. la pena es una forma de

adaptar al delincuente en sociedad mediante la corrección, lo int11widadón o

secuestrándolo. Nos dice:

.....Como coacción, la pena puede tener una doble naturaleza:

o] Coacción indirecta, mediata. psicológica, o motivación. !Lo pe;'1'1lO

proporciono al delincuente los motivos que le faltan y que son adecuados

contra el delito. y le incrementa e intensifico 10 motivación que ya poseo. ta.
pena se muestra como una forma de adaptar artificialmente 01 delfincuenite

a 10sociedad:

-o ien mediante la corrección. esto es, mediante el establecimiento e

incremento de motivaciones altruistas y sociales
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- o bien mediante intimidación, esto es, mediante el establecimiento e

incremento de motivaciones egoístas, pero que tienen un efec1to en !io

misma dirección que tos altruistas.

b} Coacción directa, inmediata, mecánica, o violencia. La pena es

secuestrar al delincuente; un hacer inocuo temporal - o petmanentemente,

una exclusión de la sociedad o internamiento. La pena se m uestra como uno

selección artificial de los individuos que no son aptos socialmente. !Lo

naturaleza postra en la cama a aquel que le ha faltado, el Estado Josenvio o

prisión..," 71 •

Lo prevención especial vivió en Alemania un gran apog eo sobre todo en

los años sesenta y setent a bajo lo rúb rica de lo resociolízocíón. los id eas polffieo

criminales de V. Liszt c ondujeron al más puro Derecho penal

C. TEORJAS DE LA UNJON. Se presento con la pretensión de aunar los

aspectos acertados de las diferentes teoñas de lo pena en uno concepción

superadora. Los fines de lo pena son pues los diferentes aspectos de la

prevención general y especial. Sin embargo de ello mismo deviene su

inconsistencia. Lesch observa que .....no se resuelven satisfactoriamente las

c ontradicciones entre los fines de la pena preventivos y el prffncipio de

culpabilidad.,." 72

Para autores como Roxín, se remiendo una teoña de la unión mediante el

principio de culpabilidad como factor limitador. propio de los teoños de lo

retribución. En especial no se resuelven los contradicciones entre 105 fines de la

pena preventivos y el principio de culpabilidad.

La segundo dirección de los teoñas mixtas es la utilidad pero a diferencia

de las teoñas preventivos, se busca soluciones con razones utilitaristas pero que no

n Van üszt, Franz. citado por Heiko H.Lesch Ob. cit. p.29.
72 Ibídem p.42.
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sean injust as. Porque la utilidad es el fundamento de la pena solo es legitima la

pena que opere preventivamente.

El autor alemán Roxin ha propuesto una concepción "dialéctica" (teoña

dialéctica de la unión) en la medida en que acentúa la oposición de los

diferentes puntos de vista y trata de alcanzar una síntesis. En el momento de la

amenaza el fin de la pena es la protección de los bienes juñdicos. En la o pñcoción

(inolVidualízación judicial) la pena no sirve para prevención generd K sino pora

confirmar la señedad de la amenaza legal, pero sin sobrepasar lo c ulpabilidad del

autor. En el momento de la ejecución. la pena sirve para la resocioázcci ón del

delincuente como forma de prevención especial.

Esta c oncepción de Claus Roxin nos acerc a a la pena como un

mecanismo complejo que pareciera inevitable toparse con fundamentos o veces

contradictoños en las funciones de la pena. En el siguiente punto nos

aproximamos al debate contemporáneo, pñncipalmente siguiendo lo ¡fneo de la

influencia de la sociología de Luhmman.

D. LAS lEORIAS FUNCIONALES .Hablar del funcionalismo podría rernonto rse

desde los sistemas teleológicos inspirados en el neokantismo y. abarcando un

espectro amplio. en el pensamiento penal de la ilustración hasta Ja'kobs 'f su

«funcionalismo normativista» hasta la escuela de Frankfurt. Jokobs o otoccüñco

su concepción de funcionalista ya que en ella la prestación del Derecho consiste

en garantizar la identidad normativa. la constitución misma de la sociedad.

Siguiendo al profesor Enrique Peñaranda. nos dice que:

.....en Jakobs el elemento central de la concepción funcionolisto es lo

función que se atribuye a fa peno. Jakobs sostiene que el Derecho penal

encuentra su fundamento en su necesidad para garantizar la vigencia de

las expectativas normativas esencioíes frente a aquellas conductas que

expresan una máxima de comportamiento incompatible con la norma



correspondiente y ponen a ésta, por tanto, en c uestión como modelo

general de orientación en el contrato sociot'?».

Podñamos suscribir la concepción de Jokobs en la prevención general que

este autor caracteriza como «prevención general a través deleíercíc ioen el

reconocimiento de la norma», ya que no se trata de una concepción basada

en la intimidación la calificamos de prevención general positiva. De esta manera

la pena sirve para:

"c onfirmar la confianza en Jo vigencia de las normas pese o su ocasional

infrac ción (ejercicio de confianza en la norma); lo peno se orienta a l

ejercicio de Jo fidelidad del Derec ho, q ue es el aprendizaje de no acep tar

los comportamientos c ontrarios a 10 norma dad as sus consecuendas

desfavorables; mediante la imposición de la pena se aprende 10 conexión

existente entre la conducta que infringe la norma y la obligación de

soportar sus costes, sus consecuencias penales {ejercicio en Jo aceptadón

de los consecuencias¡">.

Este planteamiento de Jakobs mantiene una primacía de la primer

caracteñstic a sobre las otras dos. Esto se explica por que rechaza una

concepción d e la pena fundada en un modelo de orientación de kl conducta..

antes, sostiene un modelo institucional de establecimiento y estobüízoci ón en uno

sociedad vista como redes con capacidades comunicativos."..Jo peno no se

dirige principalmente a influir sobre los potenciales autores de futuras infracciones,

sino que tiene más bien por destinatarios o todos los ciudadanos poro confirmar

en elJos la vigencia de lo norma infringida..." 75. Sin embargo, acepta que la pena

conlleva además otros efectos :

.....ciertamente puede que se vinculen o la pena ciertas esperanzas de que

se produzcan consecuencias de psicología social o individual de muy

73 Heíko H, Lesch Oh. cit. p. 56.
74 G. Jokobs, citado en la obra citado de Peñaranda Ramos. Enñque en Ooxa p. 2~M.
15 Ibídem.
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variadas características como, por ejemplo, la esperanzo de que se

mantengo o fortalezco lo fidelidad al ordenamiento juridico. Pero lo peno

signirlCa ya algo con independencia de estos consecuencias: signifICa una

autoconformación de la sociedad..."76.

Heíko lesch, discípulo de Jokobs, dentro de esta línea funcionaD asigno un

carácter retributivo a la pena en lugar de prevención general positivo;

.....en efecto, no se trata aquí de fines preventivos, esto es, no se trata de fa

evitación futura de determinadas formas de comportamiento. Se trota por

el contrario de una teoría funcional retributiva y compensadora de Jo

culpabilidad, que supera la oposición entre lo fundamentación absoluta y

lo relativa. en donde el fundamento y fin de la pena se uniIlCan y

adquieren no sólo una dimensión dialéctico-hegeflano. sino también

práctico-utilitarista. Es absoluta. por que se pena «quia peccotum es1» y

no <<oe peccetur». Es relativa, por que esa punición no es <coosotuta ab

etteciu»>. no es fin en si misma, sino que tiene una función. a saber, el

mantenimiento de las condiciones fundamentales de 10 coexistencia

social, de la identidad normativa de Jo sociedad. Esto es Jo único que

respeta el principio de culpabilidad: el autor responde 56Jo por su

culpabilidad. Esta culpabilidad se encuentra en ta pemstsacion del

orden...«r»

Para Jokobs el fundamento de la pena reside en la necesidad socíot de

impedir que el hecho contrario a la norma pueda ser entendido como máxima

alternativa de conducta hacia el futuro. En particular, bajo esta concepción la

pena no previene la comisión de delitos. lo que prevendría es que estos se dejen

de concebir como tales en el futuro. Más aún: ";Ja sanción no tiene un fin sino

76 lbidem. p.297 .
77 Heiko H.. lesch. Ob, Cito p.SO
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que es en sí misma la obtención de un fin. la constatación de 11o realidad

inmodificada de lo sociedad. "78

8 pensamiento de Jakobs se salvaña de la trágica imputación que se hace

a la prevención positiva que infringe la neutralidad moral por parte del Derecho y

que no respeta la autonomía personal. Para el esta no seña la función a cumplir

por parte de la norma. La concepción de Jakobs guarda parentesco con la

exposición de Francesco Carrara, de la escuela clásica ltoñonc, segÚln el propio

autor lo expresa, nos dice Carrara sobre el delito que:

.....más allá del daño material que pueda ocasionar a un individuo

particular, provoca un daño de otra naturaleza, «un daño mediato o

reflejo» sobre el orden externo de la sociedad, que explica el <ccarácter

politico», esto es, público, de fados los delitos, y legitimo con ello fa

inteNención del Derecho penal. Ese daño intelectual consiste en que «por

una ofensa causada a la seguridad de uno S%, todos los demós sufran por

la disminución de /0 confianza en la propia seguridad» . la función de la

pena seria, pues, reparar no aquel daño material, sino éste in telectual,

restaurando el orden conmovido por el delito (la vigencia de la norma, se

dice ahora). La pena por tanto se dirige a actuar más sobre bs otros que

sobre el culpable del delito...79 "

A continuación intentaremos en la medida de lo posible, hacer una crñíco

general: Es claro que la influencia del funcionolísmo en la concepción de la pena

aporta elementos para la configuración y la estabilización del sistema. Quizá. una

teoría de la retribución como la que ofrece Lesch tenga cierto sustento. sin

embargo. no queda claro aquella fórmula hegeliana de por qué la imposición de

un mal a otro mal deba producir un bien.

78 lbidem. p.61 .
.79 Canoro Foncesco. Pororomo de derecho criminal. Pone general. Vol. 11 Edlt. Temis.. ¡p. 304.



La p retensión de Lesch de reconstrucción y de conjunción entre la teoría

absoluta, el funcionalismo y cierta dosis utilitaria conduce en cierto sentid o a la

objeción que hace Mir Puig a Jakobs de que si sólo importa en ~a pena su

significado comunicativo de negación del delito y de afirmación de la norma, p or

qué no habría de bastar la sola manifestación verbal de desacuerdo con el d elito

y de confirmación de la norma. Este es el defecto más grave, la tendencia a

considerar a la pena solamente en un plano simbólico o cornuníccñvo. como

respuesta o consecuencia al delito o b ien como manifestación de la voluntad de

vigencia del Derecho frente a lo injusto. hace que se pierdo de vísto lo que

también es la pena y de un modo eminente: un mal que se ejecuta sobre quien

ha cometido el delito con el propósito precisamente de priva rle de alguno d e sus

bienes jurídicos m ás preciados y que precisa . en cuanto mal que es. de una

específic a legitimación respecto de quien ha de sopórta lo El mal de la pena

queda sin respuesta en fa prevención general positiva. Ctoucñc o a nte la

imposibilidad de dar respuesta satisfactoria. Sin embargo es claro el aporte en el

avance de la consideración de la pena c omo una forma no de intimidación q ue

conduzca al terror. Esta caracterización le es propia al estad o liberal y

democrático de Derecho. En seguida analizamos la perspectiva c onstitucio nal

para en las conclusiones intentar delinear el debate contemporáneo.

Habría que anotar primera mente que la función de la peno no se

determina por "decreto" constitucional. En tod o caso, la exposición de la

Constitución manifiesta cuales serán los principios inspiradores que delirr~ten y

promuevan el actuar de la administración y cual será la político a seguir por parte

del legislador. Sería demasiado infructuoso considerarlo de otra manera. En todo

caso el deseo de " reed uc a ci ón" y "reinserció n social" son válidos en un sistema

social y democrático de Derecho, sin que esto signifique descartar las demás
,

posibilidades que acepta o cumple la función de la pena, p uesto que su

conducta dentro de los cauces de Jo legalidad debe privilegiar la reeducación y

la reinserción social. El problema es como concretizar esto.

Mir Puig señala que:



.....cuondo se encarga a la peno lo misión activo de protección de lo

sociedad mediante la prevención de delitos, el Derecho no sóYo habrá de

dirigir 01 juez el mandato de casñqar los delitos, sino también. y en primer

lugar, intentar que los ciudadanos no delincan..." 80

Debe decirse que esta función no debe quedar solamente en manos de

los jueces como pudiera entenderse al momento de amonestar p úb licamente al

sentenciados, (vista también y propiamente dicha como una pena ) en d onde ha

de advertirle al sentenciado explicándole las consecuencias del d elito q ue

cometió exitándole a la enmienda y previniéndole de las penas que se imponen a

los reincidentes, sino que esta función de prevención debe ir mas ollá en el

sentid o de educar o reeducar a la socied ad d e manera dlrecto y precisa .

evitando que perdamos la capacidad de asombro. es decir. que no

sorprendamos al momento de ver cómo un niño o adolescente comete

homicidio. violación o robo y no sea visto como un caso más, como algo ya

cotidiano. sino que no permitamos la "mala influencia" que pueden ejercer los

medios de comunicación que lejos de comunicar aportan nuevas ideas

criminales a los integrantes de la sociedad.

En cambio quizá habría que aceptar que la sanción en lo ,le)' contiene

cierto e fecto intimidatorio secundario y la individualización de la norma una forma

de reafirmar la vigencia de aquella amenaza que hemos caracterizado no como

la función de la pena, pero si, una característica casi inevitable.

Se acepta que el objetivo de resocia!ización es siempre de problemática

consecución y a veces incluso innecesario o ilícito, y que ello plantea arduos

problemas cuando, sin embargo, la prevención general exige el cumpllimienfo de

una pena privativa de libertad. La Constitución ha dejado en manos del

legislador ordinario la potestad de determinar y organizar la vida criminol

administrativa. El mandato de reinserción y reeducación parece ser solo uno

so Me Puig, Sanfiogo. Ob cit. p. 41.
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confirmación del Estado social y democrático de Derecho que proclama el

artículo primero de lo Constitución. Sin embargo, parece que :no existen

defimitaciones claros en cuanto o cual es la función de la pena. Su complejidad

supera estas expectativos constitucionales.

la pena desde cualquiera de sus planteamientos resulta un mol. Por mós

que se quiera "humanizar" y justificar, lo pñvación de la libertad hacía seres

iguales que nosotros termina por hundir cualquier construcción teórico, Sin

embargo. mientras sucedo como fenómeno eso que caracterizamos como deñto

y el Derecho sea el árbitro social. el intento de hacer que funcione lo peno nos

puede conducir a un estado más deseable que si no lo hubiera. Quizá lo mós

palpable y donde reside nuestra impotencia es el hecho que lo pena jamás

podrá prevenir los delitos. la pena no tiene retrospectivamente un papel de

salvaguarda, de ahí el giro en la consideración de que es un bien tu telado por el

Derecho.

la violación al Derecho y el desprecio por las normas de c onvivencia en

nuestras sociedades no escapa por tratarse de sociedades con mayor nivel de

progreso económico, así la violencia doméstica amenaza con no parar? y la

inseguridad por la propio vida sigue estando a estas alturas de la historio en gran

escala en la mayoría de los países del mundo, ya sea por muerte viotento o por la

insuficiencia alimentaría. El delito y la pena se han convertido en un escaparate

de combate, por ello puede surgir una gran desproporción entre el daño social y

el quantum de la pena

Consideramos pues la pena como un mecanismo complejo. Teóricamente

parece imposible superar las inconsistencias que esto supone. Sin embargo la

capacidad comunicativa atribuida a la pena resulta ser primordial en las

sociedades modernos. es importante en la función de la pena resaltar la

capacidad de aseguramiento de las expectativas. Cumplir el Derecho toda vez

que se esta cumpliendo por el resto de la sociedad nos suministro mayores

razones para su cumplimiento. Al producirse un fallo en la alteración de lo normas



debe ser correspondido con un medio que supere ese quebrantamiento. la pena

aquí cumple su cometido. Quizá albergar menos esperanzas en el Derecho penal

-corno lo ha mencionado en clase el profesor Peñaranda - sea lía principal

aportación de esta caracterización. Resulta preciso aclarar que la pena también

adquiere un papel de dirección de conductas aunque en un plano :secundario.

Toda vez que ninguna sociedad es suicida. es necesaño mantener una serie de

mandatos prohibitivos que de no existir desbordarían el sistema social. B Derecho

protege al que espera cierto comportamiento del otro.

Por desgracia en la actualidad el problema del delincuencia y hasta el

terroñsmo ha conducido a planteamientos insospechados y la reínsercíón

aparece como una falla inminente del sistema jurídico, lo que parece ser porte

del retomo a la inocuización, al uso del concepto de "Derecho Penal del

enemigo":

.....un Derecho penal que trata a los infractores en alguna medida no

como ciudadanos, es decir, como sujetos que no han respetado (os

mínimos de convivencia condensados en las normas penales y que deben

ser desautorizados mediante la pena, sino como enemigos, como meras

fuentes de peligro que deben ser neutralizadas del modo que sea. cueste

lo que cueste. Mediante este tipo de normas - ya eJdstenfes en el

ordenamiento jurídico actual (señala Manuel Concia cifando a Jolcobs) - eU

"Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza o sus enemiígos.: "Ei;

lo que aquí queremos concluir es que las razones de lo obediencia deben

dejarse al arbitño de cada uno. Sin que esto se traduzca en dejar de recurrir a la

fuerza o amenaza para garantizar un mínimo de obediencia del Derecho. la

pena otorga razones para desistir de la reolízoción del hecho penoí apoyadas

tambíén sobre razones prudenciales. Paro llegar a ello, es necesario lo no

caracterización al delincuente como ser ajeno, el "otro", el que "deñnque". Más

al Concia Melia, Manuel. Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. Revista. Jueces poro lo
democracia. información y debate. Julio 2002. núm.44. p.l9.

63



bien parece ser necesaria la conciencia de que nadie es ajeno a la b-ageó1O_ Es

importante considerar el diseño de ciudadanos libres para regular su propia

conducta.

Si ha resultado complejo y problemático atribuir a la o las fundones de la

pena una respuesta acabadamente satisfactoria, resulta imposible desarrollar una

teoría de la pena válida universalmente, sin embargo, esto es lo que tenemos a

nuestro alcance para nuestro seguridad y en uno sociedad posible.

Recordamos en este momento que el doctor Morco Antonio Dm de león

señala en su Diccionario de Derecho Procesal Penal que:

"La pena es la sanción jurídica que se impone al declarado culpable de

delito, en sentencia firme, y que tiene la peculiaridad de vufnemr de la

manera más violenta los bienes de lo vida."82

"Indudablemente el fin último de la pena es la salvaguarda de JJa sociedad.

Para conseguirla, debe ser intimidatoria, es decir, evitar /0 delincuencia por

el temor de su aplicación; ejemplar, al servir de ejemplo a Jos demás y no

sólo al delincuente, para que todos adviertan Jo efectividad de Jo

amenaza estatal; correctiva, al producir en el penado la readaptación a la

vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionates

adecuados, impidiendo así la reincidencia; eliminatoria, ya sea temporal o

definitivamente, según que el condenado pueda readaptarse a la vida

social o se trate de sujetos incorregibles; y, justa, pues la injusticia oconecuia

males mayores, no sólo en relación con quien sufre directamente la peno,

sino todos los miembros de lo colectividad al esperar que el Derecho

realice elevados valores entre los cuales destacan la justicia, lo seguridad y

el bienestar sociales." 83

S2 Díazde León, Marco Antonio. Ob. cir., Tomo 11, p. 1598.
83 Castellanos Tena, Fernando. Ob. cit.. p. 319.



Por su parte Irma G. Amuchategui Requena establece com o fin es d e la

pena los siguientes:

"a }. De corrección. La pena antes que todo, debe lograr corregir01 sujeto ;

b} . De protección. Debe proteger a 10 sociedad, a l mantener el ord en

social y jurídico.

ct. De intimidación. Debe atemorizar y funcionar de modo q ue inhiba a las

persones para no delinquir.

dJ. Ejemplar. Debe ser una advertencia y amenazo dirigida a la

colectividad" .84

Para Eugenio Cuello Calón la pena debe aspirar a los siguientes fines:

"obrar en el delincuente creando en él por el sufrimiento, motivos que 1e

aparten del delito en lo porvenir, reformándolo para readaptarse a la vida

social. Tratándose de inadaptables, entonces la pena tiene como finalidad

Jo eliminación del sujeto. Además, debe perseguir Jo ejempJa.ridad.

patentizando a los ciudadanos pacificas /0 necesidad de respetar la ley", ss

Por su parte , el doctor Marco An tonio Díoz de León considera que:

.....0 10 reparación del daño se le da el carácter de sanción penal que se

impone o/ delincuente como pena pública y comprende: o] b restitución

de Jo cosa obtenida por el delito, y si esto no fuere posible, el pago del

precio de la misma y, b) la indemnización del daño materi'al y moral

causado a la víctima o a su familia." 86

Después de haber realizado una semblanza de los conceptos que diversos

autores han proferido respecto a la pena y de haber detallado sus características

y fines, en lo particular nos permitimos a la pena como el castigo legalmente

84 Arnuchategui Requena. Irma . Ob. cit., p. 108.
as Cuello Calón. Eugenio. Ob.cit., p. 319.
ss Díaz de león. Morc o Antonio . Diccionario de Derecho procesal penaL Tomo 11. ob cit. p. 2410.



impuesto por el Estado a través de un órgano judici a l al sujeto activo d e un deñto

cuya responsabilidad penal ha quedado plenamente demostrada en un proceso

penal. lo cual implica su sufrímlento y la supresión de sus bienes, con el fin d e

expresar la reprobación social con respecto al acto que cometió y poro relnbuir a

la persona que sumó esa conducta delictiva.

Hecho el análisis anterior. se puede sostener que a la reparación del daño

se le considera como una pena publica exigible de oficio por el Ministerio Público.

ya que para el caso de no estar contemplada como una pena, originaría en la

víctima u ofendido de un delito el resentimiento contra el Estado. a l no ser

resarcido o indemnizado por los daños y perjuicios sufñdos ya que éste tiene la

obliga ción de conservar el orden jurídico y sociol. pero más aún generaría

veng anzas person ales entre los sujetos del dento (activo y pasivo) víoíentondo el

Estado de Derecho y la paz social; ya que ciertamente no puede ser considerada

como una medida de seguridad en razón de que ésta tiene fines m eramente

preventivos y es considerada como "el medio con el cual el Estado trata de evita r

la comisión de los delitos. por lo que le impone al sujeto medidas adecuadas al

caso concreto con base en su peligrosidad"B7 y su distinción radica en que

mientras las penas llevan consigo la idea de expiación y, en cierto formo la

retrib ución, las medidas d e segurid ad no p oseen carácter aflictivo alguno, sino

intentan de manera fundamental la prevención de nuevos delitos. Oíro diferencia

que podemos señalar es que las penas se imponen al dictar sentencio y las

medidas de seguridad pueden aplicarse antes de que se dicte la resokrción de

primera instancia.

Por otro lado. se requiere que el autor del ilícito restituya el equiGbp.o en el

goce de losbienes que ha menoscabado con su hecho, tratándose así de una

obligación de "reparar" y con ello asegurar la paz social en ordenada

convivencia, función asignada al Estado. por lo que uno de los caminos para

lograrlo es mediante la imposición de penas. es decir. debe "amenaza r" a l autor

87 Amuchategui Requena, Irma . Ob. cit. p . 11 3.



de un delito para lograr la restitución a la víctima u ofendido. como puede

advertirse en la legislación punitiva del Estado de México en la que en vía d e

ejecución de sanciones, se llega al grado de condicionar al sentenciad o a l pago

de Jo reparación del daño, si es su deseo acogerse alguno de los sustítuñvos de

prisión, taJes como la conmutación de la pena de prisión o lo suspensión

condicional de la condena, lo cual resulta positivo y efectivo para c umplimentar

esta pena a favor de la víctima u ofendido del delito, como se advierte en los

artículos 70 y 71 del Código Penal vigente en el Estado de M éxic o que o lo lefro

dicen:

AJ1ículo 70. La pena de prisión impuesta podrá ser conm uta da por el

órg ano jurisdicciona l, por la de tre inta a ciento cincuenta dios muffa o por

igual número de jorn a das de trabajo a favor de la comunidad. cuando no

exceda de tres años, y se reúnan además los siguientes requisitos:

L.VI. Que haya pagado la reparación del daño y la m uita...

AJ1ículo 7 1. La pena de prisión impuesta podrá ser suspendida por el

órgano jurisdiccional, cuando no exceda de cuatro años, y se reúnan

además los siguientes requisitos:

L.VI. Que haya pagado la reparación del daño y la multa...

De tal forma, si el sentenciado no quiere estar privado de su fibertad podrá

conmutarla o suspender dicha pena de prisión. siempre y cuando c umpla con los

requisitos. apreciándose que uno de ellos es precisamente que se hoyo pegado

la reparación del daño, lo cual constituye un medio intimidatoño realmente

efectivo pora dejar satisfecha a la víctima u ofendido del delito ya que se le

retribuye en todo o en parte el daño sufrido.



2. CONCEPTO DE DAÑO

Ahora bien, una vez que se ha precisado la trasc end encia d e la

reparación del daño desde la antigüedad y su carácter de pena público,

consideramos de suma importancia precisar de manera clara y objetiva qué es

la reparación del daño, por lo que enseguida se analizarán diferentes c riterios al

respecto:

Comenzaremos revisando la definición lexic og rá fica de l térrréno daño.• e l

cual.

"p roviene del latín damnum, q ue sign ifica daño, a unque ha tenido una

acepción bastante amplia al dársele signific ad os to les como; deterioro.

menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provoca en 10 persona,

cosas o valores morales de alguien. n 88

Para Córdoba Roda Juan el daño es:

"un menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento

determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su

propiedad, ya en su pa trimonio." 89

Para la Dra. Moti/de lava la de González:

"el daño es la pérdida o menoscabo de un bien o interés jurfdicomenfe

protegido; ef10 no significa que fa protección jurídica tenga que ser expresa

ni que debo manifestarse a través de 10 ley. También merecen tutela los

intereses simpfes o de hecho no opuestos a la moral, el orden público, fas

buenos costumbres o los derechos de terceros". 90

88 Amuchategui Requena írmo. Ob. cit.• p.215.
89 Córdoba Roda. Juan. Comentarios en materia penaL Ediciones Aire. Barcelona. 1912. p. 96.
90 Zavala de González. Matilde. Trata do de Derec ho Penal Compañia Argentina. BIu.er,l,QS Nres.
J976. p.79.



Pavón Vasconcelos define al daño como:

"el menoscabo de valores económicos o patrimoniales. en ciertas

condiciones, o bien, en hipótesis particulares, la lesión al honor o a las

afecciones legítimas." 91

Para el Or. Roberto Vázquez Ferreira el daño es:

"lo lesión o un interés jurídico. El interés es lo posibilidad de que una

necesidad humana pueda verse satisfecha mediante determinado bien" ~92

Rogelio Vázquez Sánchez sostiene que el daño:

"es la lesión, menoscabo, mengua, agravio de un derecho subjetivo. que

genera responsabilidad." 93

La doctora Ruth Villanueva Castilleja dice lo suiguiente:

"se entiende por daño el menoscabo que experimento el acreedor en su

patrimonio, a causa del incumplimiento del deudor. Está integrado por dos

elementos: la pérdida sufrida por la falta de ingreso de la prestación

debida a su patrimonio (daño emergente), y 10 ganancia frustrada por el

incumplimiento del deudor (lucro cesante). El daño del deudor. sostiene. se

plontea cuando éste quiere hacer valer 10 responsabilidad del acreedor

incurso en mota", 94

El maestro Manuel Borjo Soñano señala:

91 Pavón Vasconcelos, Francisco. Ob. cii.. p . 126.
92 Vázquez Ferreiro. Roberto. Manual de Derecho Penoi. Edit. Porrúo. México. 1983. p. 54.
93 VázquezSánchez. Rogelio. Elofendido en el delito. Edil. Cajica. México 1991. p. 183.
9.01 Villonueva Casfilleja. Ruth. Curso de Enseñanza Programada para Agentes y Secrek:.r."ios
del Ministerio Público. Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Enero de 1OO2p.~2.
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"se entiende por daño lo que los antiguos llamaban daño emergente, es

decir, la pérdida que una persona sufre en su patrimonio"". t5

El doctor Marco Antonio Díaz de León SOSTIene que el daño es:

"el perjuicio, lesión o detrimento que se produce en la persono de alguien,

por la acción u omisión de otra persona. La acción u omisión puede ser

dolosa o culposa aunque el delito puede provenir también de una causo

fortuito. El Derecho Penal fundamento en el daño la tipificación objetivo de

múltiples delitos así como de su punibilidad por el Estado." 96

Alfredo Orgaz, refiriéndose al concepto jurídico de daño, lo define como

"el menoscabo de valores económicos o patrimoniales. en ciertas

condiciones, o bien, en hipótesis particuJores, la lesión al honor o a Jos

afecciones legítimas y puede hablarse del daño en dos sentidos:

a} Identificándolo simplemente con la ofensa o lesión de un derecho

o de un bien jurídico cualquiera yes claro que con esta acepción todo

acto ilícito por definición debe producirlo; la acción u omsión afeitas

entrañan siempre una invosión en la esfera jurídica de otro persona.

b} El Código Civil, da al daño uno significación más preciso y deñmffodo:

significa el menoscabo de valores económicos o patrimoniales, o bien, en

hipótesis particulares, la lesión 01honor o o Jos afecciones legilimas". '97

El concepto de daño (genérico) no ha de confundirse con el delito de

daño en bienes o daño en propiedad ajena, como también es conocido ya que

este se limita a una conducta típica concreta y se refiere al detrímento. al daño

95 Borja Soriano. Manuel. Teoría general de las obligaciones. Tomo 11. Edit.Porrúo. MéJÓco. 1974.. p.
406.
96 Díaz de león. Marco Antonio. Tomo 11. Ob. cit.•. p. 587.
97 Orgaz. Alfredo. Eldaño resarcible. Edil. Ornebo. México. 19W. p.36 y 37.



en sí mismo, destrucción o deterioro de bienes (artículo 309 del Código Penal del

Estado de México) , sin embargo, al daño al que en éste trabajo de invesngación

nos referimos es mucho más amplio y va más a llá de un detrimento. destrucción o

deterioro de carácter objetivo hacia los bienes o cosas reales, ya que se trata de

onoltzor el aspecto subjetivo, el daño trasc end enta l que se causa por una

conducta dolosa o culposa cualquiera que esta sea y que afecte los diversos

bienes juñdicos de tutela contemplados en nuestra legislación punitiva.

abarcando el dolor, el enardecimiento, impotencia y daño tanto económic o

como moral que resiente, sufre y vive aquel que es víctima u ofendid o por un

delito.

Por lo que en nuestra humilde opinión se estima que el daño es e l

m enoscabo, agravio, detrimento o mengua q ue sufre, padece o resiente una

persona ya sea física o juridica colectiva (persona moral) en cualquiera de sus

bienes juñdicos de tutela, a virtud de la conducta típ ica realizada de manero

dolosa o c ulposa por el sujeto activo del delito.

3. LA PRODUCCiÓN DE UN DAÑO O MENOSCABO

Q UE SUFRE LA PERSONA

Etimológicamente el sustantivo menoscabo significa el efecto de

menoscabar, verbo que en su primera acepción, se define como ""disminuir kis

cosas, quitándoles una parte; acortarlas, reducirlas a menos." 5<3 También

etimológicamente. dañar es causar detrimento. perjuicio. menoscabo, do lor o

molestia.

'Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de

apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o

posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos

o facultades." 99

98 Díccionario enciclo pédico Danae. Tomo 11I. Ediciones Donae. Barcelona. España. 200~. p. l iDll8.
99 Amuchotegui Requen a. Irm a. Ob. cit.. p . 234.



La norma proporciona una definición en la que el daño queda

circunscñpto al menoscabo de valores económicos; menoscabo en 50s bienes o

derechos patñmoniales. La definición es incompleta ya que no todo daño se

traduce en menoscabo de valores económicos. Minozzi sostiene que hay daños

cuyo contenido no es dinero, ni una cosa comercialmente reducib le a dinero,

sino el dolor, el espanto, la emoción, la afrenta, la aflicción física o moral, y en

general. una sensación dolorosa experimentada por la persona atñbuyendo a la

palabra dolor su más extenso significado. Estamos en los umbrales de) daño moral,

que, si bien se traduce en un resarcimiento pecuniario, no a fecta volores

económicos.

4. CLASIFICACiÓN DE LOS DAÑOS

Siguiendo a la doctora Ruth Yillanueva, clasificamos al daño:

..t: Por razón de su causa.

al Compensatorios: Comprende el menoscabo patrimonial

provocado por un incumplimiento de la obligación que se estima definffi'.'o.

b) Moratoria: Supone la fina l ejecución de la obligación y computo

el detrimento patrimonial producido por la tardanza en satisfacer la

prestación por el deudor.

11. Porsu relación con el damnificado.

al Comunes: Son los que cualquier persona igualmente habria
'1

experimentado como consecuencia de incumplimiento de la obligación.

b} Propios: Son los que sufre exclusivamente una persono

determinada por las circunstancias que le atañen a ella.

72



lit Porsu conexión causal con la ine jecución del deudor.

a) Inmediatos: resultan invañab lemente del inc umpflmiento del

deudor, según el curso natural y ordinario de las cosas.

b) Mediatos: resultan solamente de la conexión del incumplimiento

del deudor con un acontecimiento distinto.

c) Directos e indirectos. Esta clasificación tiene, para el cita do autor,

un significado dual que sólo juega en el ámbito de 105 hechos ifcitos. Según

una significación es directo el que sufre la víctima del hecho ikito en las

cosas de su dominio y posesión; es indirecto el q ue refluye en su patrimonio

por el mal hecho a su persona o a sus derechos y fa c ultades." 100

Según otra significación, adoptada en general por la doctñna es d irecto e l

q ue padece la víctima del delito cometido, e ind irecto e l q ue experimenta d e

rebote cualquier otra persona distinta que se considera lesio na da esto es. los

familiares en el caso de un homicidio, el núcleo familiar cuando han sustra ído e l

menaje de la casa etc.

"IV. En función d e su previsión por las parte s:

a} Previstos los que de hecho ha contemplado el deudor 01 fiempo

de contraer la obligación e imprevistos los que se encuentran en la

situación opuesta.

b) Previsibles los susceptibles de previsión al tiempo de contraerse ro
obligación, e imprevisibles los que no.

V. Por su relación con la prestación debida

100 ViIlanueva Castillejo. Ruth. Ob. cit. p. 126.
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a} Intrinsecos los que conciernen a la prestación minima q ue

constituye el objeto de la obligación.

b} Extrínsecos los que sufre el acreedor en otros b ienes suyos distintos

del objeto de Jo obligación.

VI. En razón de su efectividad:

a} Actual: Es el detrimento patrimonial ya ocurrido y que aún subsiste

sin reparar.

b} Futuro: Es el que habrá de sufrir ne cesaria mente el damnificado

en un tiempo ulterior, y es resarcible si e pued e d esd e ya ser estimado

pecuniariamente.

c) Eventual: Es el problemático o conjetural, que puede o no ocurrir,

de ahí que no sea en principio resarcible. " 101

Otra clasificación, según el criterio en análisis, es:

"a) Actual o presente: Es el }'O ocurrido al tiempo en q ue se dicta 10

sentencia.

b} Futuro : es el que todavía no ha sucedido, aunqve su causa

generadora ya existe. Puede ser cierto, si se presenta como ind udab le o

con un alto margen de probabilidad; e incierlo, que es el eventual.

hipotético o conjetural". 102

"VII. En función del interés representado por el cumplimiento de la

obligación.

101 Ibídem. p. 126.
102 Vázquez Ferreira. Roberto.Ob. cit. , p . 64.
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a} Daño al interés positivo: engloba las oetsoectteos favorabJes Que

el acreedor podía legítimamente esperar como resultado del c umplimiento

de la obligación.

b} Daño al interés negativo: consiste en el resarc imiento 01 acreedor

de los daños y perjuicios que no habña sufrido, si no se hubiera constituido

la obligación.

VIII. Según su fuente puede ser contractual: se ocasiono por e l

inc um plimiento de un controto.

a } Extroc ontractual: dimana de la vio lación d el d eber general de no

dañar." l03

Como es de advertirse existe una gran variedad de clasifi c aciones

respecto a los daños atendiendo a diversos factores y a la acepció n q ue cada

uno de quién los clasifica posea, sin embargo, para nuestro tema de investig a ción

estim a mos que la clasificación más acertada en materia penal, respecto al daño

ocasionado por un delito solamente puede ser de dos tipos: mateffi.al y moral

compartiendo el criterio del Doctor Marco Antonio Díaz de León, quien considera

que existen como daños el material y moral y en su Diccionario de Derecho

Procesal Penal los define de la siguiente manera:

"Daño Material. En términos de los artículos 2108 y 2109 del Código Civil

Federol y para el Distrito Federal daño material es la pérdida o menoscabo

sufrido en el patrimonio como resultado del delito." 104

En tanto, el daño moral expone:

103 Villanuevo Castillejo, Ruth. Ob. cii: p. 126.
104 Díaz de l eón, M arco Antonio . Ob. cit., p . 600.
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"en términos del artículo 1916 del Código Civil Federal y para el Dis1rito

Federal el daño moral es la afectación que sufre una p ersono en SU5

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, rep utación en su vida

privad, configuración y aspectos físicos, según la clase de d elito d e que se

trate, resulta do y repercusiones q ue produzca en la víctima." 105

Juan Palomar de Miguel en su diccionaño para juñstas expresa:

"da ño material es aquel que afecta d irecta o indirectamente a un patrimonio,

o los bienes susceptibles de valuación económica". 106

5. RELACiÓN DE CAUSALIDAD QUE DEBE HABER ENTRELA

CAUSA Y El EFECTO, ENTRE LA CONDUCTA Y EL DAÑO PRODUCIDO

Este nexo debe ser entendible como la existencia de los supuestos

necesarios para imputar las consecuencias q ue produce un daño injusTo contrario

a Derecho.

"Se adopta este concepto de las ciencias naturales y parte de la

c onsideración d e que e l acto ejecutado por el sujeto produce un resuftado

previsto por la ley d e forma que exista una relación necesaria de causa

efecto en uno y otro. Por tanto expresa una conexión sine qua non (sin la

cual no), entre un antecedente (causa) y un consig uiente [efecfo}, donde

10 causa es antecedente del resuffado, unido a él por una .relación de

necesidad resultante de una ley físico-natura/" . 107

Es bien sabido que en la medida que existe una causa produdda por una

persona, va a existir un efecto. Por otro, lado al existir una c onducta típic a

antijuñdica. culpable y punible (delito) es eminente que ésta va a ir encaminada

a la p roducción de un daño en la víctima, es decir, en la persona que resiente el

lOS Id em.
106 Pctornor de Miguel, Juan. Diccionario para juristas. Edit. Mayo. México. ~ 98 1. p. 318.
107 M edina Peña loza. Serg io . Teoria d el delito. Ange l Edita. M éxico. 200 J. p.86.
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daño; salvo en aquellos delitos de peligro, en donde obviamente la conducta no

se concretiza en un resultado.

Respecto a este punto comenzaremos por explicar en qué consiste la

conducta, la cual constituye el primer elemento básico del delito. Paro Eduardo

López Betancourt es:

"el comportamiento humano voluntario positivo o negativo. encaminado

a un propósito, lo que significa que sólo seres humanos somos susceptibles

de realizar conductas, ya sean positivas o negativas yes voluntario dicho

comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un

propósito porque tiene una finalidad al realizarse la acción u omisión.'" ,ca

De lo anterior, se desprende entonces que los elementos de lo conducta

son:

a} Una manifestación de la voluntad, acto positivo o negativo (acción u

omisión); b} resultado y;

e) una relación de causalidad entre la conducta y el resultado.

En el Derecho penal la conducto se entiende como conducto culpable

cuando conlleva un querer, una libre aceptación e importa cuaaáa dicha

conducta encuadra o se adecua a la descripción legal ltipicidad), es decir, la

coincidencia del comportamiento humano con el descrito por e¡ legfs lador

vulnerando eminentemente determinado bien jurídico de los diversos que tutelo

nuestra legislación punitiva; por tanto, podemos concluir que así como existe una

relación causal entre la causa y el efecto, de igual forma existirá una relación

causal entre la conducta típica y el daño producido. esto es, cuando

determinada conducta se adecue a un cierto precepto legal incflScunble y

consecuentemente existirá siempre la afectación al bien jurídico. por tanto. un

daño sobre el sujeto que resiente esa conducta; aclarando, que se trotará

l08lópez Betoncourt, Eduardo. Teoría del delito. Edit PorNa. México. 1994. p . 73.
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solamente de aquellos delitos de daño de acuerdo o lo clasific ación que cliiende

al resu ltado del delito ya que obviamente en los delitos d e peligro. como su

nombre lo indic a, sólo existe la posibilidad latente de q ue determinad os bienes

jurídicos sufran una a fectación, sin embargo, ésta no se ha concretizad o .

"El sentido común intuye, la razó n d ic ta y la experiencia enseña, Que una

relación de causalidad material entre el comportamiento y el resultad o

solo es posible cuando el ordenamien to juñd ico pena l otorga relevancia a

un efecto na tura l de la conducta humana. En los d elitos que se integ ron

por un comportamiento y un resultado, éste está siempre en dependencia

tempora l y lógica de un comportamiento que le origino: es su

consecuencia o efecto material." l O?

Es decir. para que un delito sea imputado a un hombre. se necesite ante

todo q ue él Jo haya producido que sea la causa físic a q ue tuvo com o e fecto el

resul1ado dañoso. que se traduce en la pérdida. menoscabo o a fe ctació n sufrida

ya sea en su patrimonio, en su integridad física o bien en sus sentimientos . hono r o

reputación.

6. NATURALEZA JURíDICA DE LA REPARAC1ÓN DEL DAÑO

Poro poder determinar cuál es lo naturaleza jurídico d e lo reparación del

daño, es conveniente analizar que al hablar de esta reparación, necesariamente

debemos prever lo existencia necesario de un doña causado. d e una lesión. de

un menoscabo hecho a otro.

Así tenemos que cuando una persona causa un perjuicio a otra está

obligada a la indemnización y es preciso que este daño o oeriulcío consñtevo

destrucción o degradación y, además que éste se haya hec ho sin derecho,

independientemente d e la intención del actor o responsable, puesto que basta

109 Jiménez Huerto, W.ariano. Derecho Pena! Mexicano. Tomo 1. Edil. POITÚO. Mé~ico. W72. p.] 45.
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que la conducta del responsable se haya apartado de la línea de c onducto que

debe de seguir ya que puede cometerse sin ninguna intención de dañar.

Además, es preciso que el daño provenga de un hecho del hombre,

puesto que así el responsable estará obligado para con el peJjudicado a

responsobllizorse de sus actos; luego, entonces, hablamos de una responsabilidad

que todo sujeto de Derecho posee y así paro que exista tal daño es nec esoño la

realización de un hecho o acto humano, causado ya seo por dolo o c ulpo.

Esta responsabilidad u obligación nacida en provecho de la parte

lesionada o perjudicada, tiene por objeto el pago de una cant idad de dinero

igual a l valor del objeto lesionado. En fin, d iremos q ue el efecto de la repa ra ción

del d a ño es entonces, el obligar al responsa ble a pagar lo que debe. esto es. a

volver al estado anterior la cosa lesionada, de lo que se ded uce que ya hay una

responsabilidad respecto de la indemnización ya que trae como consec uencia fa

devolución de la cosa a ciertos casos, o el pago de su precio.

Se puede agregar, que siendo la reparación del daño un pago o una

indemnización, tendrá como consecuencia el resarcimiento de ese daño o

p erjuici o ocasionado, demostrándose asimismo que la naturaleza jurídica de tal

reparación viene a ser una oblig ación leg a l. civil. penal, socia! y moral.

Existen teorías como la positivista que justifican la naturaleza de la

reparación del daño, dicha corriente establece que su naturaleza es de carácter

público, en donde el Estado cumple con una función social ya que la

persecución del delito es algo público, toda vez. que al ser quebrantada la ley

penal, con el delito se perturba el orden jurídico establecido, en donde el Estado

debe de cumplir un interés indirecto el de la defensa social, en c uanto que la

colectividad habrá de tranquilizarse al ver que los delincuentes también reparan

los perjuicios patñmoniales p roducidos por su actitud onñsoclol, c umpliéndose

además el interés directo del perjudicado o víctima y que dicha corriente da a la
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reparación del daño el carácter de una enmienda con la cual se beneficio o lo

víctima.

De esto misma concepción derivan dos aspectos importantes en donde Jo

pena sirve a un interés general y la reparación del daño o resarcimiento a un

interés privado, pero por razones de principios tanto sirve la peno al interés

privado como el resarcimiento a un interés público, es decir, lo condeno del

delincuente a una pena de prisión satisface también el interés legíTImo de la porte

ofendida donde se prevé la posibilidad de una agresión por parte del

condenado y viceversa.

Esta corriente positivista contempla que no debería de haber uno división

en cuanto a la reparación del daño. refiriéndose en materia civil y penal. puesto

que ambas concurren a la defensa de la sociedad, pues resulta incuestionable

que si no pudo obtener el ofendido una sentencia favorable ante el órgano

jurisdiccional en materia penal por no haber acreditado el daño sufrido por la

comisión de un ilícito en su contra, la ley civil, de igual manera contempla la

figura de la reparación del daño para este caso en concreto, teniendo la

facultad de ejercitar la acción civil que sobre reparación del daño contempla la

propia legislación (prevista por los artículos 7.149 al 7.160 del Código Civil del

Estado de México), situación que solamente será posible hasta el momento en

que el juez penal no hubiese valorado adecuadamente los medios de convicción

que le son aportados durante la instrucción; por lo tanto, propiamente dicho no

existe una división en cuanto a la reparación del daño en materia civil y penal

sino que ésta acción se intenta en la vía civil en el momento en que ea juez penal

no condena al sentenciado al pago de ese concepto o peno situación que

desde luego la ley civil contempla a efecto de no dejar en estado de indefensión

a la víctima u ofendido del delito. teniendo la posibilidad de perfeccionar esos

medios de convicción en un proceso de orden civil.
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7. CONCEPTO DE REPARACiÓN DELDAÑO

Es importante conocer el concepto de reparación del daño para estar en
,

posibilidades de su mejor comprensión. Es fundamental del derecho de daños. la

reparación de los mismos por medio de la cual la infracción ocasionada por el

evento dañoso recibe la sanción adecuada y con ella queda restablecido el

orden quebrantado por el daño.

Atendiendo al sentido estricto de las palabras, tenemos que reparar.

significa:

"componer. aderezar o enmendar el menoscabo que ha padecido

una cosa enmendar, corregir; desagraviar, satisfacer al ofend~do." ','1'[;;

Por otra parte, la palabra daño, ha quedado debidamente precisada en

el punto número uno de este capítulo, por tanto, atendiendo al sentido estricto de

las palabras diremos que reparación del daño es enmendar, componer o corregir

la destrucción o menoscabo que se ha ocasionado a las cosas o a las personas;

así mismo. podemos establecer genéricamente que la reparación del daño. es la

acción que tiene como finalidad desagraviar a aquélla persono que ha sufrido el

menoscabo o lesión en sus bienes juñdicos de tutela medíonte un pago en

efectivo {indemnización), restitución o restauración de las cosas oieciacios en su

caso.

Sin embargo, no hay que olvidar que existen diversas acepciones al

respecto, ton es así que se entiende a la reparación del daño desde el punto de

vista legal. doctrinal y jurisprudencial como se analizará a continuación:

no Gran diccionario enciclopédico Vanidades, Tomo IV. Edit. Vanidades Continw,tal México. 1998.
p.l088.
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8. LA REPARACiÓN DEL DAÑO DESDE El PUNTO DEVISTA

DOCTRINAL

Guillermo Colín Sánchez define a la reparación del daño diciendo:

"ki reparación del daño es un derecho subjetivo del ofendido y la víctima

del delito, para ser resarcidos de los perjuicios causados en sus bienes

jurídicamente tutelados, como consecuencia del ilícito penal." H1¡

Debe destacarse que este concepto se encuentra apegado a la realidad,

en virtud de que el ofendido no es el único titular del derecho subjetivo a la

reparación del daño, sino también las víctimas ya que ambos deben ser

resarcidos en determinado caso de daño producido por el sujeto octívo del

delito.

Por su parte el doctñnaño Jorge Ojeda Velázquez, estima que la reparación

del daño es:

"ta cantidad que en dinero o su equivalente se debe pagar a lo víctima o

persona ofendida y, en caso de renuncia, al Estado, por el daño directo o

efectivo ocasionado al cometerse en contra de aquelfa un necho

antijurídico. "112

Dicho autor proporciona un concepto en virtud de que no se le puede

pñvar al ofendido o a la víctima de la reparación del daño siendo este

eminentemente de carácter pecuniaño. estableciendo también, que la vlcñrno

puede ser persona distinta a la ofendida en un delito y salvo la renuncia expresa

de quien tenga derecho a esa reparación, ésta se hará efectiva a favor del

Estado.

¡ ~ 1 Sánchez Colín. Guillermo. Derecho mexicano de Procedimientos Penates. México" T:990. Edit.
Porrúo, p. 668.
112 Ojeda Ve!ásquez, Jorge. Teoría sobre las consecuendas jurídicas del defito. Edit. 11f11i!ios,
México.l993. p. 283.



Miguel Ángel Cortés Ibarra, considera que la reparación del daño es:

"es una forma mediante 10 cual se b usca resarcir a la víctima de doños

causados por el delito cometido ti. 113

Para José Cienfuentes Santos es:

"la obligación de los responsables del delito, aparte de c ump!JrJo pena o

medida de seguridad, consiste en resarcir a la víctima de 10 infracción del

orden juñdico, o a los causahabiente de la m isma, de todo quebranto d e

orden económico, lo cual entraña la responsab ilidad civil, luego la

restitución, en los casos en q ue haya habido sustracción de cosas del

patrimonio del perjudicado por el delito esta responsabilidad c omprend e

lo reparación del daño causado." lJ 4

Como se observa, dicho autor estima de igual forma que la reparación del

daño entraña un carácter económico, que se impone de manera obligatoria a

aquél que ha quebrantado el orden jurídico, por lo que consideramos, que los

autores antes m encionados consideran que el retribuir económicamente a la

víctima u ofendido del delito hace menos gravoso e l sufrimiento que se les ha

ocasionado, en otras palabras. estará en aptitud de aliviar en todo o en parte la

pérdida que ha sufrido sea material o moral ya que por ejemplo, en e! caso de un

homicidio, evidentemente la víctima (el occiso) es quien sufre lo afectación 01

bien juñdico (la vida). por tanto sus deudos (ofendidos del delito) a l recibir una

indemnización por parte del autor del defifo, en cierto modo, se verán

favorecidos ya que remediarán los gasfos sufridos a consecuencia de ese delito,

por lo menos los gastos funerarios.

113 Cortés lbono. Mig ue l Ángel. El Derecho Penal mexicano, Edil. Unión Gráfic a , México. 1971.. p. 322
Il¿ Cienfuenfes Santos José. Responsabilidad pordaños. Angel Editor. México 1988. p.405.



Por otra parte, en el diccionaño juñdico mexicano se estable que la

reparación del daño es:

"una pena pecuniaria que consiste en 10 obligación impuesta al

delincuente de restablecer el statu quo ante (el estado en que se

encontraba) y resarcir los perjuicios derivados de su delito", 115

En tanto el tratadista Francisco Pavón Vasconcelos establece:

"10 reparación del daño en sentido loto (amplio) la expresión refiérase al

deber que la ley propone a cargo del delincuente de resarcir al ofendido

del menoscabo patrimonial sufrido por el delito, e indemnizarlo en su caso

respecto a las ganancias ilícitas que por esa razón haya dejado de

percibir." ! 16

El maestro en cita, sostiene que es una carga impuesta a l delincuente o en

otras palabras, una obligación que contrae el activo del delito como

consecuencia de su actuar dañoso, que se traduce en el resarcimiento o

compensación por el mal que causó, pero va más allá, ya que considera que

para el caso de que la víctima u ofendido de un delito con motivo de! delito que

sumó haya dejado de percibir las ganancias lícitas a que tenía derecho, deberá

ser indemnizado también por ello, no cual no suena poco apegado a na realidad,

sino por el controrío. verbigracia cabe mencionar en este momento a aquella

víctima del delito de lesiones, mismas que por su gravedad le ocasionaron

debirrtamiento, disminución o perturbación de las funciones, órganos o miembros

y como motivo de ello quede incapacitado para desarrollar el arte. profesión u

oficio que constituía su modo de vivir al momento de ser lesionado. situación esta.
que a simple vista parece justa, sin embargo. genera una gran controversia al

momento de su aplicación.

115 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario juridico mexicano,. Edil. rama" UNAM~ 1992
Tomo P-z,p. 2791.
1!6 Pavón Vcsconcelos Francisco. Diccionario de Derecho Penal. Edil. Ponüo. México 19&, p.886.



Para Manuel Bejarano Sónchez. la reparación del daño es:

"la obligación que adquiere aquél que con su conducta ilicita 01 causar un

daño. La obligación denominada responsabilidad civil es, pues. el nombre

que se da a /0 obligación de indemnizar /os daños y petjuidos causados

porel hecho ilícito. ff 117

Por su parte, el Doctor Marco Antonio Diaz de León, estima:

ji•••en México a la reparación del daño se da el carácter de sanción penal

que se impone al delincuente como pena pública y comprende: o] la

restitución de la cosa obtenida por el delifo, y si esfo no tuere posible. el

pago del precio de la misma y, bJ la indemnización del daño materia1 y

moral causado a la víctima ya su familia.

La reparación del daño se fija por los jueces penales, según et daño que

sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en et proceso y

ofendiendo fambién a la capacidad económica del obligado a pagarta.

Sobre el particular podemos puntualizar que la reparación deD doño no

tiene esencia de pena pública dado que se trata de una sanción civil

derivada de la obligación de restifuiry resarcir el daño cousodo" H8

Aquí, podemos destacar que el Doctor Diaz de León, proporciona un

concepto más completo y apegado a la legislación penal, puntualizando en

primer término que a la reparación del daño se da el carácter de sonción penal

que se impone al delincuente como pena pública y, en segundo término que

ésta comprende el pago del precio de la cosa obtenida por el delito, es decir. no

solo comprende un carácter pecuniario como lo señalan otros autores que se han

117 Bejerano Sónchez Manuel. Obligaciones Civiles. Edit. Harla, México 1980.p. 247.
lIB Díazde león Marco Antonio. Ob. cit., Tomo 11, p. 2420.
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analizado. sino que contempla la restitución de la cosa obtenida p or el deñto. osí

como la ind emnizaci ón del daño moterlol y moral causado a la víclima y a su

familia. siendo esta acepción mucho más ampfia ya que se estab lece que "la

cosa obtenida por el delito" puede ser restituida a su legítimo propieta rio. lo q ue

se puede observar en aquellos delitos de carácter patrimonial. específicamente

en el de rob o. en donde el activo del delito es asegurado en flagrante deüto y se

tiene la posibifidad de recuperar el bien objeto del indebido apoderamiento. en

esas condiciones la víctima u ofendido del delito puede recuperarlo en Jas

condiciones en que se encontraba y en caso contrario cabe la posibiflda d de

que se le pague el precio del mismo. Así mismo no se pasa por alio que se

contempla la indemnización del daño mateñal y moral causado a la víctima o a

su familia, lo cual, de ig ua l manera se considera justo, sin embargo . su apkación

es lo que g enera controversias en la vida cotidiana ya que /0 reparodón del

daño tiene que se fijada por los jueces pena/es (garantía de lega fidadJ. según e!

daño que sea preciso reparar, lo cual no es facultad discrecional del juzgador o

del condenado sino que será de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso

y atendiendo a la capacidad económica del obligado a pagarla.

Ante tales consideraciones, podemos generalizar que la repa rad ón del

d año tiende primordialmente a colocar a la persona lesionada en ~a situación

que disfrutaba antes de que se produjera el hecho lesivo y podemos conc!ur,'f con

este punto estableciendo desde un particular punto de vista que la reparación

del daño es la obligación que tiene el responsable de un delito o un t ercero de

restituir o indemnizar a la víctima u ofendido de un delito que sumó o resintió un

daño en cualquiera de sus bienes jurídicos de tutela.

9. LA REPARACiÓN DELDAÑO DESDEEl PUNTO DE VISTA

JURISPRUDENCIAl

La reparación del daño también ha sido tocada en el aspecto

juñsprudencial y al respecto podemos observar en términos generales que se han

vertid o d iferentes c riterios por nuestro máximo tribunal a tendiendo a cada caso



concreto, pero no ha sido un tema aislado y mucho menos olvidado. más aún

cuando como hemos observado se considera una garantía de la víctima u

ofendido en el proceso penal. por tanto sólo nos limitaremos a transcribir algunos

criterios al respecto que hacen alusión a nuestro tema de investigación. mismos

que corren agregados en un apartado especial como anexos en la parte final del

presente trabajo de investigación, los cuales se recomienda observar para mayor

ilustración del lector.

Por lo que podemos generalizar que la reparación del daño tiende

primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación que disfrutaba

antes de que se produjera el hecho lesivo y podemos concluir con este punto

estableciendo desde un particular punto de vista que la reparación del daFIO es

la obligación que tiene el responsable de un delito o un tercero de resñtuír o

indemnizar a la víctima u ofendido de un delito que sufrió o resintió un daño en

cualquiera de susbienes jurídicos de tutela.

10. LA REPARACiÓN DEL DAÑO DESDE ELPUNTO DE VISTA LEGAL

la reparación del daño se encuentra contemplada fundamentalmente en

nuestra ley suprema y al efecto tenemos que la Constitución Polmeo de los

Estados Unidos Mexicanos en su título primero. artículo 20, apartado '"B". relativo a

los derechos de la víctima o del ofendido establece:

B. De la víctima o del ofendido

l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su fa vor

establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarroTlo del

procedimiento penal;

11. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se fe reciban todos los datos o

elementos de prueba con los que cuente. tanto en la averiguación previo como

en el proceso, ya que se desahoguen las diligencias correspondientes.



Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el d esahog o

de lo diligencio deberá fundar y motivar su negativo;

111. Recibir, desde lo comisión del delito atención médico y psicológica de

urgencia;

N. Que se le repare el daño. En los cosos en q ue sea procedente. el

Ministerio Público estará obligado a solicitar reparación del daño y el juzgador no

podrá absolver al sentenciado de dicha reparación. Si ha emitido uno sentencio

condenatoria.

La ley fijará proc edimientos ágiles p ara ejecutar la sentencio en materia

de reparación del daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. no estorón

obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los demos de violación

o secuestro.

En estos c asos se lleva rá a cabo declaraciones en [as condfd o nes que

establezca la ley y;

VI. Solicitar las medidas y providencias q ue prevea la ley paro su segurida d

y auxilio.

Del contenido de dicho precepto, se desprende que desde q ue se inicio

un proceso penal el ofendido tiene garantías, y tiene que ser informado de sus

derechos y del desarrollo de dicho proceso. lo cual en pocas ocasiones

acontece; puede también colaborar con el Ministeño Público tanto en la

aveñguadón previa, como en el período de la instrucción para que se

desahoguen Jos diligencias correspondientes, circunstancia que se ha

malentendido ya que durante Jo fase indagatoña, el personal de actuación se

limita desd e su escñtoño a ser rec ep tor d e los datos o p ruebas que a su leal saber



y entender aporte el ofendido o víctima de un delito, sin reolízor una verdad era

pesquiza o la bor investigatoña. Respecto a la atención médica en aquellos deñtos

cometidos contra la integridad física de las personas es indubitable que la víctima

del delito deberá ser atendida inmediatamente, sin embargo, en muchas

ocasiones el gasto que se genera por dicha atención no sólo se convierteen una

tragedia social, física y moral, sino también económica aunado a q ue !la atención

psicológica que deba recibir en contadas ocasiones se le p roporciona de

manera completa e integral, además de resaltar el carácter de urgente que

prevé nuestra ley suprema; también podemos observar que la reparación del

daño se puede hacer exigible hasta que exista una sentenda c ondenatoria. pero

lo relevante es que se estipula esta pena como una garantía constituciona l d el

ofendido o víctima del delito, es decir, tiene un doble aspecto: el d e una pena y

una garantía para el sentenciado y la víctima u ofendido respectivamente. por

tanto, la reparación del daño desde el punto de vista legal mós que ser una

garantía consagrada a favor de la víctima en muchas ocasiones resurto ser uno

falacia.

A nivel federal cabe destacar que el Código Penal en su ñbro prim ero. título

segundo, capítulo primero. precisamente en el artículo 24 establece un catálogo

de aquéllas que son consideradas como penas y medidas de seguridad

estab leciend o al efecto:

Articulo 24. las penas y medidas de seguridad son:

l . Prisión.

2. Tratamiento en libertad, semiliberfad y trabajo a favor de la

comunidad.

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes

tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o

psicotrópicos.

4. Confinamiento.

5. Prohibición de ir a lugar determinado.
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6. Sanción pecuniaria.

7. Se deroga (D.O.F. del 13 de enero de 1984).

8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.

9. Amonestación.

10. Apercibimiento.

11. Caución de no ofender.

12. Suspensión o privación de derechos.

13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.

14. Publicación especial de sentencia.

15. Vigilancia de la autoridad.

16. Suspensión o disolución de sociedades.

J7. Medidas tutelares para menores.

18. Dec omiso de bienes correspondientes a l enriquecimiento ilícito.

De lo anterior, podemos observar que en dicho catálogo no se encuentra

especificada la reparación del daño como una pena propiamente dicho, sino

que es en el capítulo quinto relativo a la sanción pecuniaria cuando se refiere a

nuestro tema de investigación, siendo en el artículo 34 de dicho código (diez

artículos después} donde estipula que: "la reparación del daño prO'!J/enienfe del

delito q ue deba ser hecha por el delin c uente tiene el carácter de peno pública y

se exigirá de oficio por el Ministerio Púb lico.;" siend o omiso el legislador en

anexarlo en el catálogo antes citado, yo que si considero que la reparación del

daño tiene el carácter de peno público evidentemente debe encontrarse

precisada en eso clasificación.

Por otra porte y siguiendo con el análisis de lo reparación del daño desde

el punto de visto legal y específicamente en el Código Penal federal cabe
,

resaltar que en su artículo 30 preciso lo siguiente:

"Articulo 30. La reparación del daño comprende:



1. la restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere P~b1e6 el

pago del precio de la misma;

11. la indemnización del daño mateñal y moral causado. incluyendo el

pago de los tratamientos curativos que. como consecuencia del delito.

sean necesarios para la recuperación de la salud de la víct~ma. En los

casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexuol y de

violencia familiar. además se comprenderá el pago de los tratamientos

psicoterapéuticos que sean necesaños para la víctima. y

111. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

En el artículo 3D-bis establece quiénes tienen derecho a la reparación del

daño por orden de preferencia: el ofendido. en coso de fallecimiento del

ofendido el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina y los h~os menores

de edad; a falta de éstos los demás descendientes y ascendentes que

dependan económicamente de él al momento del fallecimiento.

Se establece también en los subsecuentes artículos (31 y 31-lbis) que la

reparación será fijada por los jueces y la obligación que tiene el Ministerio Público

en todo proceso penal de solicitar la reparación del daño y el juez de resolver lo

conducente.

En el artículo 32 del Código Penal Federal se estipula ql.Jiiénes están

obligados a reparar el daño. Siendo en el articulo 34 donde se estoblece que el

daño proveniente de delito tiene el carácter de pena pública y será exigido de

oficio por el Ministerio Público; de lo anterior podemos destacar que el !legislador si

bien considera a la reparación del daño como una peno pública de acuerdo al

citado precepto legal, fue omiso en apuntarla en el catálogo que formula en el

articulo 24 relativo o las penos y medidas de seguridad siendo en el capitulo V del

citado código cuando 01 establecer lo relativo a la sanción pecuniariio incluye a

la reparación del daño como un pena que tiene carácter público.



Como se ha anotado, la reparación del daño, también debe ser exigida

de oficio por el Ministerio Público (artículo 34 del Código Penal Federol) paro lo

cual deberá demostrarse su procedencia y monto a través de los datos y pruebas

pertinentes, previendo el mismo precepto, en su segundo párra fo. la sanción a

aquellas autoridades que incumplan con dicha obligación con multa d e treinta a

cuarenta días de salario mínimo, prevención que consideramos m uy acertado ya

que los agentes del Ministerio Público -no sólo en la fase indagatorio- como se ha

precisado se limitan a hacer receptores de Jas pruebas desde su escritorio. sino

que esa pasividad también existe en Jos juzgados. tomando en consíd erocí ón que

raras ocasiones los agentes comentan con los ofendidos sus asuntos y c arec en de

una verdadera relación de representatívidad. aunado a que el ofendido en

muchas ocasiones no demuestra al juez los gastos eroga dos sobre todo por

negligencia ya que se cree que con el sólo hecho de exponer los hechos de que

fueron víctimas es razón suficiente y bastante para ser resarcidos de ese daño. lo

cual consideramos justo en humanidad pero injusto ante la legalidad.

El Código Penal Federal establece también que cuando la reparación

deba exigirse a un tercero tendrá el carácter de responsabifldad civil y se

tramitará en forma de incidente; que c uando el procesado se sustraiga o la

acción de la justicia. el monto d e la caución se ap licará en formo preventiva

como pago de la reparación del daño; que ésta se considera como vn a deuda

solidaria y mancomunada cuando varias personas cometieren del delito.

situación que se considera justa, toda vez que sin son varias personas ¡reunidas las

que cometieren o participaren en el delito. de la misma mcneeo estarán

obligadas a responder y resarcir a la persona o personas que ofectcron con su

conducta delictiva.

Ahora bien. pasando a un ámbito más particular cabe señotor que las

legislaciones penales de cada entidad federativa abordan este tema de

acuerdo a sus usos y costumbres. sin embargo. atendiendo a l temo de

investigación analizaremos la ley sustantiva del Estado de México.
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Al efecto señalaremos que en el libro primero. capítulo tercero y en sus

artículos del 26 al 38 se aborda este tema, contemplándose también como uno

pena público en el artículo 22 fracción 111. sin embargo, cabe aclarar que cada

uno de estos preceptos legales serán analizados a detalle en el último capítulo de

este trabajo de investigaci ón puesto que se abordarán valorando su eficada o

ineficiencia; por lo que hasta este momento solo se destacarán a lgunos similitudes

que existen con el Código Penal Federal. siendo las siguientes:

También se considera como una pena pública, comprende Jo restitudón

del bien obtenido por el delito, así como la ind em nización del daño material y

moral; su exigibifidad de oficio previa comprobación de su procedenda y monto;

lo obligación mancomunada y solidaña de pagarlo cuando el delito seo

cometido por varios personas y c uando sea exig ible o un tercero su tramitación

mediante incidente entre otros. Sin pasar por desapercibido que fa reparación del

daño en lo ley sustantiva del Estado de México se establece también c omo

requisito para obtener un sustitutivo de prísíón tales como la conmutación de la

pena de prisión o suspensión condicional de la condena, ya que se requiere que

se haya hecho pago de la reparación del daño al ofendido o víctima poro poder

otorgársele al condenado (artículos 70 y 71 del Código Penal den Estado de

México).

Se estipula también que para el caso de que la persona que tenga

derecho a la reparación del daño no lo haya reclamado dentro de los treinta

días siguientes de haber sido requerido para ello su monto se ejecutará mecñonte

el procedimiento fiscal respectivo (artículo 83); que la reparación del daño

prescribe en diez años contados a partir de la fecha en que cause eJecutorla la

sentencia (artículo 105).

Por otra parte, en el Código de Procedimientos Penales vigente en el

Estado de México tenemos que para que un inculpado tenga derecho ser puesto

en fibertad provisional bajo caución requiere entre otras cosas garanfQor el monto

estimado de la reparación del daño, (fra c ción l. del artículo 319). Ras medidas
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provisionales para la restitución al ofendido en el goce de sus derechos,

consTItuye otro apartado tendiente a reparar a l ofendido o víctima de un d elito

primordialmente de carácter patrimonial (artículo 339 al 406); d estacándose

además el incidente civil de reparación del daño (artículo 394 01 398) c uya

finafidad es que la acción para exigir la reparación del daño a personas distintos

del inculpado puede ejercitarse por quien tenga derecho a ello ante el órgano

jurisdiccional penal, mientras dure el proceso, y concluido deberá intento rse en lo

vía civil correspondiente.

Consideramos pertinente destacar que a diferencia del Estodo d e México,

el Código Penol para el Distrito Federal establece como innovación e~ trabajO en

beneficio de la víctima señalando al efecto en su artículo 36, párrafo tercero que

el trabajo en beneficio d e la víctima d el dento o a favor d e lo c omunidad se

llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores

que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y de su

familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley

laboral. Además en su articulo 37 establece que la sanción pecuniaria

comprende la multa, la reparación del daño y la sanción económica.. se

establece un fondo para la reparación del d año a las víctimas del delito (articulo

41), su alcance (artículo 42), fijación de la reparación del daño, preferencia,

q uién tiene ese derecho, quiénes están obligados a repararlo y los plazos poro su

pago (artículos 43 al 48).

De lo anterior, podemos concluir que cada legislatura de los Estados que

integran la República Mexicana se ha preocupado de acuerdo o sus

circunstancias, condiciones y consideraciones específicas por el ofencfido o

víctima del delito, máxime cuando en la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos se encuentra consagrada como una garantía.
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11. RESTITUCiÓN

Como hemos comentado en líneas precedentes, la reparación del daño

comprende la restitución, la indemnización y el resarcimiento, por lo cual

consideramos prudente precisar cada uno de estos conceptos y al efecto

tenemos que:

"Restitución. Es la devolución de la cosa a quien tenga derechos sobre ello y

opera tratándose de delitos que recaen sobre bienes plenamente

determinados y no fungibles. De no poderse restituir lo cosa por haberse

consumido o por otra causa, el delincuente queda obligado 08 pago del

precio de la misma." 119

"Restitución. Acción o efecto de restituir... Restituir. Volver una cosa a quien la

tenia anteriormente. / / Poner una cosa en el Estado que antes tenia." 1'2.'0

Así las cosas, podemos concluir que la reparación del daño comprende la

restitución del bien obtenido, en otras palabras, que en tratándose de delitos

patrimoniales el sujeto activo del delito tendrá la obligación de devolver a la

víctima el bien mueble o inmueble objeto del delito con sus frutos y occesíones, y

el pago en su caso del deterioro y menoscabo para satisfacer plersornente al

agraviado por el delito.

El Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México 01

efecto prevé en el título noveno, sección sexta, las "medidas provisionales para la

restitución al ofendido en el goce de sus derechos" estableciendo que dictado el

auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en su caso, el órgano

jurisdiccional, a solicitud del ofendido, dictará las providencias necesarias para

restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén plena y !legalmente

justificados.

119 Pavón Vosconcelos Francisco. Diccionario de Derecho Penal. Ob, cit. p. 888.
120 Oe Pina Vara Rafael. Diccionario de Derecho. Edil. Porrúo, México 1994. p.443.



Consecuentemente. si se trata de restituir al ofendido en el goce del bien

que constituya el objeto materia del delito. se le entregará siempre que se

justifique en la averiguación previa que estaba en posesión de ena hasta el

momento en que se cometió el delito. Ahora bien. sí la entrega del bien pudiere

lesionar derechos de terceros o del inculpado. la devolución se efecfuoró previa

fianza bastante para garantizar los daños y perjuicios que pudieren resulten en el

Estado de México, la tramitación de las medidas provisionales poro lo restitución

al ofendido en el goce de sus derechos se tramitará en forma de incidente por

cuerda separada del principal, en la formo que establecen los artículos del 399 01

406 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México. esto

es: de la solicitud hecha por el ofendido. se dará vista al Ministerio Público. 01

inculpado y. en su caso. al tercero que pudiere resultar perjudicado. Sino hubiere

oposición. el órgano jurisdiccional ordenará sin más trámite la restitución o

entrega; por el contrario, si existiera oposición el órgano jurisdiccional resolverá to

que estime pertinente obviamente fundando y motivando su reso lución.

Cabe aclarar que no se devolverán aquellas cosas cuya retención. a juicio

del órgano jurisdiccional. fueren necesarias para el éxito de la instrucción, pero se

mantendrán en ese Estado únicamente por el tiempo indíspenscble para

conseguirlo. También que dichas providencias tienen el carácter de provisional

serán confirmadas. revocadas o modificadas en la sentencia.

Si la cosa objeto del delito hubiera pasado a poder de tercero. éste será

oído forzosamente en el incidente.

Tratándose de flagrante delito o habiendo confesado el inculpado su

formo de intervención en el hecho delictuoso el Ministerio Público o el juez podrá
,

restituir al ofendido en el goce de sus derechos. sin necesidad de que se

promueva incidente alguno.

Cuando hayo temor fundado de que el obligado o la reparación de! daño

oculte o enajene los bienes en que pueda hacerse efectiva la reporocíón del



daño. el Ministerio Público de oficio o a instancia de parte agravlioda podrá

soñcítor al órgano jurisdiccional el embargo precautorio de dichos bienes, el que

se decretará solamente con dicha solicitud y probando la necesidad de dicha

medida, sin embargo, si el inculpado otorga fianza bastante no podrá

decretárseJe el embargo o levantarse el que se haya practicado.

Ahora bien, para los casos de los delitos ocasionados por culpa. se

procederá de la siguiente manera:

los automóviles, camiones y otros objetos de uso lícito con que se cometo

el delito y sean propiedad del inculpado o de un tercero obrigado a la

reparación del daño serán asegurados de oficio por el Ministerio Púbko o por el

órgano jurisdiccional para garantizar el pago de aquélla. Dicho aseguramiento se

decretará en la averiguación previa o en el auto de radicación y solamente se

levantará si los propietarios otorgan fianza suficiente y bastante para garantizar el

pago de la reparación del daño.

Finalmente cabe mencionar que si por cualquier motivo el bien no pudiere

ser restituido. se hubiere perdido o incorporado a otro. se hará pago de su precio.

12. RESTAURACiÓN

Como hemos observado, la reparación del daño nene como ñnosdod

desagraviar a aquélla persona que ha sufrido el menoscabo o lesión en sus bienes

juridícos de tutela mediante un pago en efecfivo (indemnización), restitución o

restauración de las cosas afectadas en su caso.

Ahora precisaremos que se entiende por restauración y, en los diicdonarios

encontramos lo siguiente:

"Restauración. Es /o acción y efecto de restaurar. 11 Místicamente

hablando es el frotamiento adecuado de una obra de arte o de un objeto
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antiguo para devolverle a su condición primera, eliminando lbs daños o

desperfectos debidos al tiempo o a cualquier otra causo.

"Restaurar. Volver a poner una cosa en aquél Estado o estimación que

antes tenía. / / Reparar una obra de arte, un objeto o cosa antigua del

deterioro que ha sufrido." 121

Cuando el delito ha recaído en aquellos bienes tales como obras de arte u

objetos antiguos y artesanales, entre otros cuyo valor se refleja sobre todo en el

aspecto estimativo que pueda concederle su propietaño, la reparación del daño

tendrá lugar a través de la restauración del bien dañado si esto fuere posible con

la finalidad de devolverlo a su condición primero. eliminando IDs daños o

desperfectos ocasionados por el activo del dento (no sufridos a consecuencío

necesaña del tiempo). Ahora bien, cuando no fuere posible su restauración. la

reparación del daño se llevará a cabo a través del pago de su precio

satisfaciendo al agraviado por el delito.

13. INDEMNIZACiÓN

Por otra parte. nos encontramos con el concepto de lndemrézocíón y e l

efecto, nos encontramos los que se entiende por indemnización:

"Cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de

daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes

(o en su persona y bienes a lo vez). /1 Importe del daño que 110 empresa

aseguradora está obligada a resarcir al ocurrir el siniestro o fa suma de

dinero que debe de pagar 01 producirse éste. / / Resarcimiento de un daño

o perjuicio." 122

121 Gran Diccionario Enciclopédico Vanidades. Edit. Vanidades Continental. Españ:o ]9"32. Tomo IfV
p.1094.
122 De Pina Vara, Rafael. Ob. cit. p. 317.



"Indemnización. Acto y efecto de indemnizar. / / Aquello que se indemniza .

Indemnizar. Compensar de un daño o perjuicio." 123

Francisco Pavón Vasconcelos estima q ue:

"Comprende el valor pecuniario del daño originado por el delito y se

determina a través de los medios probatorios a utorizados por la fey# aunque

ordinariamente se acude al dictamen de los peritos, c OlTespondiend o o los

mbunales precisar el monto de la conducta." 124

Ind emnizar se traduce a dejar sin daño. Es evidente q ue todo conducta

delictiva va tener como resultado consecuencias dañosas para quien lo sufre y#

en ese orden de ideas. la reparación del daño sea en lo moteriol o moralmente

por lo que la reparación del daño también comprende la indemnización del

daño mateñal y moral causado. incluyendo el pago de los tratamientos q ue,

como consecuencia del delito. sean necesaños para la recuperación de la salud

de la víctima. así como asegurar el normal desarrollo psicosexual y de violencia

familiar a través del pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean

necesarios para la víctima de delitos contra Jo libertad sexual, lo anterior con lo

finalidad de colocar a la persona lesionada en la situación que óxsfrutaba antes

de que se prod ujera e l hecho lesivo. lo q ue se traduce evidentemente en un

aspecto económico. en otras palabras. el importe pecuniario que aeoesá cubmr

el sujeto activo del delito a la víctima a fin de resarcir al agraviado del dei~to.

A efecto de hacer efectiva dicha indemnización. el COOEgO de

Procedimientos Penales vigente en el Estado de México establece que la

reparación del daño. se impondrá de oficio al responsable del detño, pero

cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsobiñdod civil y se

tramitará por medio de incidente. el cual se tramitará en la forma que prevé el

Código de Procedimientos Civiles en el Estado..

123 Gran Diccionario Enciclopédico Vanidades. Ob. cit. Tomo 111 p . 687.
124 Pavón Vasconcelos. Francisco. Diccionario de Derecho Penal. Ob. cit. p . 888.



Cuando el delito sea cometido por un inimputable. éstos también están

obligados a la reparación del daño y en caso de insolvencia. respond erán de

dicha reparación los que los tengan bajo su patria potestad. tutela o guarda.

Para el caso de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específic as

respecto al daño causado. se tomará como base el doble de la tabulación de

indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo más alto en

del Estado aplicándose tal disposición aún y cuando el ofendido fue m enor de

edad o incapacitado. Si las lesiones y homicidio se cometen p or la conducción

de vehículos de transporte de servicio público, el monto d e la reparación del

daño será el triple de la citada tabulación.

En caso de delitos contra el ambiente el derecho de reparación del aaño

se instituye en beneficio de la comunidad y a favor del fondo financiero

respectivo y para fijar el cuantum (cuanto). el órgano jurisdiccional to rno r ó en

cuenta el dictamen técnico emitido por la autoridad estafal correspondiente que

precisará los elementos cuantificables del daño. Por otra parte , el ortícuto 10 de la

declaración de la Organización de las Naciones Unidas estoblece que en los

casos en que se causen daños considerables al ambiente. el resarcimiento

comprenderá en la medida d e lo posibl e. la rehabilitación del medio ambiente. la

reconstrucción de la infraestructura. la reparación de las ir6talaciones

comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños

causen el desplazamiento de una comunidad.

Así mismo se estipula en la legislación estatal que si las personas que fienen

derecho a la reparación del daño no lo reclaman dentro de los trelnto días

siguientes de haber sido requeridas para ello. su importe se aplicará en forma

equitativa a la procuración y administración de justicia y para el coso de que el

procesado se sustraiga a la acción de la justicia. los depósitos que garanticen la

reparación del daño se entregarán al ofendido o a sus causahabientes

inmediatamente después del acuerdo de aprehensión o de revocación de

libertad que corresponda y, los objetos de uso lícito con que se cometo el delito y

100



sean propiedad del inculpado o de un tercero obligado a la reparación, se
i

asegurarán de oficio por el Ministerio Público o por la autoridad judicial poro

garantizar el pago de la reparación del daño y solamente se !levantará el

aseguramiento si los propietarios otorgan fianza bastante paro garantizar ese

pago.

También podemos hablar del daño que se resarce ya que este es un punto

muy importante que se ha de aclarar; éste atañe a las relaciones entre el

denominado daño criminal, es decir, entre la ofensa propia del delito '1 el daño

resarcible, denominado también daño civil. A este punto conviene tener presente

que el objeto del resarcimiento no es cualquier perjuicio derivado de la acción

delictuosa, sino una categoria particular de consecuencias periudícioles de dicha

acción y concretamente pérdidas económicas que se han producido y los

demás perjuicios morales que se designan con el nombre de daños no

patrimoniales y que consisten propiamente en sufrimiento. De ello se sig ue que la

ofensa, es decir, la lesión o la puesta en peligro inherente al delito comprende

también males que no son objeto de resarcimiento como por eiempío la

destrucción del bien de la vida en el homicidio, la lesión de lo libertod sexual en lo

violencia camal, la perturbación del orden público en la instigación a deñnquír;

Por otra parte, el daño resarcible comprende también perjuicios que están fuera

del deñto. como consecuencia de él. El denominado daño criminal y ea daño civil

por tanto se constituyen dos círculos que si en algunos casos coinciden como por

lo común acaece en los delitos contra el patrimonio, en otros casos sólo

coinciden en parte o no coinciden en lo absoluto.

En ese orden de ideas, podemos decir que el resarcimiento constituye lo

reparación del daño al ofendido a cargo del delincuente. El concepto de

resarcimiento implica una amplia gama de daños incluyendo perjuidos. lesiones

personales, menoscabo de la propiedad, etcétera.
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El delincuente puede pagar directamente por medio de su froboio o o

través de terceras personas como es el caso de empleados. padres, tutores,

etcétera.

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que tanto la restitución,

como la restauración y la indemnización son formas que comprenden a la

reparación del daño material evidentemente dada su propia naturaleza y porque

atañe a cuestiones tangibles, objetivas y susceptibles de ser cuantificadas

oforgándoseles un valor pecuniario.

En otras palabras, se puede establecer que cuando con motivo del delito

se causen daño materiales, la comprobación del monto de éstos resulta en

términos generales fácil de acreditar esto debido a que cuando se trata de

bienes muebles o inmuebles, son valuables económicamente, afend'Rendo a su

valor comercial o intrínseco y en el caso de daño físicos éstos también no

representan tantos problemas ya que con pruebas documentales o periciales se

puede acreditar el monto de los daños ocasionados e incluso en el caso de

lesiones y homicidio en que por alguna circunstancia no se justifiqlU'e el doño

causado, el juez se remitirá a las disposiciones que al efecto estipula la ley

Federal del Trabajo y de acuerdo a la fabla de equivalencias en cuanto a los

riesgos de trabajo se condenará al obligado al pago de la reporoción del daño

mateñal.

14. DAÑO MORAL

En contraposición al daño mateñal existe el daño moral, el cual atiende a

cuestiones eminentemente subjetivas no corpóreas y al efecto tenemos como yo
I

se ha establecido anteriormente que el renombrado doctor Marco Antonio Díaz

de león considera al daño material de la siguiente manera:

"es Jo afectación que una persona sufre en sus sentimientos. afectos.

creencias. decoro, honor, reputación. vida privada, conFilgumción y
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aspectos físicos , según la clase de delito de que se fro te e l resurtado y

repercusiones que produzca en la víctima" . 125

Según Rafael de Pina:

"es aquel que afecta a la vida de una persona, a su b ienestar, a su honor,

etcétera." 126

Algunos autores, definen al daño mora l tomando en c o nsíderocíó n la

naturaleza del derecho lesionado, otros en cambio por exclusión de! d año

patñmonial.

Por su parte, Pizarra lo define como:

"una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su

capacidad de entender, querer o sentir, que habrá de traducirse en un

modo de estar diferente a aquél al que se hallaba antes del hecho como

consecuencia de éste y anímicamente perjudiciaf' . 127

Orgoz, expresa:

"cuando el acto ilícito no importa por sí ningún menoscabo para el

patrimonio, en su contenido actual o en sus posibilidades tunnos. pero

hace sufrir a la persona molestándole en su seguridad personal. o en el

goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimos se tiene un daño

moral o no patrimonial". 128

125 Diez de León Marco Antonio . Diccionario de Derecho procesal Penal. Ob. c it. T. lo p .6OO.
126 De Pina Vara. Rafa el. Ob. cit. p. 213.
127 Pizarra. Ramón Daniel. Reflexiones en tomo al daño moral y su reparación. ·'J..A~ de 1719186.
Argentina.
128 Orgaz. Alfredo. Derecho Civil. El daño moral ¿pena o reparación? Edil. De1poma. n'p8.4. p. n..
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los autores mexicanos consideran y coinciden. en que el daño moral

consiste en la lesión a los derechos de la personalidad como son el honor. la

honra. sentimientos. afecciones. su consideración. la vida privada. etcétera.

Para nosotros si el núcleo de la cuestión al definir a l daño. es el interés. la

naturaleza de este último. nos dirá si se trata de un daño morolo material. En base

a lo anterior. el daño moral es el menoscabo o detrimento que sufre uno persono

exclusivamente personas físicos dada lo propio naturaleza del tip o d e daño al

que nos referimos en sus sentimientos, afectos, creencias. honor. reputación o

vida privada. a virtud de Jo de la conducto típica realizada por el sU/jeto octívo

del delito. lo cual atañe indiscutiblemente una cuestión interna y subjetiva .

No dejamos de advertir que un bien patrimonial puede proporcionar o

satisfacer intereses patrimoniales o extrapatrimoniales, por ello la lesión a ese bien.

puede aparejar como consecuencia un daño de índ ole moral y patrimonial.

14.1. NATURALEZA DEL DAÑO MORAL

Algunos autores expresan que la naturaleza del daño moral se encuentra

no por el lado de la víctima d e la lesión sino por el lado del ofensor. mediante el

cua l se repruebo ejemplarmente la falta cometida por el ofensor. Prestigiosos

juristas sobre todo argentinos aprueban que la reparación del daño moral tie ne

carácter resarcitorio y no represivo. cumpliendo por tanto una función sa tisfocfiva

de la lesión sufrida.

Por otra parte. la Corte ha estimado que no se requieren pruebas para

determinar el daño moral de la víctima ya que resulta evidente. pues es propio de

la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes

experimente un agudo sufrimiento moral. También ha establecido que al ser

imposible otorgar a la propia víctima el resarcimiento por daño moral, deben

aplicarse los principios propios del derecho.
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También nuestro máximo tribunal considera que, como resultodo de la

muerte se producen consecuencias psíquicas nocivas en los famifiares inm ediatos.

las que deben ser indemnizadas bajo el concepto de daños.

Como caso de referencia en terri torio na ci o nal, encontramos el siguiente:

Con apoyo en el criterio de la Corte aplicado a l caso Castillo Póez, y en base a

las medidas adoptadas por el gobierno de México para dar cumplimiento a las

recomendaciones contenidas en el Informe 49/96, de la Comisión tnterorneríc ono

de Derechos Humanos sobre el caso 11.520 (Aguas Blancas), q ue a la Ietro dice:

"Se ha otorgado a las familias de /as personas tañeckias. una

ind emnización de 50,000 pesos, q ue se encuentra vincukida a la

cuantificación del daño m ora l causado por la inesperada, lamentable y

violenta forma en que se privó de la vida al jefe de familia" .

Como ya se ha comentado, los delitos que afectan la vida y la integridad

corporal de las personas, máxime en el caso de homicidio, los ofendidos o deudos

son quienes de manera directa resienten ese daño mora! ante esa ausencia

violenta e inesperada de aquélla persona en la que se encontraban p uestos sus

afectos y sentimientos, razón por la c ual el legisla dor del Estado de México

procuró aliviar en parte ese daño sufrido obligando a los jueces a imponer por

concepto de reparación del daño en el caso de lesiones y homicidio y a io ño de

pruebas específicas respecto al daño causado el doble de la fabulación de

indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo más alto en

el Estado, aplicándose esta disposición aún y cuando el ofendido fuere menor de

edad o incapacitado; más aún si esos delitos fueren cometidos por la conducción

de vehículos de transporte de servicio público, el monto de la reparación de!

daño será el triple de la tabulación de indemnizaciones que fija la ley Federa l del

Trabajo (artículo 30 del Código Penal vigente en el Estado de México).

Para una corriente liberada por Lambias y que estuvo mucho tiempo en

voga el daño moral conlleva a una pena ejemplar y así se sostenía. De donde se



debía calcular la suma de la sanción, atendiendo a la im p ortancia y gravedad

de la ofensa, a la falta cometida y sus particulares condiciones espurios.

Hoy está extendida y casi uniforme la interpretación del carácter

resarcitorio de este daño, ello significa que se mira hacia la víctimo y sus

padecimientos, tratando de no concederle una equivalencia a l dolor sufrid o. sino

una satisfacción compensatoria de ese dolor. ejemplo de ello es e l articulo 30 del

Código Penal Federal mismo que establece que Jo rep aración d el daño

comprende además de la indemnización del daño material, e l moral causado

incluyendo el pago de Jos tratamientos curativos, que como consec uencia del

delito, sean necesarios para la recuperación de la sa lud d e la víctima y en los

casos de los delitos contra la libertad sexual lo nec esario pa ra garantizar e l normal

desa rro llo psic osexual, así mism o en los casos d e violencia familia e l pago de los

tratamientos psicoferapéuticos para la víctima ya que ésta no tiene por que

erogar esos gastos extras a consecuencia de la conducta delincue ncia l ya sufrida

y afectar su pecunia, más aún, aquellas personas de extrem a pob reza que sufren

un delito ni siquiera estarían en posibilidades de recibir esa ayuda, atención y

apoyo de carácter terapéutico y médico para lograr su recuperación y perfecto

desarrollo, sino por el contrario carecen también del apoyo social y jurfdk o .

Difícil es est e asunto, pero no imposible por lo q ue el juez debe voloror las

expresiones del espíritu y sus valores traducidos en dinero para la ind emnización

moral justa y no absolver ante falta de pruebas especificas ya que él como perito

de peritos y persona sabia y justa deberá valorar las circunstancias personales y el

caso concreto apoyando y resarciendo a la víctima del delito a llegándose de

todos aquellos medios y principios a su alcance para lograr tal fin.

Así en la sexta comisión de la segunda jornada Sanjuaninas de derecho

civil argentino prestigiosos juristas aprobaron y determinaron que la reparación del

daño moral tiene carácter resarcitorio más que represivo cumpliendo. por tanto.

una función satisfactoria de la lesión sufrida.
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14.2. MANIFESTACIONES DEL DAÑO MORAL

Como ha quedado establecido, los daños morales son menoscabos

psicológic os y sociales y producen efectos más profundos y d uraderos en las

víctimas.

El agravio moral sue le tener diversas manifestaciones, la más común es la

que se traduce en el sentimiento de dolor que experimenta la victima o sus

parientes, aunque no es la única que puede darse en este ñpo de d años,

citaremos c o mo ejemplo: amenazas injustas de daños corporales o de p riva ción

de lib erta d o de atentados al honor, de perjuicios económicos, contagio c ulpable

de enfermedades, mordeduras de animales, etcétera, mismos que en c oncepto

d e Org az config uran las molestias en la seguridad p ersonal.

El cita d o autor señala también:

"s../05 molestias en e/ goce de los b ienes, en esta hipótesis es ind ud a b le

que por regla general el acto ilícito determinará a la víctim a d e un d a ño

patrimonial; pero no siempre /a reparación d e este daño corstit uu á una

reparación completa, por que debe advertirse que a ún en los delitos

contra Jos bienes, /0 lesionado no es propiamente el patrimonio sino lo

persona en su patrimonio; el sujeto pasivo del delito es siempre fa persona.

no el patrimonio -continúa- el dolo r provocado en la víctima o en su familia

por delitos contra la vida, la salud o la honestidad; la humillad ó n c a usad a

a fa persona por la revelación de un secreto afligente o deshonroso; e l

sufrimiento derivado de una injuria o de una calumnia; y en generatel

ataque a los sentimientos por actos contrarios a la viofabifidad de lo v id a

privada forma el denominado ataque a las afecciones legi1imos"". 1¡-=-¡q

129 Orgaz. Alfredo. Derecho Civil. Ob. cit. p . 113.



14. 3. BIENES DELDAÑO MORAL

Como se ha establecido la seguridad personal o goce de los bienes o

afecciones legítimas, es en donde el delito ataca directamente. por tanto

aparece este daño sin mayor esfuerzo. El aspecto resorcitorio del daño moral se

desplaza hacia la idea de la subjetividad del juez, atiende sin embargo a

elementos concretos: el tipo de obra (no es igual la del poeta a la del creador

publicitaño); su característica es más o menos entrañable según sea el autor. los

condiciones sufrientes del lesionado, tales como la edad, la ocupación. su

situación económica, cultural. física, la extensión o repercusión del hecho y sus

efectos sobre otros bienes personaJísimos tales como el honor. en fin. siempre

tendrá el juez elementos diferenciadores acumulados, identificadores de dolor,

de Jo trayectoria y a eilos deberá acudir para lC?grar Jo justa ind emn'á:o d ón; se

trata pues de una solución justa, pues de no reconocerse la ind emnización en tal

caso se conculcaria aún más el derecho y la garantía de la víctima u ofendido

de un delito.

Los bienes del daño moral. en nuestro país y en especial el enmarcado por

el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal. determina que son de dos

clases: subjetivo o afectivo, el cual se integra por los afectos. creencias.

sentimientos, vida privada, configuración y aspectos físicos; en tanto, eil objetivo o

social se integra por el decoro, el honor, la reputación y la conslderoción q ue de

la persona tienen los demás.

Ahora bien, habiendo delimitado al daño moral es importante precisar las

condiciones necesarias para que éste sea resarcible y, así tenemos:

,
Su existencia debe ser cierta en otras palabras objetivamente probable;

subsistente. esto en tanto no haya sido reparado por el responsable ya q ue si lo

reparó la propia víctima aún se conserva tal acción contra el responsable; e l

daño debe ser propio y personal, debe afectar a un interés legitimo. es bastante

la existencia de un interés para dotar de legitimación activas al demandante.
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pero se discute en doctrina si para la acción de daños es menester ser ntular de

un interés leg ítimo, salvaguardado por el Derecho; es significativo, un sector d e la

doctñna y a lguna jurisprudencia niegan acción cuando el daño es insignificante;

debe existir una relación causal relevante: sólo son resarcibles los daños morales

que se hallan en cierta relación de causalidad, jurídicamente relevante; d ebe

existir además encuadramiento del daño moral en una categoña resarcible . l o

anterior el Dr. Alterini lo explica de la siguiente manera:

" a. Cierto: El daño debe ser cierto en cuanto a su existencia misma. esto es.

debe resultar objetivamente probable. El daño incierto es e l eventual:

hipotético o conjetural, que puede tanto producirse c omo no producifse.

b. Subsistente: El daño es subsistente en tanto no haya sido reparado por el

responsable. No obsta nte haya sido materialmente reparado. es

jurídicamente subsistente porque no pagó la indemnización el responsable

en los siguientes casos:

c. Propio: El daño debe ser propio y personal del accionante porque se

carece de interés, y por lo tanto de acción, para accionar a causa de un

d año ajeno.

d. Afección a un interés legítimo: Es bastante la existencia de un interés

para dotar de legitimación activas al demandante. pero se díscute en

doctrina si para la acción de daños es menester ser titular de un interés

legítimo. salvaguardado por el Derecho.

e. Significativo: un sector de la doctrina y alguna jurisprudencia niegan

acción cuando el daño es insignificante. Sin embargo, en lb doctrina

moderna, 10 exigencia de importancia en el daño es cuestionada: -quien

promueve una demanda sosteniendo ser acreedor, tiene derecho al

ejercicio de la función jurisdiccional, cualquiera sea el w..onto de su

reclamo, en tanto no haya una norma legal impeditiva de su pretensión.
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f. Relación causal relevante: sólo son resarcibles los daños q ue se halJan en

cierta relación de causalidad, jurídicamente re levante.

g . Enc ua dramiento del daño en una categoría resarcible: e l d año debe

encuadrar en una categoría que, en cada caso, sea resarcible ", 130

Ahora bien, para que el daño moral sea resarcible deben reunirse ciertas

condiciones para que sea posible el pleno reconocimiento de la indemnización

del daño m ora l.

Se requiere de la existencia de presupuestos tales como :

A. ANTIJURIDIClDAD. Se configura por la simple contradicción entre el

hecho y el orden jurídico sin que importe o interese la voluntad o culpabilidad del

autor, es decir, radica en la violación del valor o bien protegido por el tipo penal y

que no exista (plenamente probada) alguna causa de justificación a favor del

agente activo del delito.

B. DAÑO. En cuanto al daño , éste deb e ser cierto, signi:ñcando la

certid umbre . En este c a so por la natura leza del daño moral. no req'Ji}ere prueba

de acuerdo al argentino Roberto. H. Brebia quien menciona a lgunos c riterios a l

respecto:

"El daño moral no debe ser acreditado, existe por el solo acto antijurídico.

e. Rosario. Sal. 3. Julio. 6-961.

El daño moral de la cónyuge e hijos no necesita ser probada por c uanto a

su existencia se tiene por acreditada por el solo hecho de fa acción

antijurídica por la titularidad de accionante. Se. Buenos Aires. Septiem bre.

23-958.

130 Alterini Afilio. A. - Filippini Anibal. Responsabilidad civil. Pemse Prots. Ita lia . i 979. p . H95.
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La reparación del agravio moral no exige fa justificación de su existencia

efectiva y extensión. Sal. "F". Septiembre. 10-964 Ley 116-179.

El c rite rio j udicia l es suficiente para determinar el agravio extrapatrimonia l,

no reconociendo otra limitación que la naturaleza del acto cometido". 131

C. Una relación de causalidad. En cuanto a este aspecto diremos que el

responsable no puede estar obligado a resarcir más que las c onsecuencias no

patrimoniales que él ha causado con su conducta, amén de que este punto fue

tratado con antelación.

D. El factor de atribución. Será el fundamento que la ley toma en

consideración para atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar un daño.

En nuestro país y más aún en el Estado de México podemos afirmar que es

materialmente imposible la reparación del daño moral sino que más bien. se trata

de compensarlo; la costumbre y la legislación han optado por la compensación

patrimonial lo que es poco moral e ilusorio, puesto que en la mayoría sino no es

que en todos los c asos no se a lcanza el objeto que se pretende. puesto que de

ninguna manera las estimaciones morales son susceptibles de valorarse

patrimonialmente aunque el monto pecuniario que se le puede proporci onar a la

víctima en parte alivia su dolor y daño por lo menos para el pago de terapias y

medicamentos si los requiere, aunque también existe otros medios taJes como la

publicación especial de sentencia, la retractación pública del o tensor, para

aquellos deUtos que afecten el honor y la reputación de las personas.

En la legislación vigente en el Estado de México, se puede probar la

existencia del daño moral:

131 Brebia . Roberto H. Eld año mora l. Edi t. Orbi. Buenos A:Oes. 1967, p. 337.
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1. Probando la relación jurídica que vinc ula al sujeto a ctivo o a gente

dañoso con el sujeto pasivo o agraviado y;

2. Demostrando la existencia del acto u omisión ilíci tos que causan un daño

moral. lesionando uno o varios de los bienes que tutela esta c onducta .

Cuando se condena a la reparación del daño moral. es a título d e

satisfacción por el daño moral. sin que esto imp liq ue necesaria me nte que lo

atenúe o lo desaparezca. Es decir, que la suma de dinero entregad a para resarc ir

el daño, no se traduce en que perfecta o aproximadamente se valúe el bien

lesionado, sino que dicho dinero se entrega por equivalente a l dolor morcl sumao.

El daño moral. como se ha dicho no admite una valuación pecuniaria en

atención a los bienes lesionados, por lo que la entrega de la suma de dinero no

indica que se valore o ponga precio a bienes de naturaleza inmateñal como son

el honor, los sentimientos, la reputación, etcétera, es por esto, que la reparació n

del daño moral tiene como fin último la función satisfactoria que pueda

considerarse equivalente al sufrimiento experimentado.

El patrimonio moral de una persona puede d efinirse como el conjunto de

b ienes de naturaleza extra pa trimonia l, los cuales por su naturaleza ~nmQ~eriQt no

son susceptibles de valoración directas en d inero y su a fectació n pro voca la

reparación civil por equivalente y con un fin satisfactorio. Tanto la persona ñsica

como la jurídica colectiva puede ser sujetos pasivos de la relación jurídic a q ue

nace del daño moral así como una sociedad mercantil, civil, una institución de

beneficencia pueden verse afectados en su reputación y, de esa manera

alcanzar un daño no patrimonial como sería el caso de una campaña

difamatoria que perjudique a alguna de las instituciones mencionados.

El derecho de la reparación del daño moral es personalísimo ya q ue éste

no puede transmitirse a terceros por acto entre vivos y tal derecho se extingue

con la muerte de l ti tular. Esta sing ularidad sufre una exc epción cuando la acción
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de reparación por disposición de la ley pasa a los herederos del a graviado,

siempre que éste haya intenta d o la acción en vida, sino se c um p le c on esta

condición, dicha transmisión no opera.

El monto de la ind e mniza ció n por e l daño moral. lo determinará e l juez

tomando en c uenta las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas d el

delincuente y las repercusiones del delito sobre el ofendido.

14.4. TEORIAS SOBRE LAREPARACiÓN DEL DAÑO MORAL

los abogados tienden a privilegiar el daño moral en sus demandas de

indemnización en desmedro de los daños económicos o mateñales. En efecto , la

prec añedad de c riterios o p arámetros p ara determinar el monto de la

indemnización del d año moral implica una arbitrariedad que generalmente

perjudico a las víctimas, dicho de otra manera, el monto de la indem niza ción d e l

pretium doJoris satisface en caso de accidente las pretensiones de Jo v íc fimo. Este

procedimiento simplifica la complejidad de la reparación de los daños en

desmedro del principio de reparación integral.

Es posible c onstatar un decaimiento de la culpa en presencia de la

responsabilidad pública. La doctrina de derecho público ha ido elaborando la

teoría de la responsabilidad civil del Estado rec urriend o a normas d e jerarquía

constitucional, además dicha responsabilidad civil sería de natu raleza objetivo.

la generalidad de los autores reconoce la existencia del daño m ora l. sin

embargo, no todos se encuentran conformes en la posibilidad de rep ararlo, y así

se han creado varias tendencias al respecto: la que justifica d icho rep aración. la

que la niega y la que sostiene la reparación en forma autónoma.

A. TEORíA QUE JUSTIFICA LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Establece que

si es posible reparar el daño moral reponiendo las cosas a l Estado que
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guardaban, en ciertos casos, poniendo y entregando a la víctima del hecho

ilícito o del hecho dañoso sin culpa una suma de dinero.

Pero si no es siempre posible reparar de esta manera el daño causado,

entregando un bien moral a cambio, entonces se podrá recurrir a la entrega d e

una suma de dinero y borrar en parte o en todo el daño, a unque éste no tenga

un carácter pecuniario.

"El pago de una suma importante de dinero puede remit ir por ejempto~ al

que sufre una lesión que le desfigura el rostro, utilizar los servícfos de un

cirujano plástico para que se lo reconstruya..." 132

Se puede reparar este tipo de daño a unque no se borre el darla causado.

Se repara suministrando a la víctima en medio de procurarse satisfactores que

cumpla a aquellos de los cuales se vio privado.

B. TEORíA QUE RECHAZA LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. Establece que

no es posible reparar este tipo de daño, pues se repara lo que se ve" y en la

especie, este tipo de daño no es apreciable por los sentidos.

Reparar, es borrar, des aparecer el daño, ¿Cómo podría el autor de un

daño moral pues repararlo? suponiendo que se llegará ante la a utoridad judida l,

y ésta condenara al pago de la reparación la cual se traduce en una suma de

dinero, ¿ése pago haría desaparecer el daño moral sufrido?

De ninguna manera, pues precisamente ese no es de orden pecuniario .

.
Consideramos necesario hacer la siguiente crítica a dicha teo ría. p uesto

que a nuestro entender como mencionamos en los puntos que anteceden, si es

posible condenar a una persona y aún al Estado por haber cometido un hecho

132 Gufiérrez y González. Ernesto. Derecho de las obligaciones, Edit. Cajica. México. ~ 980. p. 648.

114



lícito o ilícito que cause un agravio de naturaleza extrapatñmoniat y si bien los

bienes que integran al daño moral, no pueden ni son en ning ún m omento

susceptibles de comercio, la reparación ordenada se establece a título d e

satisfacción del "dolor" sufrido, implicando esto que se olvid e o hasta

desaparezca con el paso del tiempo.

C. TEORíAS ECLÉCnCAS .- Dentro de ésta existen dos vañantes: la p ñmera es

la defendida por Meynal y A. Esmeín. los cuales afirman que no es posible, reparar

el daño moral, sino en aquellos casos que como consecuencia d el mismo. se

reporte un contragolpe pecuniario. La segunda la sostiene Au bry y Rau. acepta n

que sí puede repararse el daño moral que p rovenga de un hecho mdto pena l,

pero no el proveniente de un ilícito civil.

Dentro de esta segunda variante. existe un criterio que a tiende a la

naturaleza del perjuiclo y, afirma que los daños son reparables si a tenta n o

lesionan la parte social, pero no lo son si lesionan la parte efectiva del patrim o nio

moral. Se funda en que los daños que afectan la parte social, sí p ueden

valuarse; como el honor, la reputación, etcétera. en tanto q ue no se pueden

valuar los que integran la parte afectiva, como los sentimientos fo rniliores.

etcétera,

"Este criterio es también equívoco, pues si la dificultad estribo en la

imposibilidad de valuar el daño. habría que prohibir en todos los casos la

reparación de perjulclo moral, porque precisamente las caracteñsticos básicas de

ese daño. es no ser de orden pecuniario", 133

133 Idem.
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15. LA REPARACiÓN DEL DAÑO EN EL DERECHO COMPARADO

Como quedó establecido en el capítulo anterior hasta la Or.ganización de

las Na ciones Unidas se ha preocupado por la situación de las víctimas de los

injustos penales, estableciendo en sus artículos relacionados lo siguiente :

"Articulo 4: Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su

dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de 10 justicia yo

una pronta reparación del daño que hoya sufrido, según 10 d isp uesto en la

legislación nacional.

Artículo 5. Se establecerán y reforzarán, c uando sea necesorío.

mecanismos jud iciales y administra tivos que permita n a las víctimas obtener

la reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos q ue sean

expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará o b s v5dimos de

sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

Artículo 8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta

resarcirán eq uita t iva mente, cuando proceda, a las víctimas, o sus fammares

o las personas o su cargo. Ese resarcim iento comp rend erá la devolución de

los bienes o el pago por los d años o pérd idas sufridas.. el reembolso de Jos

gastos realizados como consecuencia de la victimización Jo prestación de

Jos servicios y la rehabilitación de derechos.

Artículo 16. Se capacitará al personal de policía, de justicia. de salud. de

servicios sociales y d emás personal interesado para intoanatto de fas

necesidades de las víctimas y proporcionarle directrices paro garantizar

una ayuda apropiada y rápida." 134

l J4 ONU/ E/AC57/1984 . p.15.
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El tratadista Pablo Biscaretti di Ruffia, define al derecho comp ara d o d e la

siguiente manera:

.....como su nombre mismo 10 indica, se d irige a través del IJomad o método

comparativo, a cotejar entre sí las normas y las instituciones consagradas

en los diversos ordenamientos estatales, como del presente como del

pasado, con el propósito de poner en evidencia, además de Jos

caracteristicas más significativas, sus notas similares o d iferenciales, de

manera de alcanzar por esta vía, Jo determinación posterior d e principios y

reglas que encuentren una efectiva aplicación en los ordenamientos

citados." J35

Habiendo preci sado lo anterior, el derecho com p arad o lo enfocaremos al

estudio de la reparación del daño proveniente del delito, con el objeto de

distinguir las características más significativas. así como las similitudes de los

diversos sistemas seguidos en otros países respecto al régimen de la reparación

del daño proveniente de un hecho delictuoso.

La reparación del daño causado por la comisión de un dertto va desde

aq uellas legislaciones que le otorgan una naturaleza privatista hasta aquellas

otras que por comp leto le niega n tal naturaleza. En c ua nto a las primeras

tenemos que es una característica de los Estados totalitarios que a trovés de su

historia han logrado el éxit o mediante la acción popular del ofendido para hac er

efectiva la reparación del daño causado y esto aunque parezca en la actuañdad

un proceso regresivo, tienen su fundamento en el expositor de esta mateña José

Guameri y al respecto el Doctor Rogelio Vázquez comenta:

"El motivo por el cual algunos países amplían el ámbito de fo s acusadores,

es la desconfianza en el Ministerio Público, el temor de parcialidad y

favoritismo en el monopolio de la acción penal, la preocupación por las

135 Buscareffi di Ruffia , Paolo.lntroducción al Derecho Constitucional- Fondo de C ulturo Económico,
México, 1975, P 13.
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posibles influencias del Poder Ejecutivo, el propósito de robustecer fa

intervención de los particulares en la Justicia Punitiva. De esta m anera ha

llegado a reconocerse el concurso de 10 parte ofendida en Jos tormos d e la

acusación privada principal y de la acusación pTivada acc esoria

{Alemania y Austria) ." 136

De .este c riterio se aprecia que existe una contraposición de facultades

para accionar la operatividad de la reparación del daño entre ofendido y

Ministerio Público, toda vez que si al ofendido se le tacha en su intervención

procesal por el peligro que pudiera existir en el mismo de una idee de venganza o

un afán de luc ro; sería también como si se le excluyera del pro cedimiento penal y

esto significaría suprimirle una garantía fundamental que se m aterializa el espíritu,

porque estaría sospechando con temor fun dado de la eficacia en su

representación en la acción reparadora del daño.

Dice Vázquez Sánchez:

"Muy corriente y difundido está el desfavor hacia estas interve nciones de

los particulares, a quienes no parece oportuno permitir q ue manifieste n. a

los fines proc esales, deseos de venganza tentativa de especutodón

patrimonial, e tc éte ra, q ue p ueden inducir a deforma c iones artificiosas

escenas espectaculares. En estos casos, se tiene la impresión d e que el

controlador acaso es más peligroso que el controlado. De fod os modos, fa

critica demoledora tal vez ha ido mas allá de lo justo, lo cierto es que no

está exenta de preocupaciones la solución adoptada por Jo general y que

consiste en concentrar en el Ministerio Público el monopolio de 10 acción

penal, excluyendo toda intervención del ciudadano, de modo que no

puede haber proceso si el órgano de la acusación pública se rehusa a

promoverle. Tales preocupaciones no son infundadas si se re flexiona q ue el

Ministerio Público seg ún Jos regímenes procesales de inspjradón francesa,

dependen del Poder Ejecutivo, y por tanto, en la práctica. del partido

136 Vázquez Sánchez.. Rogelio. Ob cí t., p . 84.

118



dominante, de donde depende el peligro, nada abstracto d e So influencia

de la política en los asuntos de la justicia punitiva". 137

De lo anterior se puede inferir que en los paises que no le otorgan a la

reparación del daño un carácter privatista, son por lo general Estados

democráticos liberales, porque éstos consideran a la reparación del daño c o mo

una pena pública y entre ellos se encuentra nuestro sistema m exicano.• mismo q ue

confía en el Ministerio Público los más a ltos valores morales, sociales y m ateriales,

sobre todo en el juicio penal en donde su intervención es ilimita d a p or tener el

procedimiento penal un carácter esencialmente público, sin e mb a rg o . a

continuación se hará un estudio compara tivo de los diferentes sistemas

procesales imp la nta d os.

A. ITALIA. En la comisión de un delito surgen dos objetos en el proceso

penal, el objeto fundamental o principal y el objeto accesorio . El p rim ero se

encuentra definido por Eugenio Florián en los términos sigu ientes :

"Obje to fundamental del proceso penal es una determinada re lación de

Derecho penal que surge de un hecho que se considera como delito. y se

desarrolla e ntre el Estado y el individuo, al cual se le a tribuye el hecho, con

el fin d e q ue sea aplicada a este último la Ley Penal. Se traduce, pues. e n

una inculpación concreta de un delito a una determinada persona y de

parte del Estado. Desde luego no es necesario que /0 re /adón existo como

verdad de hecho, sino que hasta contenga una existencia hipotét ica; la

relación en este caso nace como un supuesto de hecho, que debe ser

investigado en su existencia real en el proceso.

En el juicio penal, 01 lado del objeto fundamenta/' surge un objeto

accesorio desde el momento en que el proceso haya sido inc o a d o . es

decir, en cuanto sea elevado al mismo la concreta re la d ón j urídica de

137 lbidem. p. 85.
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Derecho Penal, porque en el proceso penal existe una pñmero finea un

objeto pñncipal se compendia en estos términos: Puede existir un objeto

accesorio una vez que exista el principaf' .l38

El objeto accesorio (en sentido lato) derivado d el delito debemos

entenderlo como una relación jurídica de orden patrimonial, ya que el delito

produce siempre un daño público consistente en la turbación d e la co nciencia

social, en la alarma que causa entre la colectividad, en el t emor que se difunde

por la misma, en el ataque contra el orden juríd ic o general. Sin el elemento d el

daño público el delito no surge, todo hecho que causa un daño a otro obliga a l

resarcimiento, esta obligación será más urgente de cumplir y adquirirá mayor

relieve c ua ndo el daño provenga no de un acto ilícito cualquiera. sino de un

delito. en sentido estricto de la pa labra, es decir. en e l sentido penal.

Tal interés no solo se refleja en la restauración del patrimonio de fa parte

lesionada u ofendida, sino que también se a firma en la exigencia de aplacar la

ira o de evitar la calamidad social de la venganza.

De lo anterior se advierte que en el sistema italiano el objeto fundornento l

lo monopolizan a favor de una institución d el Estado (Ministerio Público) y dejan el

objeto accesoño a favor de la parte civil u ofendida en la comisión de un delito.

B. FRANCIA. Elsistema francés es similar al italiano ya que:

" la acción principal la ejercita el Ministeño Público incitado por el órgano

ionscucciona', la administración y Jos sindicatos. en lo que concierne a Jo

acción civil, las facultades de la parte ofendida son plenas paro la

objeción del resarcimiento del daño causado en la comisión de un delito,

toda vez que los criterios seguidos por Jo ley y por 10 doctrino en 10

138 FIOOán, Eugenio. Elementos de Derecho procesal penaL Edil. Harta, Méxf.co. 1996. p. 53.
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sistematización de la reparación del daño se regula de d istinta forma la

responsabilidad por daños surgidos a consecuencia del cum p !5m ienfo de

una obligación de carácter meramente civil y la derivada por daños

causados en Jo comisión de un deJíto o cuasidelito." 139

la doctrina considera al resarcimiento como una sanció n no ap6c ativa sino

reparaforia e incluso puede im po nerse a persona distinta del autor de la violació n

de un interés protegido por e l Derecho penal. siempre y cuando debo respo nder

de esto obligación estimando que el interés del perjudicodo se satisface lo mism o

que si el cumplimiento es efectuado por un tercero que respecto o la obligación

del resarcimiento, interviene en ella para extinguirla realizando el d erecho d el

perludicod o .

La imposición de la reparación del daño se concreta en la obligación que

tiene el responsable a cubrirla; tal obligación tiene el carácter accesorio en el

proceso penal, ya que el ofendido puede hacerlo valer en el ámbito de la

responsabilidad civil con el objeto de reintegrar el interés lesionado que se le ha

causado, y porque se encuentra protegido ese derecho en el Cócfigo PenaL Ya

q ue como se ha dicho en lo que se refiere a l resarcimiento, el poder de iniciativa

y actua ción c orresponde siempre a l pa rticular p erjudicodo. de forma que la

acción del resarcimiento, depende de su voluntad.

la diferencia entre la relación jurídica penal, con la responsabilidad civil, es

en cuanto a que la primera tiene lugar en forma de pena y encuentra su

justificación en Jo tutela directa del interés público, mientras que la

responsabilidad civil se encamina a proteger los intereses privados. en correlación

con la índole y la fuerza individual de éstos, mediante la reparación del daño,

actualmente en las formas de resarcimiento o de reintegración especifica.

139 De Cups, Adñano. El daño. Edi l. Bosch.• España. 1989. p.591.
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C. INGLATERRA. La reparación del daño tradicionalmente se ha confiado 01

particular, al titular del derecho subjetivo de la acción, esto es d ebido al arraigo

que dicho país tiene del concepto de libertad y al riguroso respeto de los

ciudadanos entre sí en su relación con el Estado.

Este sistema se ha conservado desde sus orígenes hasta la actua lidad c on

cierta semejanza al que operaba en la antigua Roma. la acción p ena! y la

acción privada accesoria se ejercita ante órganos jurisdiccionales organizados

por el Estado, y aún cuando se estructura en una acción particular del o fendido

en el delito, ella es eminentemente pública, ya que su publicidad deriva de que

su ejercicio se promueve en nombre del rey.

Por la especial idiosincrasia del pueblo inglés, celoso de su libertad y

respetuoso de sus derechos, se ha logrado que perdure este sistema, el cual

otorga al ofendido la acción persecutora o principal y la acción privada

accesoria del delito, obteniendo eficaces resultados, ya que según ellos , el

sistema del acusador privado principal coloca a las partes procesales en un plano

de igualdad.

Sin embargo, existen también en el sistema inglés, órganos especializados

en la acción penal tales como ligas o asociaciones, que representan a los

particulares en la acusación; los Cotonets que persiguen hechos de sangre; el

Solicitor y el Attomey generales que se encargan de representar en lo acusación

los intereses de la Corona en aquellos delitos que comprometen la seguridad del

Estado o perturban la administración pública; y el Director of public petsecutions

que acciona también bajo la vigilancia del Attomey General en auxilio del

acusador privado, en asuntos importantes o difíciles, o supliendo su ausencia o

a bandono de la acción.

El Doctor en Derecho Rogelio Vázquez Sónchez. manifiesta que:
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"Inglaterra a través de su historia, ha operado el sistema que otorga al

ofendido la acción persecutora y reparadora del defrto, atendiendo a la

fuerza de 10 tradición del espíritu de libertad de ese país, y a l temor que

tuvo en ellos aquel perjuicio reminiscente de venganza privada que

pudiera asistir al ofendido. En todos estos casos vemos que los intereses del

ofendido en cuanto a su derecho a la reparación del daño causado por el

delito, se encuentra plenamente garantizada con uno p lena capacidad

de porte procesar'. 140

O. ALEMANIA. El ilustre autor Franz Van Iiszt. expone:

"e l Derecho penal alemán ha excluido del proc eso el abono de la

indemnización de daños llamado procedimiento de adhesión. permitfendo

al ofendido la vía jurídico civil. Solo en ciertos casos concede o/lesiona d o

una acción en el procedimiento penal para conseguir fa reparación d el

daño". 14 1

El citado autor indica que la imposición de la reparación de! daño está

subordinada a la instancia d e l ofendido, en el p ro c eso , en térmínos de los

artículos 443 al 446 del Código de Procedimientos Criminales debiendo ser, ésta

abonada al ofendido; tampoco debe ser impuesta ésta por una sumo mayor de

la que se reclamó; además de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 444, párrafo

4°, del ordenamiento invocado, la acción que compete al ofendido no puede ser

continuada por sus herederos. la naturaleza jurídica de la reparación del daño o

como le llaman también multa privada, se considera principalmente como una

acción privada acc esoria, es decir, en donde el ofendido tiene amplias

facultades para reclamar la reparación del daño por la vía civil, cuando estos

140 Vózquez Sánchez. Rogelio. Ob. cit., p . 86.
1<41 Van Ilszt, franz. Tratado de Derecho penal. Edit. Reus.. Madrid. 1990. p.279.
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daños se han causado en la comisión de un delito o en el concurso de voñas

infracciones.

Asimismo, la reparación del daño en el Derecho alemán no p ued e hacerse

efectiva en los siguientes casos: Cuando le sea imposible a l ofendido hacerla

valer en el proceso por la prescripción penal del delito; por la procedencia de la

amnistía o abolición del proceso impide, de hecho, la posibilidad de ha c er valer

la multa pñvada o reparación del daño.

E. RUSIA.- En su código penal se consagra que:

"la obligación de reparar los daños será impuesta al condenado en los

casos en que el tribunal estime oportuno que el mismo reo resarza tos

consecuencias de la lesión jurídica perpetrada por él o de fos daños

ocasionados a la víctima del delito". 142

Por otro Jodo, existen disposiciones relativas que se contienen en las bases

del procedimiento judicial pena l, en donde:

.....se reconoce como víctima a la persona que a consecuencia de un deNto ha

sufrido un daño moral, físico o material. También se estima que el ciudadano

reconocido como víctima a causa del delito o su representante pueden hac er

disposiciones relativas al proceso, ofrecer pruebas o formular peticiones, conocer

los autos desde el momento en que se termine la instrucción judicial. pfanfear

recusaciones, recurrir las actuaciones de la persona que efectúa la invesngación,

del juez instructor, del fiscal y del tribunal, así como interponer recursos contra la

sentencia o las decisiones del tribunal y disposiciones del juez popuJar. En a;gunos

casos la víctima tiene derec ho a sostener la acusación, durante la visita judicial

personalmente o a través de su representante.

142 Jiménez de Asúo. Luis.Derecho p enal soviético. Edit. T.E.A.. España. 1990.p.202.
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Algunas disposiciones relativas son:

Artículo 24. La víctima. Se reconoce como víctima a la persona q ue a

consecuencia de un delito ha sufrido daño moral. físic o o m ateriaL El

ciudadano reconocido como víctima a causa del d elito o su

representante pueden hacer deposiciones rela tivas al proceso; ofrec er

pruebas; formular peticiones; conocer los autos desde el momento en q ue

termine la instrucción preparatoria; participar en el examen de las pruebas

en la instrucción judicial; plantear recusaciones; recunir contra las

actuaciones de la persona que efectúa la investigación del juez instructor,

del fisc a l y del tribuna/, así c omo interponer recursos contra la sentencia o

las decisione s del Trib unal y d isposiciones del juez popular. En los casos

previstos por la legislación de las repúblicas federadas, fa viciima tiene

derecho a sostener la acusación durante la visita judicial, personafmenfe o

a través de su representante ".

Artículo 25. El demandante civil. La persona que haya sufrido daños

materiales a causa de un delito tiene derecho durante la tramitación del

proceso crim inal a presentar c ontra el reo a las personas que deban

responder económicamente de sus actos una demanda civil que se

sustanciará por el Tribunal conjuntamente con el proceso c riminar. 14.3

De lo anteñor se advierte que en este sistema penal la víctima del delito no

solo tienen amplias facultades para reclamar la reparación del daño que se le ha

causado sino que también para constituirse como parte dentro del proceso

cñminal, siendo esa una característica propia de los sistemas autoñfaños.

En última instancia. el obligado a la reparación del daño proveniente de un

delito, responderá con los bienes que representa su propiedad personal o su parte

143 lbidem.204.
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de una propiedad común, quedando exentos para tal efecto bienes ta les como

la vivienda, los objetos de calefacción necesarios para el hogar, v estido de

invierno y de verano, calzado, ropa blanca y los demás objetos de uso doméstico

necesarios a l condenado y a las demás personas que vivan a su cargo. Para la

im posición de esta medida de defensa social el juzgador tomará en c uenta en

todos los casos la situación de fortuna de la víctima y la del causante del daño .

A este respecto el tratadista Luis Jiménez de Asúa sostiene:

"c a uso asombro que /0 reparación o/ daño caiga dentro de las medid as

de represión, en tanto aparece como medida per se. Com o medida

represiva es inadecua da, dada /as re/ocianes de vida soviética. ya que la

nivelación de la propiedad, y con elfo la proletarización del p ueblo , ha

progresado de tal suerte, que no existen patrimonios d ignos de esta

denominación".144

F.- ESPAÑA.- El código penal de acuerdo con la tradición nadonal somete

la reparación del daño proveniente de un delito a las reglas de la !egis!ación

criminal, estableciendo a l efecto que toda persona responsable criminalmente de

un delito o falta lo es también civilmente. Por su parte la legislación d~1 establece

expresamente esta sumisión en donde se observa que las ob figadones civiles que

nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal.

Al hablar sobre la reparación al daño en el sistema penal español el

tratadista Eugenio Cu ello Calón, tacha de ilógico el hecho de que la regulación

de un punto civil

144 Idem.
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.....entre en el ámbito del Derecho penal ya que conforme a Jofegf5hción

penal y procesal la víctima del delito no se encuentra en la sffuodón de

desamparo en que la dejan las leyes de otros países insp irados en 10

estricta oosetvoncio de la separación entre las mateñaspenaJ y c ivil, en

virtud de que por la vía civil el procedimiento contencioso es más costoso.

largo e incierto que puede originar la ruina económica d e! ofendido. En

cambio el Código Penal facilita con medios eficaces la repolOciión del

daño del delito con la prioridad que le otorga sobre kn demás

responsabilidades pecuniarias". 145

El sistema penal español conservo ciertas excepciones a fin de garantizar al

o fend id o la reparación del daño que se le ha causado por la comisió n de un

delito, a tal extremo que e l ofen d ido en los de litos que se persiquen o querello de

parte, tales como la calumnia. injurias. adulterio o amancebamiento , etcétera,

actúo en el ejercicio de acción penal y reparadora. con tal independenda del

órgano oficial acusador del Estado denominado Ministerio Fiscal. Empero, por lo

que respecta a los delitos perseguibles de oficio existe la acción popular d e!

ofendido particular. que actúa conjuntamente con el Ministerio Rsca! en el

ejercicio de la acción punitiva y reparadora.

Dentro de esta clasificación podemos mencionar ciertas simmludes co n los

sistemas a lemán y austriaco, en cuanto a que la reparación del daño tiene un

carácter pñvatista; ya que en los delitos perseguibles de oficio, puede el particular

subsidiariamente ejercitar la acción penal por sí mismo cuando el fisc a l se

abstiene de seguir la acción penal que a él se le encomienda, o bien a dherirse a

ésta.

El Código Penal español tiene relación con el Código Penal mexic a no en

cuanto a que considera a la reparación del daño como una sanción pecuniaria.

1<45 Cuello Calón, Eugenio. Derecho penal. Tomo 1. Editorial Bosch-Coso. Barcelona, 1986. p .77f:¡,.
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G.- ARGENTINA.- El doctor en derecho Rogelio Vázquez Sánchez. a l rea lizar

un estudio en derecho comparado respecto a la institución objeto de la presente

tesis, sostiene que:

.....el Código Penal argentino considera a la reparación del daño no com o

una pena sino que le otorga un carócter privatista, el cual se asemejo al

modelo de sistema seguido en Alemania, Austria y España. pues el

ofendido o damnificado tiene amplias facultades legales paro reclamar

por símismo el resarcimiento del daño, todo vez que es porte en el proceso

penal, al grado de que en los delitos perseguibles por q uerella de parle,

actúo c onjuntamente con el Ministerio Fiscal en el ejercicio de 10 acción

penal, en forma autónoma y accesoria. No obstante que el Min.isterio Fisc a l

ejercita la acción civil en representación del ofendido; compele aJ actor

civil que resulta ser el ofendido por el delito, la cual se hará valer ante el

órgano jurisdiccional represivo atendiendo a su naturaleza eminentemente

privada y patrimonial". JA6

Respecto a la víctima del delito, las obligaciones de que se ocupa el

Código Penal son dos: las restituciones y el resarcimiento del daño. estableciendo:

"todo delito obliga a las restituciones conforme a las leyes civiles", haciendo

consistír la restitución en la reintegración del Estado de las cosas existentes con

anteñoñdad a la violación de la ley, lo que significa que la restitución no es una

acción reparatoña sino simplemente establece el Estado anteñor de las cosas a

cargo del obligado, puesto que Jo que hace es cumplir el deber que ya antes le

incumbía conforme a la ley.

El resarcimiento del daño, según opinión del tratadista Francesco Antolísel,

catedrático de la Universidad de Torino. Italia lo hace consistir en:

1"6 Vázquez Sánchez. Rogelio. Ob . cit.• p . 88
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.....una verdadera acción repara torio, que consiste en el pago de una

indemnización por el perjuicio causado mediante el acto ¡licito; en la

prestación de un equivalente en d inero" . 147

El citado autor al referirse al daño no patrimonial (moral). lo considera

como un sufrimiento ya que no se trata naturalmente sólo de un sufJimiento mic o

(sensación dolorosa) , sino también y sobre todo de un sufrimiento m oral y, p or ello ,

se comprende en el padecimiento anímico, la aflicción. la amargura. la

preocupación, el ansia. la angustia y perturbaciones psíquicas similo res. En

definitiva. esta clase de daño más amplio; explicándose así que el resa rcimiento

correlativo cuando haya sido previs to por e l Derec ho (en una u otra forma. en

mayor o menor medida), se le haya dado el nombre de pecunia doloris. para

este efecto, el que le compensa del perjuicio sufñdo.

Así tenemos que la potestad del ofendido en el ejercicio de la acción

reparadora va desde aquellas legislaciones que le otorgan hasta el mismo

derec ho de ejercitar la acción penal. hasta aquellas otras que por completo le

niegan foda intervención en el procedimiento. Sin embargo, tal parece que en la

actua lid ad opera un proceso represivo ya que a decir de José Guamerii:

.....el motivo por el cual algunos países amplían el ámbito de los

acusadores. es la desconfianza en el Ministerio Público. e l temor de

parcialidad y favoritismo en el monopolio de 10 acción penal. 10

preocupación por las posibles influencias del Poder Ejecutivo. el propósito

de robustecer la intervención de los particulares en la justicia p unitiva". 1-48

147 Antoliseí. Fracesco. Manual de Derecho Penal. Edit. Ufena . lta lia 1987. p.585.

1.c8 Guorneri, José. l as partes en el proceso penal. Edil. Cartea . México. 1952 p.p. 62 '1 63.
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Podemos concluir diciendo que países como Inglaterra y IEspaña han

sostenido que la acción popular del ofendido ha tenido eficacia en su

operatividad y ello se debe a la fuerza de la tradición del espíñtu y al perjuicio de

venganza que puede existir en el ofendido.

De la inferencia deductiva proveniente de la comparación de los

diferentes sistemas procesales im p la ntad os podemos reducir e l derecho de

acción del ofendido en lo que toca a la reparación del daño. a los siguientes

sistemas:

l. Los que otorgan al ofendido la acción persecutora y reparadora del

delito.

2. Los que permiten al ofendido la acción principal y la acción reparadora,

conjuntamente con una institución persecutoria del Estado.

3. Los que monopolizan la acción persecutora a favor de una institución del

Estado y dejan la reparadora a favor de la parte civil u ofendido.

4. Los que niega n en absoluto toda intervención del ofendido en la acción

penal persecutora y reparadora del daño.

Dentro de la primera clasificación se encuentra el sistema inglés en virtud

del cual tradicionalmente se ha confiado al particular la titulañdad del Derecho

subjetivo de la acción. Ello es debido al arraigo que dicho poís tiene del

concepto de libertad y al riguroso respeto de los ciudadanos entre siy su relación

con el Estado. Tal derecho de accionar de los particulares en la persecución.
penal, opera indistintamente en lo que respecta a los delitos perseguibles de

oficio o a instancia de parte y los intereses del ofendido en su derecho a la

reparación del daño causado p or el delito se encuentro ampliamente

garantizado con una plena capacidad de parte procesal.
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En la segunda clasificación destaca el sistema penal español. oun cuando

conserva excepciones de acción del ofendido que se asemeja a las

caracteristicas del sistema inglés en cuanto a aquellos deñtos que se persiguen

por querella de parte, en los que el acusador privado actúa en el ejercicio de la

acción penal y reparadora con total independencia del órgano oficia) acusador

del Estado denominado Ministerio Rsca!. Sin embargo, el rasgo caracterisfico se

encuentra en que, en los delitos perseguibles de oficio existe la occíón popular

del acusado particular que actúa conjuntamente con el Ministerio fiscal en el

ejercicio de la acción punitiva y reparadora. Aquí se ubica el sistema ollemán.

A la tercera clasificación se asimila el modelo del sistema seguido en Italia,

en donde la acción penal pertenece al Estado y la ejercita fundamentalmente el

Ministerio Público pudiendo ser sustituido subsidiariamente en esa potestad en

excepcionales y específicos casos por el Pretere, la Administración y el Infend enti

di Fianza. En lo que respecta a la acción accesoria, ésta tiene el carácter de

privatista y se instaura por el ofendido con independencia de la p rincipal y ante

los tribunales civiles aún también cuando pueda exigirse en e l mismo

procedimiento penal.

"En lo última clasificación se asimilan aquellos sistemas en donde el órgano

persecutor oficial del Estado ha asumido facultades absogutistas que

impiden todo participación del ofendido en el ejercicio de k1 acción

púbHca y de 10 acción reparadora. Tal característico es propia y singubrde

nuestro sistema procesal ya que lo excepción que pudiera existir en cuanto

a la responsabilidad civil exigible a terceros se encuentro también

supeditado o lo actividad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción

penal y del órgano jurisdiccional represivo". 149

16. LA REPARACiÓN DEL DAÑO EN EL DERECHO MEXICANO

1..9 VázquezSánchez. Rogelio. Ob. cít, p.p. 85 Y86.

131



La positividad del Derecho se funda en la voluntad sobera no d el Estado

que dicta en un proceso legislativo, las normas jurídicas obligatorias d eriva dos de

las normas jurídic as fundamentales de la voluntad colectiva que por ende han de

reflejar la realidad social.

Tal positividad tiene una validez temporal y espacial que dependen de esa

voluntad soberana y de que sea obsoleta la norma en la vida social. por lo q ue

nos ocuparemos de analizar al ofendido y su derecho a la reparación del d año

en los diversos ordenamientos codificados partiendo de nuestra ley suprema: la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

16.1. LA REPARACiÓN DEL DAÑO ENEL DERECHO CONSTITUCIONAL

" La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley

fundamental que señala las bases de fa estructura porrfica y sock:f de

nuestro país y a las cuales habrán de ajustarse todas las demás fi.nstifud ones

jurídicas que de ella emanen o las conforme a ia dinómica del

desenvolvimiento saciar'. 150 Al tratar sobre este aspecto, André Hounou

d ice que " e l objeto del derecho constitucional se puede definir como el

enc ua dra miento jurídico de los fenómenos políticos" .151

Para corroborar esta apreciación, nos permitimos aludir la idea que tiene el

destacado tratadista Felipe Tena Ramírez, quien define al Derecho Constitucional

como:

'la doctrina individual y especifica de determinado régimen de Estado,

adscribiendo a nuestra disciplina un contenido y una fuente

destacadamente históricos".152

150 Ibidem, p.27.
151 Hauriou. André. Derecho constitucional e instituciones políticas. Edit. Arie!. Bar.celloft'1o. 1981. p . 17.
152 Tena Ramírez. Felipe. Derecho c onstituciona l mexicano. Ed it. Porrúo . México 199D.p . BS.
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Consecuentemente los antecedentes de la reparació n del daño se

encuentran consagradas en las diversas Constituciones Políticas q ue han regido a

nuestro país. desde la época de la Independencia hasta nuestros días. por lo que

serán analizadas éstas en relación a los disposi1ivos que enmarca la institución que

nos ocupa.

El Derecho Constitucional para la libertad de la Améñca M exic a na

sancionado en Apatzingán. el 22 de octubre de 1814. según el tratad o de Igna cio

Burgoa:

.....c onstituye el primer documento polític o c onstitucional de la historia de

México independiente o mejor dicho. en la época de ras (ucnas dé

emancipación. que también se conoce con el nombre de "Constitución d e

Apafzingán" por ser éste el lugar donde se expidió". 153

Este estatuto político que rompió con la tradición jurídica española, estuvo

inspirado por las d octrinas derivadas d e la revo luci ón francesa e influenciado por

el sistema norteamerica no. no se legisló en el mismo sobre Derecho penal; ya que

.....01 consumarse la independencia de México. las principales leyes

vigentes eran. como derecho principal la recopilación de las Ind ias

complementada con los autos acordados, las Ordenanzas de Minería , de

intendentes de tierra yaguas y de gremios; y como derecho supletorio de

fa Novísima Recopilación, las Partidas y Ordenanzas de Bilbao

constituyendo éstas el Código Mercantil". 15.4

153 Burgoa. Ignacio. Eljuicio de omparo. Edit. Porrúo. México. 1989. p. 105.

154C01TOncó y Trujillo. Raúl. Ob. cit.. p. 12) .
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"Entonces, las disposiciones constitucionales vigentes que se reSacionan 01

régimen del ofendido y de la reparación del daño. encuentran

antecedentes desde la Constitución de Cádiz de 1812. cuando en su

artículo 294 prescribe: Sólo se hará embargo de bienes cuando se procedo

por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción

o lo cantidad que ésta pueda extenderse. Por su parte el articulo 305 de lo

propia Constitución Poiitico de la Monarquía Española de 1812, estatuye:

Ninguna pena que se imponga poro cualquier delito que sea, ha de ser

trascendental por término ninguno o /o familia del q ue Jo sufre, sino q ue

tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció" . L55

El Acto Constitutiva de la Federación, sancionada por e l Cong reso General

Constituyente, el 4 de octubre d e 1824, confirma el primer antecedente

constitucional respecto a la reparación del daño proveniente del deNto, toda vez

que en el artículo 147 de dicha Ley Fundamental se establecía: "O uecia para

siempre prohibida la pena de confiscación de bienes", Del c o ntenido del

dispositivo referido se desprende que los constituyentes se preocuparon por

establecer la genéñca prohibición de que las penas fueran trascendentales. no

obstante que Raúl Carra nc á y Trujillo sostiene que:

'N a tura l era que el nuevo Estado nacido con la independenda pof Hca se

interesara primeramente sobre el derecho constitucional y

administrativo" .156

la Constitución Centralista de 1836 que en su artículo 45 estatuía:

"Ningún preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes sino c uando la

prisión fuere por delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniario, y

155 Vázquez Sánchez. Rogelio. Ob.cit.. p . 28.
156 Carronc á y Trujillo, Raúl. Ob. cit.. p . J2 J.
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entonces sólo se verificará en los suficientes para cubrirla", Así mismo el

artículo 51 de la Constitución del régimen de Santa Anna establecía: 'Toda

peno, así como el delito es precisamente personal del delincuente y nunca

será trascendental a su familia" . 157

De su contenido aparecen dos aspectos que interesan a la institución y

que son los siguientes: la genérica prohibición de que las penas trasciendan de lo

persona del autor; y la posibilidad de confiscación de sus bienes en pago total o

parciol de la reparación del daño.

La Constitución liberal de 1857, en su artículo 21 prescñbía:

'l a aplicación de las penas propiamente fales, es exc1usiva de 10autoridad

judicial. La policía administrativa sólo podrá imponer, como corrección,

hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de rec1usión en los casos y

modos que expresamente determine 10 Ley. Así como también en su

artículo 22 establecía "Quedan para siempre prohibidas las penas de

mutilación y de infamia, la marca, los azotes, el tormento de cuaknsiet

especie, la multa exc esiva, la c onfiscación de bienes y cualesquiera otras

penas inusitadas o trasc endenta les". 158

En el proyecto de Constitución presentado por el primer jefe del Ejército

Constitucionalista, aparece en el artículo 21 que la imposición de las penas es

propia y exclusiva de la autoridad judicial. Sólo incumbe a la autoridad

administrativa el castigo de las infracciones, los reglamentos de policío y

persecución de los delitos por medio del Ministerio Público y de la Policía Judiclol,

que estará a disposición de éste. El Tratadista Felipe Tena Ramírez al comentar los

preceptos constitucionales que anteceden, manifiesta:

157 Tena Ramirez. Felipe. Ob. cit. , p. 239.
158 Vázq uez Sánc hez. Roge lio. Ob. cii., p . 29.
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"No se considerará como confiscación de bienes Jo aplicación tofal o

parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad jud ic ial para

el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito. o

para el pago de impuestos o multas"Y'9

En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. fundamentalmente delimita las funciones judiciales frente a las

administrativas. dejando en manos de la autoñdad administrativa el monopolio

del ejercicio de la acción penal y sometiendo a la pondo ministerial a la

autoñdad y mando inmediato del Ministeño Público. Este principio lIomado de la

"intransmutabilidad de las esencias procesales".

Juventino V. Castro analiza esta disposición constitucional y señcíc:

"se establece la imposición de las penas es propia y exclusiva de fa

autoridad judicial. Los constituyentes en forma terminante y absoluta, sin

interferencias de ninguna especie establecen la función jurisdiccional con

tos caracteres de propiedad y exclusividad. Y es que la facultad decisoria

del juez al imponer las penas o el abso lver de e llas, efectúan /(Jn octo de

soberanía de la Nación y tal facultad en modo alguno puede ser

compartida por ningún otro sujeto o funcionario en el proceso". 1.6iJ

Por contraposición encontramos que si bien le incumbe al Ministerio Público

la persecución de los delitos, no le incumbe la facultad de no perseguirlos a su

arbitrio, es decir, aquí la función recíproca no es cierta, porque si así fuera el dejar
7

de perseguir en cualquiera de sus aspectos de no ejercicio o abstención o

abandono de la acción penal en todas sus formas, invadirla no sólo la función

decisoria del juez sino también la legislativa que ha dado a los presupuestos y

159 Tena Ramírez. Felipe. Ob. cit.. p. 240.
lro Castro Juvenfino V. Ob. cit.• p.85.
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condiciones de procedibilidad y que una vez satisfechos, requieren el ejercicio de

la acción penal. Esa exigencia punitiva de la ley y la pretensión punitiva del

querellante radican en el principio de legalidad que exige que se persiga el delito

cuando estén satisfechos los presupuestos y condiciones de punibilidad y

procedibilidad que en nuestra carta magna se encuentran fijados en el párrafo

segundo del artículo 16.

En efecto, el artículo 21 de la Constitución contiene doble garantía

procesal; la de que el juez no se convierta nunca en perseguidor de los delitos;

pero también que el Ministeño Público jamás pueda tronsforrnorse en juez.

abandonando la acción penal contra los principios de legalidad, inmutabilidad

del objeto del proceso, o sea del proceso, o sea la irrevocabilidad o

irrectractibilidad de la acción penal, obligando a los sujetos procesales a esperar

que se pronuncie una resolución judicial que tiene por naturaleza el ser

impugnable o recurrible . Las funciones del juez y del Ministerio Público son : por

esencia, intransmutables como lo habíamos dicho.

De lo anterior se desprende que le incumbe al Ministerio Púbñco la

persecución de los delitos, sin embargo debemos decir que su función se

encuentra limitada; ya que existen ciertas interferencias mismas que se

encuentran establecidas en los artículos 97, tercer párrafo, 107 fracciones X. XI, XII

Y 111 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el texto del proyecto presentado para la Constitución de

1917, acerca del artículo 22 Constitucional. sobresalen dos aspectos que interesan

a la institución que estudiamos y que son los siguientes: La genérica prohibición de

que las penas trasciendan de la persona del autor; y la posibilidad de

confiscación de sus bienes, de pago total o parcial de la reparación del daño,

esto es que quedan prohibidas las penas de mutilación [cercenomientos de algún

miembro del cuerpo humano por la comisión de un delito) y de infamias (el
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deshonor, el desprestigio público), la marca, los azotes, los palos y el tormento de

cualquier especie, la multa excesiva (la sanción pecuniaria que está en

desproporción con las posibilidades económicas del multado), la confscocíón de

bienes (la aplicación o adjudicación que de ellos hace a su favor el Estado por la

comisión de un delito sin realizar ninguna contraprestación en beneficio del

afectado) y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Como se ve

esta disposición constitucional hace al principio una enumeración de la clase de

penas que están prohibidas, extendiendo posteriormente dicha prohibición a

cualquiera sanción inusitada y trascendental.

Al respecto el tratadista Ignacio Burgoa se pregunta ¿Qué es una pena

inusitada? respondiendo lo siguiente:

"s . .atendiendo a la aceptación gramatical del adjetivo es aqueIta q ue

está en desuso, que no se acostumbra aplicar, q ue no es impuesta

normalmente, en cambio, jurídicamente por pena inusit a d a se entiend e

que es aquella que no está consagrada por la ley para un hecho delictivo

determinado. Consiguientemente la prohibición constitucional que versa

sobre las penas inusitadas confirma el principio de nulla poeno sine fege

enmarcado en el artículo 14de nuestra ley suprema" .1&1

En última instancia, las penas trascendentales se encuentran prohibidas por

el precepto antes invocado, ya que entrañan en pugna con el principio de la

personalidad de la sanción penal, que consiste en que éste sólo debe aplicarse al

autor, cómplices y, en general, a los sujetos que de diversos modos y en diferente

grado de participación hayan ejecutado un acto delictivo, con excepción de la

reparación del daño que tiene el carácter de pena pública, debiendo ser exigida

por el Ministerio Público. Sólo cuando la reparación deba exigirse o terceros

tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente

161 Burgoa. Ignacio. Las garantías Individuales. Edil. POITÚa. México 1990. p. 347.
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dentro del proceso penal, situación ésta que se encuentra fund amentada en el

articulo 394 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado d e

México.

En resumen, podemos decir que de nuestra ley suprem a se desprende el

monopolio exclusivo de la acción penal a favor del Ministerio Púbfiico, siendo

obvio que a través de éste órgano persecutor de los delitos puede e l ofendid o

reclamar e l derecho a la reparación del daño, ya que ciertamente to reparación

del daño que nazca de un delito y que sea exigible a l delinc uente tiene el

carácter de pena pública, lo cual quiere decir que al ig ua l de la occí ón p enal, e l

t itular único de ese derecho es el Ministerio Púb lic o y, aún y cuand o se prevé la

restitución d e la c osa obtenida por e l d elito y de la indemntzación del daño

mateña l y m oral causado a la víctima o a su familia la trist e reañdad es que

solamente se puede reclamar a través el Ministerio Público, pues no puede actuar

en el proceso como parte autónoma sino a través de esa institución q ue es quien

lo representa; aunado a que tiene el carácter de pena pública cuando es

exigible al delincuente y como tal sólo puede ser declarada al dictarse la

sentencia respectiva aplicando otros correctivos penales, encontrándose con ello

el ofendido en un círculo vicioso porque aún y cuando tiene derecho a apelar

una sentencia sólo en lo que respecta a la reparación del daño no tiene

ingerencia en cuanto hace al delito o a la responsabilidad penal de donde surge

dicha sanción, de tal suerte que si el Ministerio Público no apelo y expreso

adecuadamente sus agravios el tribunal de alzada no puede hacer nada

respecto a la reparación del daño cando se considera que no se ha

comprobado el cuerpo del delito o la responsabilidad penal ptenornente.

observando entonces que inexorablemente el ofendido depende de fa actividad

procesal que realice el Ministerio Público.

Por otra parte. analizando la posición del ofendido en su derecho a la

reparación del daño exigible a terceras personas resulta también itusorio el

p rocedimiento esta blecid o por la ley para hacerla efectiva ya que, cuando el
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procesado se sustrae a la acción de la justicia se suspende el procedímient o y no

puede dictarse resolución alguna respecto a la reparación del daño. Más a ún, la

situación del ofendido en el Ministerio Público se ve más desproteqído, ya que

ante la negativa de éste para ejercitar la acción penal para que pueda asi el

ofendido exigir el resa rci m iento del daño causado por e l delito, no c abe el control

externo judicia l del Ministerio Público por tratarse de una gara ntía social la violada

y no una lndlvld uo l, consecuentemente no tiene ninguna p ersonalidad ni

representación en los juicios de amparo, no obstante que los artículos 5 y 10 d e la

Ley de Amparo autorizan expresamente al ofendido a promover juicio de

garantías puesto que limitan tal actividad a aquellos a ctos que emanan d el

incid ente de reparación o de responsabilidad civil, así com o e n el procedimiento

penal únicamente lo circunscriben a lo relacionado con el aseg ura m ie nto del

objeto d el delito y los bienes a fe cta d os a la mencionada reparación.

16. 2. LA REPARACiÓN DELDAÑO EN EL DERECHO CIVIl.

El delito produce un daño esencialmente público. un acto dañoso que

turba la conciencia social y alarma la colectividad porque ataca el ord en

jurídico.

El delito no nace con ese elemento q ue se llama daño púb lico nace c on

otro daño particular. individual, patrimonial que obliga al resarcimiento so bre tod o

cuando el hecho dañoso deriva de un acto ilícito penal, o sea un dento previsto y

penado por el ordenamiento penal.

"El tratamiento que da nuestro código civil a los hechos de8k:tivos yola

obligación de reparar su daño, queda comprendido en un punto de vista

puramente civil, con exclusión de los ilícitos penales; esto es. e l derecho
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privado regula los delitos civiles ya sean dolosos o culposos y osi también la

responsabilidad meramente objetiva", 1>6'2

Rojina Villegas, señala:

"ki responsabilidad objetiva o teoría del riesg o creado, es una fuente d e

obñgaciones reconocida en algunos cód igos de este siglo. por vfrtud de la

cual, aquél que hace uso de cosas peligrosas, debe reparar los daños que

cause, aún cuando hayan procedido lícitamente. En el caso de fa

responsa b ilida d objetiva se parte de lo hipótesis de que kJ fuente de

obligaciones es el uso lícito de cosa peligrosas, q ue por el hecho de causar

un daño obligan al que se sirve d e elfos, q ue puede ser eSpropie tario, el

usufructuario, el arrendatario, o el usuario general, a reparar e l daño

causado" .1é>3

Al efecto dentro de la teoría de la c ulpa extracontractua! o aquHiana, se

señala este ordenamiento civil como fuente de obligaciones a los d elitos. seg ún

exista la intención o no de producir un daño, o bien cuando se obra c ontra las

buenas costumbres.

El tratadista Sergio Gorda Ramírez al respecto manifiesta:

"el delito ocasiona un daño social. pero también genera un daño

provocado en agravio de persona concreta, más a llá de lo lesión socio!

genérica perspectiva que da nacimiento a la pretensión reparadora, la

cual se canaliza a través de la correspondiente acción de resarcimiento. En

un principio reparación del daño y pena eran la misma coso, pero al poso

del tiempo con la evolución constante de las instituciones j urídic os ha sido

162 Rojina Viliegas Rafael. Derecho civil mexicano.Tomo V. Edit. PoITÚa. México i 976. !F'.61.
163 Ibidem. p.68.
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posible diferenciar la naturaleza jurídica entre una y otra cosa". t~ Preciso.

pues que no hay delito civil si no se produce un daño resarcible.

El citado autor estima:

"para configurar el delito de la esfera civil es indiferente que el hecho o

acto lesivo viole o no la ley penaL El delito civil se diferencia del penal

precisamente en que el primero es violación de un derecho subjetivo

privado, y el segundo es violación de la ley penal; en que el primero

implica como consecuencia el resarcimiento del daño, el segundo una

pena (corporal o pecuniaria), establecida por el Estado en su exclusivo

interés. Del delito penal se deriva siempre una acción penal y puede

derivar una acción civil. Por tanto, así como hay actos constitutivos del

delito civil y no del penal, así también los hay que son demos penales y

civiles a un mismo tiempo." 165

"De tal suerte encontramos en nuestro Derecho dvif formas de

presunciones de culpabilidad juris tantum en caso de delitos cometldos por

menores de edad o incapaces, empleados en establecimientos

comerciales o dueños de animales bravíos en razón de haberse omitkfo un

deber de vigilancia, salvo en el caso de que se demuestre Jo confrorío: y osí

también presunciones de comisión de actos ilícitos que no cuimñer: prueba

en contrario, cuando por ejemplo se trata de dueños de hoteles o cosas de

hospedaje en lo que respecta a Jos doñas causados por sus ssvientes. así

como de los daños que se produzcan por falta de reparación o de vicios

de construcción en los edificios, por gases, caídas de árboles,

emanaciones de cloacas, cosas que se arrojen o desprendan de Josobras.

164 Gorcia Ramírez. Sergio. Ob. cit.• p .213.
l6S Idem.



etcétera y principalmente, en lo q ue respecta al simple ernpíeo o uso de

aparatos peligrosos etcétera" . 166

Lue go entonces, como ha quedado establecido e l daño puede ser

material o moral y producirse en las personas o cosas; cuando es m aterial

conforme a la sistemática positiva civil debe restit uirse totalmente y c uand o es

moral sólo en forma parcial. El daño a las cosas existe como contraprestación a la

obligación de restituirla, pero en el daño moral que comprende aquellos valores

espirituales y sentimientos o afecciones del ind ivid uo la reparad ón d eb erá

consistir en un equivalente como lo es e l pago de una suma de dinero, ya que no

es posible lograr una restitución para que las cosas vuelvan a su Estad o inid a l.

Se observa también que para el Derecho civil no se requiere la

im puta bilid a d , para responder por el daño causado, así que un menor puede ser

declarado culpable civilmente y estar obligado por ende a reparar e l daño.

contrariamente a lo establecido en la ley penal que se basa en la culpa. Por otra

parte, ta mb ién conforme al Código Civil quie nes tiene derecho a la reparación

d el daño son justamente las víctimas o a falta de éstas sus herederos o quienes

d ependan económic amente de e llas.

Interesante es fijar la esencia de los odas dañosos que

concomitantemente producen el delito penal y civil. porque ambos deñtos nacen

y se originan en un mismo ámbito, el penal; actos dañosos que sólo pueden ser

apreciados dentro de un proceso penal. el cual tiene garantías, cargas, límites y

liberaciones que no son ni pueden ser los que caracterizan el proceso civiL

Esta diferenciación de los procesos. lleva no sólo a distinguir la acción civil

de la acción pública penal. sino que además conduce a apreciar la esencia de

166 VázquezSánchez. Rogelio. Ob. cit.. p. 46.
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la acción civil de origen contractual o extracontractual, d iversa d e la acción

típicamente civil proveniente del delito.

La concepción del delito civil se puede fijar dogmáticamente en la

intransmutab ilid a d de las esencias procesales de ambas acciones civiles: ya que.

por red uc ció n al absurdo, se demuestra que una acción civil pro veniente d e un

delito no se puede investigar dentro de un proceso civil a perseguir a un acusado

sin la intervención del Ministerio Público. con violación de todas los garantías del

proceso penal que son en esencia diferentes de las garantías del proceso civil. Y o

tal grado son diferentes las garantías respectivas de cada pro c eso que así c o m o

ningún demandado, civilmente obligado. toleraría ser enjuiciad o como c rim ina l

dentro de un p roceso pena l, tampo c o el d e lincuente a c ep ta ría ser juzgado por

la s formas rígidas y c onvencionales del proceso civil, en vez de las formas tutelares

de la libertad, trastocando así, o desnaturalizando las esencias privativos y

características del proceso. Baste considerar este ejemplo: el de un deñncuente o

quien se le pudiera tener por confeso al negarse a declarar, aplicando fa ficto

confesión del proceso civil.

Se c onsuma a sí la má s extra vagante prórro g a d e la jurisdicción en materia

pena l a un juez civil, leg a l y racionalmente incap acitad o para resolver sobre si

existe el delito que constituyen los hechos en que se basa el daño: pues aún

cuando el juez se limitará a declarar sobre la licitud o ilicitud de esos hechos. en

realidad el juez civil estaría haciendo mateña justiciable. la existencia o la

inexistencia de un delito, y resolvería sobre una mateña que está tuera de

jurisdicción y competencia objetiva. es decir, competencia por razón de jo

mateña que es por naturaleza improrrogable, desnaturalizándose así las

competencias procesales es una transformación que parece inconcebible por lo

absurda, ya que el juez civil está incapacitado para resolver si existe el delito que

constituyen los hechos en que se motive el daño.
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Con la intención de distinguir con mayor precisión el punto d e referencia,

nos permitimos transcribir el contenido de la doctrina de la dualidad de

responsabilidades o tesis dualistas, .exp uesta por el tratadista Tomasello Hort, la

cual indica que "no hay identidad entre las responsabifidades c ontractual y

extracontractual. En la segunda el daño se ha ocasionado al corneterse el derrto

extraños entre si, en cuyo caso la responsabilidad jurídica y la c onsiguiente

necesidad de indemnizar se funda en la violación del ordenamiento jurídic o pena l

que impid e dañar injustamente a otro; y en la primera el daño tiene lugar c omo

consecuencia del incumplimiento de Ja obligación, o su incumplim iento tardío o

imperfecto. produciéndose este daño, entre personas determinad as las cuales se

encuentran vinculadas jurídicamente". 167

El catedrático de Derec ho Pena l de la Universida d de Tormo. Itafia.

Francesco Antolisei al realizar un estudio sobre el tema en c uest ió n resalta los

diferencias esenciales entre la acción penal y fa civil, exponiendo que:

.....Ia acción penal consiste en un padecimiento y se d irige esencialmente

a la tutela de un interés público o social, mientras el resarcimiento se

resuelve en una prestación d irig ida a reparar el daño con el objeto de

tu teJar un interés privado. Acla rando q ue Jo a cción civil posee naturoteza

económica. pudiendo ser reparable por el reo o por sus derechos:" J 6El

Por último, el tratadista Rogelio Vázquez Sánchez sostiene que:

"dentro de la concepción civilista del daño por fo general sólo afecta a lo

víctima quien lo sufre, mientras que en los delitos penales e l daño se causa

eminentemente a la sociedad, distinguiendo así mismo fa existencia del

daño moraf o material, el cuaf puede producirse en fas personas o en las

161 Hort, Tomasello . Ob. cit.. p. 172.
168 Antolisei. f ran cesco. Ob. cit. p.587.
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cosas. El daño se persigue de oficio por ser derivado d e 10 comisión de un

de1ffo, req uiriéndose 10 imputación paro su resa rcimiento. ti 16',

16.3. LA REPARACiÓN DEL DAÑO EN EL DERECHO PROCESAL CIVil

la reparación del daño cuando es reclamada al delincuente conforme a

nuestro sistema penal a nivel federal y estatal, se considera como una pena

pública, y por tanto es exigible sólo a través del Ministerio Púb lico y ante el propio

órgano judicial penal. En tal caso el procedimiento señalado para los juicios civiles

no tiene ninguna justificación.

"Em pero, c uand o es exig ib le a terceros personas la propia 'ey procesal

penal señala que supletoriamente es aplicable el Código de

Procedimientos Civiles, en cuanto al procedimiento q ue a l respecto señala

ta l código de Procedimientos Penales. Y de una manera autónoma

también indica la ley procesal penal que a elección del o fe ndido p ued e

éste reclamar su derecho de resarcimiento del daño a través del

procedimiento q ue regula el derecho procesal civil positivo. Esto úJfim o es

Jo hipótesis de que previamente exista ya una declaratorio de

responsabilida d pena l d ictada por la potestad respectiva y no se haya

intentado en dicha vía penal." 170

Pero ocurre también que cuando el hecho que motivó el enjuiciamiento

penal es declarado no ser constitutivo de delito, entonces en este caso posible

recurrir a la jurisdicción civil para reclamar la obligación (de carácter privado) de

resarcimiento del daño, ya que la cosa juzgada en mateña penal no lo es en el

campo del derecho civil, en cuanto al derecho que nace de las obligaciones,

extracontractuaJes.

169 Vázquez Sánchez. Rogelio. Ob. cit.• p . 48.
170 lbidem. p. 50.



El procedimiento que la legislación procesal civil señala para reclama r la

responsabilidad civil extracontractual, se rige actualmente por lo dispuesto en los

artículos 255 a 429 del Código Federal de Procedimientos Civi les. relativos a l juicio

ordinario; debiendo el actor probar, con independencia de lo declarado e n la

jurisdic ción penal, si es que lleg ó a tener conocimiento de los hechos, Jo culpa y el

nexo causal entre el ilícito y el daño. así como si este se produjo en menosc abo en

su patrimonio (daño emergente) o bien si dejó de percibir una g anancia lícita

(lucro cesante).

Con la demanda que debe de reu nir los requisitos que señolo e l artículo

225 de la referida ley procesal civil. se correrá traslado al demandado.

emplazánd o lo para que conteste en el término d e nueve días. En tal contestación

se d eben hacer v al er las excepci ones que asista n a l d em a ndad o , a no ser que

sean supervinientes, caso en que deben hacerse valer antes de la sentencio y del

tercer dio de conocerlas; y referirse a todos y cada uno de los hec hos a ]eg ados

por el actor. confesándolos o negándolos, y expresando los que igno re por no ser

ciertos. A continuación, una vez fijada la litis. se ofrecen y se desa hog a n las

pruebas de las partes para formularse después los alegatos y finalment e dictar la

sentencia que corresponda.

Continúa diciendo: cuando el daño es exigible a l delincuente, es e l

Ministerio Público quien ante el propio procedimiento penal respectivo' p ide en

nombre de la sociedad la reparación del daño. Sin embargo cuando dicha

reparación es exigible a terceras personas, es en el procedimlento penal donde

directamente el ofendido lo demanda en forma incidental. aplicándose en dicho

procedimiento, supletoriamente, las disposiciones respectivas del Código de

Procedimientos Civiles; o bi en puede optar por demandar dicha responsabilidad

objetiva de terceros directamente. ante la jurisdicción civil pero una vez d idada

la sentencia penal respectiva y habiendo ésto declarado la existencia del delito y

la responsabilidad de su autor.
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El mencionado autor sostiene, que resulta del todo ilusorio e l p ro c edimiento

establecido en el sistema penal vigente, para que el ofendido en el delito pued a

reclamar y obtener eficazmente el pago del daño lo cual es a b surdamente

contradictoño con la posibilidad de que por el contrario sí existe en el supuesto d e

la responsab ilidad conforme al artículo 1913 y en general en las diversas hipótesis

que comprenden los artículos 1910 al 1934 del Código Civil Federal que no sea

constitutiva del delito, sino puramente civil, en c ua nto no ha obrado i:Jicitamente

el autor. En tal caso, el procedimiento prescrito en la ley adjet ivo c ivil es

enteramente expedido sin necesidad de las declaratorias que exige el Códig o de

Procedimientos Penales, por el supuesto de que no haya existido dolo o culpa

pena/, si el accidente no fue motivado por culpa o imprudencia inexcusable de la

víctima y sin el riesg o del en torpecimientos d e la acción de la just ida, c uando

muere, etcétera.

Por su parte Julio Acero al referirse a la repara ció n del daño no exigible al

reo sino a terceros, propone que haga mediante inci den te y se requiera a

solicitud del ofendido externado en una especie de demanda civil,

emp lazamiento, término de prueba exprofeso y audiencia especial de a legatos,

todo ante el mismo juez del proceso y siempre que se haya comenzado o

promover antes de concluido lo instrucción, pues de otro modo la reclama ción

de que se trata, sólo podría formularse ante los jueces civiles en la s víos y formas

correspondientes. 171

Para finalizar, Sergio García Ramírez ind ic a :

.....Jo pretensión civil se extingue por sentencia, por prescripción, por

transacción y por pago. En caso de indulto necesario o revisión se extingue

el deber de resarcimiento reconocido en la sentencia. La reparación del

daño comprende la restitución de la cosa, o si no es posible, pago de su

1.71 Acero. lurIO. Ob. cit.. p.382.
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precio, e indemnización del daño material o moral causado o fío vidimo o

o su familia, la cual deberá fijar el juez según el doña que seo preciso

reparar; de acuerdo con las pruebas obtenidos en el proceso, y

atendiendo también a la capacidad económico del obligado o

pagarlo. "172

16.4. LA REPARACiÓN DEL DAÑO EN ELDERECHO PENAL

La reparación del daño en el Derecho penal, como se ha comentado se

encuentra regulada por los artículos 30 al 39 del Código Penal Federal y del 29 al

39 del Código Penal vigente en el Estado de México y,

.....tales dispositivos rompieron con la tradición estatuida en el Código

Penal de 1871, que coincidía con el Código Penal Ita liano. en cuanto

considerar que la reparación del daño era una institución cM! q ue se

desprende del Código Penal para ser exigida a través de los dispositivos del

Derecho civil. Por su parte, el sistema seguido por nuestro Código Penal

vigente es el de considerar Jo reparación del daño proveniente de un delito

como pena pública cuando es reclamable al delincuente, y sóJo puede ser

exigida, no por el particular como parte civil sino por el MJn.fste.r7io Públk:o y

a través de la jurisdicción represiva penar' . 173

Juventino V. Castro al comentar el Código Penal de 1871. en cuanto a la

reparación del daño proveniente del delito, indica que:

"establecía una acción privada para obtener la reparación de Jos daños

ocasionados por el delito, acción que era ejercitada por el ofendido o sus

herederos, como si se tratara de una acción civil común y que era

172 Gorda Ramírez. Sergio. Ob. cit.u» . 213.
173 Vózquez Sónchez. Rogelio. Ob. cit. p. 52.
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renunciable y transigible". 174 Sin embargo, el Código M arfinez d e Co sfro

asentaba que no se trataba de una acción civil como c ualqufiero airo. ya

que se expresaba en su exposición de motivos que el q ue causa a o tros

daños y perjuicios, o le usurpa alguna cosa, está obligad o a reparar

aquellos y a restituir ésta, es en lo que consiste la responsab ilid a d civil

Ha c er que esa obligación se cumpla no sólo es de estricta justicia. sino de

conveniencia pública, pues contribuye a la represió n d e los delitos.

Asimismo se indica que el delito prod uce la responsab ftid a d c ivil, que

consiste en la obligación del responsable de hacer la restitución. la

reparación, la indemnización y el pago de los gastos jud~da1es. Esa

responsa bilidad civil no p odía declara rse sino a instancia de parte legitima.

lo anterior se deriva de una teoría p osit ivista que sostenida entre otros, por

Fetti. a quien Vélez Maríconde Affredo hace referencia, en ,)0 5 férmínos

siguientes: "esta teoría revolucionaria, que pretende convertir un asunto

privado en función pública, ha sido defendida por GarófaJo, Ptins e incluso

en el Primer Congreso de Antropología Criminal (Roma, 1865) y en la Unión

Internacional de Derecho Penal , (Bruselas, 1889), Cristiana [189 1). No se

diga expresa Fetti. que la reparación civil no es una responsobi1Jdod penal,

por 10 que no veo diferencia alg una real entre el pago de una soma Q título

de multa y el pago a tífulo de reparación; p ero sobre fado creo q ue existe

error y ha existido hasta ahora en separar de una manera d emasia d o

radical los medios civiles de los medios penales. puesto q ue c onjuran juntos

a la defensa de la sociedad impidiendo determinadas a cciones

perjudiciales o peligrosas". 175

El refeñdo autor al hablar respecto a la naturaleza que debe tener la

reparación del daño, se apoya en Manzini y Stoppato, para indicar lo siguiente:

l74 Castro Juventino V. Ob. cit. p . 9l.
175 Vélez Mariconde. Alfredo. Derecho proc esal penal. Tomo 11. Ed it. Cojico. ,\.1éxico. 1987. p. 13.
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"lo teoría que equipara la reparación del daño causado p or ef d elito a la

peno, sólo puede ilusionar a quien desconozca la historia. implIc o un

retomo a los conceptos juríd icos hace tiempo superados y desconoce los

resultados del progreso científico y de la especificación d e los instituciones

jurídicas, p uesto q ue no hace nada más que confundir lo naturaleza de los

in tereses afectados por el delito, como ocuttia en las legislaciones

prímitivas. Constituyendo esta tesis una regresión que nos conduce a la

venganza, como ocunia c on Jos gefTTlanos': 176

Por su parte, el sistema seg uido por nuestra legislación penal tanto en el

ámbito federal c omo estatal, es el de considerar a la reparación del daño

proveniente del delito con el carácter de pena pública cuanto es redamabl.e al

sentenciado y sólo puede ser exigida, no por el particular como porte c ivil. sino

por el Ministerio Público y a través de la jurisdicción represiva pena l lo que yo se

ha comentado y criticado ello en su sano origen obedeció a la pretensión de d ar

m ayor protección a las víctimas del delito, lo que como he mos visto no acontece

a cabilidad y sí ha sido objeto de serias críticas, como por ejem p lo q ue se ha b le

de pena pública, como si todavía existiese en contraposición a las penas

privadas, más aún cuando no puede haber delitos privados; por oíro parte. en

antaño la sanción de la reparación del daño, tan importante por su fuerza

preventiva del delito, no se imponía, ni se hacía efectiva por c scunstcncios

idi osincrásic as en una conciencia colectiva que estimaba fu era d el comercio la

económica valoración del honor, de la reputación, del dolor, en suma.. p orque no

arraigaba la cuantificación del daño moral en nu estro medio mexicano.

Por otra parte, Jo conciencia social en este punto ha cambiado a la par de

las necesidades de una época un tanto materialista; en virtud de que en la

actualidad son muy pocas las víctimas que renuncian a la reparación del daño

que se les ha causado por un delito penal. sólo que el Ministerio Público

encargado o titular de la acción respectiva no siempre rinde las pruebas sobre el

176 Ibídem. p. 14.
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monto y existencia del daño y frecuentemente hemos hecho notar. si bien en las

sentencias se condena a penas corporales mayores o menores d e dos años de

prisión, se absuelve al acusado de la reparación del daño por falta d e pruebas

específicas que permitan determinar la procedencia y monto del daño causado,

así c omo no haber probado plenamente la capacidad econó mica d el

sentenciado, por que una sentencia que absuelve del pago sobre la reporoci ón

del daño impid e, como una cosa juzgada. llevar esa acción civil a la ac ción

respectiva, dejando expeditos sus derechos a las víctimas c uand o Quieran

hacerlos efectivos por sí mismos o por sus herederos.

Sin embargo, por economía procesal y a tendiendo a las necesidades

ec onómic as por las que atraviesa la víctima d el delito, una vez que se le ha

causado un da ño , sería pertinente que el Ministerio Púb lic o se interesara en hac er

efectiva la reparación del daño en contra del delincuente por tener una

natura leza de pena pública, así como c uando sea exigible a terc eros debe

reclamarse dicha reparación mediante incidente, requiriéndose sol'icitud d el

ofendido extemada en una especie de demanda civil, emplazamiento , término

de prueba exprofeso y audiencia especial de alegatos, todo ante e l juez d el

proceso y siempre que se haya promovido antes de concluida la ínstru c c í ón. pues

de otro modo la reclamación de que se trata, solo podría tormolorse ante los

jueces civiles en las vías y formas correspondientes.

Se ha dicho y con razón que esta condición final es de initan'te injusticia ,

por cuanto subordina la cuantía restitutoria del agravio a una circunstancia

azarosa que, además, es por completo ajena al derecho protegido; si la

reparación busca la restauración, en la medida máxima asequible, de la situación

previa al delito, poco interesa, para alcanzar su finalidad restablecedora, del

orden jurídico alterado. que el responsable de la transgresión sea un mendigo

autentico o un millonario; ya que aún y cuando tenga esta úttima calidad, la

reparación no debe rebasar o exceder sus justos límites, así como tampoco debe

quedar debajo de ellos, porque el culpable sea un pordiosero. "Ni mérito ni culpa
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tiene la víctima, en términos generales, por las condiciones económicos d el

victimario." m

Hemos dicho que para hacer efectiva la reparación del d a ño se requiere,

que dentro del procedimiento penal se declare la existencia del d ef:ito, situación

ésta que en muchas ocasiones ha sido violada, tal pretensión en la hipótesis d e la

sustracción del procesado a la acción de la justicia, durante el procedimiento del

mismo se enferma mentalmente, cuando fallece, cuando se ignora quién es el

probable resp onsab le, ya que en estos casos no se puede estar en aptitud de

dictar sentencia que declare la existencia del delito y la responsabilidad p enal d el

. acusado condiciones sine qua non para poder emitir una sentencia de condena

y, c onsecuentemente el pago de la reparación del d a ño, o en caso de no

haberse reclama d o en el mismo, p oder hacerlo ante la jurisdicción c iviL

Insistimos en que la reparación del daño p roveniente del delito carece d e

facticidad en los ordenamientos penales, sobre todo si se trata del daño mora l,

toda vez que no existe disposición legal alguna complementaria en la que pueda

basarse el juez para tasar e l importe o extensión del daño moral causado a la

víctima en la c omisión d e un d e lito. El Docto r Rogelio Vázquez Sónchez manifiesta

al resp ecto:

" podrfa argüirse con independencia de tales índices de Derecho positivo

que sirven de orientación al juez en la tasación del daño moral, en éste,

conforme a su prudente arbitrio y basándose en la realidad probada en el

proceso pudiera sin lesionar garantías individ uales, señalar

pecuniariamente una determinada cantidad de dinero impuesta a titulo

de reparación moral; objeción que resulta del todo admisible. No obstante,

en ello, es lo que precisa mente hace que dichos d ispositivos de /os

ordenamientos citados carezcan de facticidad, ya que jamás en nuestra

177 Ve la I revíño , Sergio. La prescripción en materia penal. Edil. Porrúo . Méxlco. 2DOO. p . 236.
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realidad el Ministerio Público pide ni lo autorización judicial impone sanción

pecuniario alguna por dicho concepto". \lB

Lo anterior ocurre también respecto a Ja capacidad económica del

obligado a pagar lo reparación del doña; pues en este caso de nada nos sirve

que existo delito y consecuentemente la responsabilidad penal del sentenciado,

si se dejan o salvo los derechos para que la víctima del delito quede de momento

desamparada económicamente mientras tanto lo haga valer ante la jurisdic ción

civil respectiva. Por ello, lo verdaderamente indispensable es cargar el acento

sobre las medidas cautelares reales en el proceso y proveer a un adeudo régimen

de trabajo del delincuente en prisión o en libertad, yola oportuna distribución del

producto de dicho trabajo que en la actualidad en cuanto a l régfmen d e lo

reparación del daño debe estar a cargo del Estado como lo ideado por

Krusema n, el cual expresa que:

"d ebe hacerse m ediante el establecimiento d e una cosa p ública c uyos

fondos se forman con las multas im p uestas a los delinc uentes. yo la cucü se

recurre para indemnizar a las víctimas de los perjuicios sufridos por los delitos

consumados por personas insolventes. No es moral q ue e l go b iemo se

enriquezca con los delitos que no ha sabido prevenir. pero sí es moraf que

10 sociedad cuya protección tiene d erecho a exig ir los buenos ciudadanos,

repare los efectos de la falta de vigilancia" . 179

Por su parte, el tratadista Raúl Carrancá y Iruiillo . en su Código Penal

comentado, hac e el siguiente análisis sobre el punto indicado que:

"el juzgador no sólo debe de atender la valuación del daño producido,

sino a la situación económica del responsa b le. esta norma eló sfic a tiene

178 Vózquez Sónchez. Rogelio. Ob. cit., p. 65.
179 Ibidem. p. 66.
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por objeto remediar en parte los problemas originados por la situa ción m ós

o menos franca de insolvencia de lo mayor parte d e los de ,lincuentes,

neg a fo ria de su condena económico" . 180

Lo mism o puede decirse de la falta de correspondencia de la ley c o n su

funcionamiento dentro de la realidad objetiva, si esto concreta m ente se

circunscribe a que los depósitos que garantizan la libertad de un procesad o

deberán aplicarse al pago de la sanción pecuniaria en los casos que se sustraig a

el delincuente de la acción penal.

"Empero en nuestra realidad vemos que muy por eD contrario,

contraviniendo tal mandato expreso de la ley, ya que en el supuesto caso

que el inculpado se sustraiga del proceso, se decreta la revocación de su

libertad provisional y se ordena su reaprehensión en tanto que el depósito

se hace efectivo a favor del Estado" 161 , según estudio reaTIzado por el

doctor Fernando Arillo Baz.

Nos encontramos también que, en lo referente a la garantía q ue d eb e

existir del pago nacido de la responsabifidad por la comisión de oqueüos deñtos

que constantemente ocurren con motivo del tránsito de vehículos '{ , toda vez que

en el último párrafo, del articulo 31, del Código Penal Federal exige expresamente

la expedición de un reglamento por parte del Ejecutivo de la Unión para que

mediante seguro especial se garantice eficazmente la responsabilidad del daño

causado a las víctimas de tales delitos culposos o imprudenciales. ese dispositivo

carece de operancia o facticidad, que si bien es cierto que dicho Reglamento

fue publicado en el Diario Oficial con la fecho 29 de agosto de 1934, p reviniendo

que ningún vehículo podría circular sin su póliza de seguro, y tomando las

indemnizaciones correspondientes, quedó sin embargo en suspenso este

l OO COITOncá y TrujiUo Raúl. Código penal comentado. Edil. Porrúo, México. 1996. o .l i7_
181 Añila Boz, Fernand o. Elprocedimiento penal en México. Edit. Po rrúo . México. }976. p. 530.

155



reglamento, a menos de dos meses de vigencia, en virtud de diverso decreto

publicado en fecha 27 de octubre de 1934.

Por tanto, este dispositivo de la ley penal es letra muerta, no obstante el

riesgoso problema de la circulación de vehíc ulos que se presenta a diaño en las

ciudades tan densamente pobladas como lo es el Distrito Federal, tray.endo c omo

consecuencia la inevitable violación de los derechos del ofendido. Y por si e llo no

bastara, todavía con toda injusticia se modifica la ley procesal en l echa 18 de

febrero de 1971, dando amplias facultades a quienes ocasionan daños a otros

con motivo de circulación de vehículos, a l grado de tasar un precio a la vid a

humana de ocho mil pesos (garantía fijada para que en aq uellos c asos de

muerte obtenga el presunto respo nsable su libertad provisional). Resultando injusta

e ilegal esta ley cua ndo se tra ta de daños como la muerte, lesión de las personas,

al no exigir como condición para el otorgamiento de fa reparación del doña

conforme a las cuotas que para tal efecto señala la Ley Federal de! Trabajo; pues

lesiona el espíritu de humanidad ya que en este caso le dan m as va lor a un bien

material que al mismo hombre.

Sergio Garda Ramírez, señala:

.....en relación a la complejidad del problema que representa Jo drcu$odón

de vehículos de motor en el Distrito Federal, el Reglamento de Tránsito del

Distrito Federal, de 6 de julio de 1976, fue publicado en el Diario Oficial en

julio de J982, avanzando en este sentido al exigir que el propietario de un

vehículo presente, al solicitar el registro pertinente, la póliza de seguro sobre

vehículos, que cubra, al menos la responsabilidad civil por accidentes en

que el partícipe del vehículo del que se trate durante la vigencia del

regístro. {artículo 7, fracción IV)". 182

182 Gorda Romírez. Sergio. Ob. cít.. p . 219.
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Por lo que hace al Código Penal d el Estado de México; enfocad o a la

reparación del daño causado a las víctimas por accidentes a utomovilísticos

consideramos atinado el hecho de que establece que los objetos de uso lícito

con los que se cometa el delito (vehículos) y sean propiedad del inculpa d o o de

un tercero obligado a la rep ara ció n del daño se asegurará n del oficio por el

M inisteño Público o por la autoñdad judicial para garantizar el pag o de la

reparación del daño y solamente se levantará e l aseguramiento si los propietaños

otorgan fianza bastante para garantizar ese pago.

De lo anteñor se deduce que, si bien se encuentra estipulad o el pago de la

re para ció n del daño a Ja víctima del delito en muc has ocasio nes se convierte e n

letra muerta ya q ue éste no se hace e fectivo ni tampoco se cuenta con ning ún

fond o común de a horro q ue p or inferencia de dicho dispositivo legal deba o

pueda formarse con el importe de las garantías recabadas con motivo de las

libertades que se revocan; quedando de esta forma desam para das tos víctírno s

del delito en cuanto a la reparación del daño que se les deba restituir, no

obstante, que existe la ley de auxilio a las víctimas del d euto, publicada en la

Gaceta de Gobierno el 20 de agosto de 1969. la cual pretende c um plir ta les fines.

sin embargo resulta inoperable en cuanto a su aplicación. No dejamos pasar por

d esa percibid o q ue si al ofendido o víctima de un delito le es reparado e l daño

causado éste puede otorgar el p erdón a quien ocasionó el delito procediendo

consecuentemente el sobreseimiento de la causa penal sí y solo sí de trata de

aquellos delitos perseguibles por querella de parte necesaña.

En resumen y como se ha comentado con antelación, enfocánd onos a la

legislación penal vigente en el Estado de México tenemos que la reparación del

daño debe imponerse de oficio al responsable del delito. pero cuando sea

exigible a terceros tiene el carácter de responsabilidad civil y se tramitará por

medio de incidente en la forma que prevé el Código de Procedimientos Civiles en

. el Estado. Que cuando el delito sea cometido por un inimputable. éstos también
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están obliqodos a la reparación del daño y en caso de insolvencia. responderán

de dicha reparación los que los tengan bajo su patria potestad, tutela o guarda.

Para el caso de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específicas

respecto al daño causado, se tomará como base el doble de la tabulación de

indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salaría mínimo más a lto en

del Estado aplicándose tal disposición aún y cuando el ofendido fuere m enor de

eda d o incapacitado. Si las lesiones y homicidio se cometen por la c onduc ción

de vehículos de transporte de servicio público, el monto de la rep ara ci ón del

daño será el triple de la citada tabulación.

En c aso de delitos contra el ambiente, el derecho d e reparación del daño

se instituye en bene ficio de la comunid ad y a favor del fondo financiero

respectivo y para fijar el cuantum, el órgano jurisdiccional tomará en c uenta el

dictamen técnico emitido por la autoridad estatal correspondiente que prec isará

los elementos cuantificables del daño. Por otra parte, el a rtíc uto 10 de la

declaración de la Organización de las Naciones Unidas, establece que en los

casos en que se causen daños considerables al ambiente. el resarcimiento

comprenderá en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente. la

reconstrucción de la infraestructura, la reparación de las instalaciones

comunitarias y e l reembolso de los gastos d e reubicación cuando esos daños

causen el desplazamiento de una comunidad.

Si las personas que tienen derecho a la reparación del daño no lo

reclaman dentro de los treinta dios siguientes, de haber sido requerido para ello su

importe se aplicará en forma equitativa a la procuración y administración de

justicia. Cuando el procesado se sustraiga a la acción de la justicia, los depósitos

que garanticen la reparación del daño se entregarán al ofendido o a sus

causahabientes inmediatamente después del acuerdo de aprehensión o de

revocación de libertad que c orrespond a y, los objetos de uso lícito con que se

cometa el delito y sean propiedad del inculpado o de un tercero obligado a la

reparación, se asegurarán de oficio por el Ministerio Público o por lo autoridad
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judicial para garantizar el pago de la rep ara ci ón del daño y solamente se

levantará el aseguramiento si los propietarios otorgan ñanza b astante pora

garantizar ese pago.

También se habla de que ta nto la restitución. como la restauración y la

indemnización son formas que comprenden a la reparación del daño material

evidentemente dada su propia naturaleza y porque atañe a cuestiones tangibles,

objetivas y susceptibles de ser cuantificadas otorgándoseles un valor pecuniario.

Respecto a este punto consideramos importante comentar c ómo prevé a

la reparación del daño, el nuevo Código Penal del Distrito Fed eral y al respecto

encontramos q ue no se encuentra estipulada ni como pe na ni como medida de

seguridad de acuerdo al c a tálogo previsto en sus artíc ulos 30 y 31. sin embargo.

establece en el artículo 30 fracción IV. el trabajo en beneficio de la víctima del

delito o en favor de la comunidad y. en el capítulo V denominado de fa mism a

manera en su artículo 36. re ferente a su concepto y dura ci ón establece lo

siguiente:

"Artículo 36. El trabajo en beneficio de la víctima del delito consiste en la

prestación d e servicios remunerados, en instituciones públicas, educativas.

emp resas d e participación estatal o en empresas.

El trabajo a favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios

no remunerados en instituciones públicas, educativas. de asistencia o servicio

social o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley resp ective

regule.

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la a utoridad

ejecutora.

El trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad.

se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al del horario de la s
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labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia d el sentenciado

y la de su familia, sin que pueda exceder de la jomada extraordinaña q ue

determina la ley laboral. La extensión de la jornada será fijada por el juez

tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún c oncept o se

desarrollará en forma que resul te degradante o humilla nte para el sentencia d o .

Podrá im p o nerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de

pñsión o multa según el caso. Cada día de prisi ón o cada día m ulta será sustituido

por una jornada de tra b ajo en beneficio de la víctim a o a favor de la comunidad.

Consideramos esta un innovación a la ley puesto que el trabajo a favor de

la víctim a del d elito no se encuentra contemplado ni siquiera en el Código Penal

Federa l y será interesante observar e l desarrollo y efectividad d e esta medida.

Es sin embargo, en su capítulo VI, relativo a la sanción pecuniaria cuando

alude a la reparación del d año estableciendo al efecto lo siguiente:

"Artíc ulo 41. (Fondo para la reparación del doño} . Se establec erá un Fondo

para la reparación del Daño a las Víctimas del Delito, en los términos de la

legislación correspondie nte .

El imp orte de la multa y sanción económica imp uesta se destinará

preferentemente a la reparación del daño ocasionado por el delito, p ero si éstos

se han cubierto o garantizado, su importe se entregará al Fondo para la

Reparación del Daño a las Víctimas del Delito.

Artículo 42. (Alcance de la reparación del daño). La reparación del daño
-,

comprende, según la naturaleza del delito de que se trate:

1. El restablecimiento de las c osas en el Estado que se encontraban antes

de cometerse el delito.
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11. la restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y

accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizad o . Si se trata

de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igua l

al que fuese materia de un delito sin necesidad de recurrir a la prueba

pericial.

11I. l a re para ció n del daño moral sufrido por la víctima o las personas con

derecho a la reparación, incluyendo el pago de los tratamientos curativos

que como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación

de la salud psíquica y física de la víctima;

IV. Elresarcimiento de los perjuicios ocasionado;

V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por las

lesiones se cause inc a p a ci d a d para trabajar en oficio arte u profesión y".

Aquí podemos ver que el legislador del Distrito Federal amplía e l campo de

Jo reparación del daño y va más allá, ya que se incluye el pago de los sa farios o

percepciones correspondientes para el delito de lesiones, cuando éstas dejen

incapacidad y aún cuando no se especi fic a si sea te mp ora l o permanente, cierto

es que constituye un a cierto , por ejem pl o aquella p ersona dedicada al comercio,

que a consecuencia de una lesión ocasionada de forma dolosa o c ulposa

obviamente dejará de percibir ganancias económicas al no poder realizar su

trabajo habitual lo que inminentemente le ocasiona un grave perjuicio o daño y

no sólo a él si no también a su familia por 10 que es acertada la fracción relativa al

alcance de la reparación del daño.

Por otra parte, el artículo 43 se refiere a la fijación de la reparación del

daño y señala que ésta será fijada por los jueces. según el daño o perjuicios que

sea preciso reparar de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso.

Consideramos al respecto que podemos ir aún más allá porque aún y cuando no

halla pruebas esp ecíficas para acreditar el monto d e la reparación del daño bien
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el juez puede condenar a dicho pago sin necesidad de est as probanzas yo q ue

éste como perito de peritos y atendiendo a las máximas de la experiencia. así

como a la pruebas que integran la causa yola capacidad económica del

responsable de delito y de la víctima puede condenar al pago d e la reparación

del daño.

Se establece ta m b ién en el artículo 44 que la obligació n de pagar la

reparación del daño es preferente al pago de cualquiera otra sa nción pecuniaria

u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito sa lvo las

referentes a los alimentos y relaciones laborales. Se establece aquí mismo que e n

too proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar. en su c aso . la

condena en lo re lativo a la reparación del daño perjuicios y probar su monto. y e l

Juez a resolver lo conducente. Su incumplimiento será sancionado con cincuenta

a quinientos días multa. Lo relevante de este dispositivo penal consideramos la

multa que en su caso se im p o nd rá al Ministerio Público cuando la incumpla ya

que he mos observado que en la práctica penal, en muchas ocasiones la

negligencia u omisiones del Ministerio Público no hacen posible la condena a

dicha reparación, ocasionando con ello el malestar de la víctima y de la

sociedad. entonces, con esta medida se obliga al Ministerio Público como órgano

técnico a cuidar sus actuaciones y p edimentos logrando una justicia mós p lena y

social.

En cuanto a quienes tienen derecho a la reparación del daño. tenemos

que son la víctima y el ofendido, y a falta de éstos sus dependientes económicos,

herederos o derechohabientes en la proporción que señale el derecho sucesorio

y demás disposiciones aplicables (artículo 45 del Código Penal para el Distríto

Federal).

Quienes están obligados a la reparación del daño son: los tutores.

curadores o custodios, por los ilícitos cometidos por los inimpufables q ue estén

bajo su autoridad; los d ueños, empresas o encargados de negociaciones o

estab lecimie ntos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cornetan
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sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en

desempeño de sus servicios; así como las sociedades o agrupa ciones por los

delitos de sus socios o gerentes, directores, en los mismos términos en que,

conforme a las leyes sean responsables por las demás obligaciones que los

segundos contraigan. Se exceptúa de esta regla a la sociedad c onyuga l. pues,

en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la

reparación del daño y; el Gobierno del Distrito Federal responderá solida riamente

por los delitos que cometan los servidores públicos, con motivo de sus funciones.

Queda a salvo el derecho del Gobiemo del Distrito Federa l p aro ejercitar los

acciones correspondientes contra el servidor público responsable (articulo 4é d el

Código Penal para el Distrito Federal).

Ahora b ien, tra tándose de delitos que afecta n la vida o integridad

corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte

de aplicar las d isposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 48 del Código Penal para el Distrito Federal establece los p lazos

para la reparación del daño y señala que de acuerdo con el monto de los daños

y perjulcíos y d e la situación económica del sentenciado, el juez podró fijar los

p lazos para su p ago, que en c onjunto no exc ederán de un año, pudiendo para

e llo exigir garantía si lo considera conveniente. El Jefe de Gobierno del D5tñto

Federal reglamentará la forma en que, administrativamente, debo g oranfü:or la

reparación del daño, cuando éste sea causado con motivo de d elitos. en los

casos a que se refiere Jo fracción IV del artículo 46 de este Códig o. El pago se

hará preferentemente en una sola exhibición. Y su exigibilidad (artículo 49) se hará

efectiva en la misma forma que la multa, para ello, el trib unal remitirá a la

autoridad ejecutora copia certificada de la sentencia correspondiente y ésta

notificará al acreedor. Si no cubre esta responsabilidad con los bienes y derechos

del responsable, el sentenciado seguirá sujeto a pagar la cantidad que le fa lte .

Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de

todos. se cubrirán proporcionalmente los daños y perjuicios. En tod o caso, el

afectado podrá en cualquier momento ejercitar la a cción civil correspondiente.
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Cuando el inc ulp ad o se sustraiga a la acción de la justicia, los ga rantías

relacionados con la libertad caucional se aplicarán de m anera inmediato al

fondo para la reparación del daño a las víctimas del delito. Si el ofendido o sus

causahabientes renuncian o no cobran la reparación del daño, el importe de

éste se entregará a dicho fondo en términos de la legislación aplicab le (artíc ulos

50 y 51 del Código Penal para el Distrito Federal), como hemos apreciado el

legislador se ha preocupado por las víctimas del delito, llegando hasta lo que se

encuentra plasmado en la actual legislación.

El nuevo código penal para el Distñto Federal establece la c reación d e un

Fondo para la Reparación del Daño a Víctimas del De lito, pag o que deberá

predominar sobre cualquier otra sanción ec onó mic a a que se haga acreedor el

responsable d e un ilícito p ara resarcir los perjuicios c ausados a la víctima.

La Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Co munidad , de

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bárbara Yllón Rondero,

advierte que .....en otros Estados de la República, e incluso en algunos países que

cuentan con este instrumento, su operación no ha sido del tod o exitoso. pues se

ha llegado al extremo de mal utilizarlo para casos de test igos proteq idos. para

víctimas del sistema judicia l o limitarlo a la adquisición de prótesis, por e 5emplo ." T83

Por esto consideramos importante contar con una reg lamentación muy

detallada en la parte técnica de la operación del fondo, que defina, por

ejemplo, el momento en que la víctima puede ser beneficiaña . desde la

denuncia o hasta la sentencia condenatoria; si operará de manera sebsidiorio.

sólo cuando el responsable no puede reparar el daño; la forma cómo se

obtendrán los recursos, entre otras.

Yllán Rondero destacó:

183 Yllán Rondero, Bárbara . Perió dico la Jornada, 29 de abril de 2002. México D.F. p . G-4
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" el desempeño de la PGJDF en este rubro, que ha permitido alcanzar

montos sin precedente para el pago de la reparación del daño, que el año

posado fue de 21 millones de pesos a favor de 105 víctimas,

independ ientemente de los gastos médicos y terapias q ue han tenido que

solventar los responsables de un delito, por ejemplo, en el caso d e

tratamientos psicológicos alcanzan costos de entre 500 a mil pesos" lB4.

El dictamen que aprobó el pasado juev es 4 de diciembre d e 2003, la

Asamblea Legis lativa establece en el capítulo sexto, sanción pecuniorío, a rtículo

41, que "Lo ley establecerá un fondo para lo Reparación del Daño a las Víctimas

del Delito", especifico en el siguiente articulado que éste c o nsiste en "e l

restablecimiento de las cosas" y la "rep a ra ción del daño morar' que comprende

"los pagos d e los tra tamie ntos c ura tivos que, como c o nsecuencia del deñto. sean

necesarios para la recuperación de fa salud psíquica y física de lo vídima".

El artículo 43 señala que el Ministerio Públi c o estará o b ligad o a solicitar. en

su caso, la condena en lo relativo a la reparación de daños o perjuicios y probar

su monto, y el juez a resolver lo conducente. Su incumplimiento será sandonado

con multa de 50 a 500 días de multa.

Para Yllán, el éxito de la PGJDF en el cobro de la reporocié n de! daño

c onsist e en que nosotros seguimos un modelo en el que aplic a m os todo lo

jurídico, los psicológico y lo médico por tipo de victimización. Yo atiendo a

diferentes tipos de víctimas y por eso tengo centros especializados por tipo d e

víctima, por tipo d e victimización y 54 programas diversos dentro d e esos centros

de atención.

La dependencia, explicó, trabaja bajo un esquema rnulfldisciplinorio. que

incluye la operación de "una auténtica defensoña de la víctima: aquí no somos

consejeros, no somos asesores, mi obligación es hacerlo." 185

184 Periódico la Jornada. p. 7e. 7 de diciembre de 2003. México. D.f.
185 Periódico la Jornada ; p. 4 D. 29 de abril de 2002. México D.f.
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En términos generales y como ya se ha comentado, podemos decir que

siendo la ley buena y congruente con el sistema lo que debe cambiarse es la

realidad a la que se destina y así, crear dentro de un sistema p rocesa l que nos

rige, un personal capacitado que desde el inici o mismo de la averiguación previ a

formule aquellos estudios sobre Jos aspectos psico-ffsico, sociales d el delincuente y

del o fendido, y que el juez, quien es perito de peritos en c uanto a la apreciación

que se ha de hacer de todas estas cuestiones técnicas y específicas esté d otado

de amplios conocimientos no solo en cuestiones jurídicas sino tam bién en ci encia

criminológicas o, en su caso, se haga uso de los medios que tenga a su alcance.

principios generales del Derecho. máximas de la experiencia, etc,

16.5. LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DERECHO PROCESALPENAL

De lo que hemos comentado. podemos destacar q ue el o fendido no es

parte en el proceso penal. sino que es el Min isterio Público quien Jo representa;

que tiene personalidad para reclamar la responsabilidad civil exigib le a terc eros y

pedir el aseguramiento precautorio de bienes que garanticen su d erecho a la

reparación del daño y solo apelar la sentencia en lo que a la reparación del

daño se refiere, no así para inconformarse por cuestiones q ue atañen e l c uerpo

del delito o la responsa bilidad pena l; así mismo el o fend ido puede ser sujeto de

estudio psicosomático social para efectos de individualización de la pena.

"En el proceso penal existen dos partes contrapuestas: impufado-ofendido.

más como es evidente, tal y como está concebido nuestro sistema

procesal penal, el ofendido en el delito no es parte en el proceso, es el

Ministerio Público quien lo sustituye; empero, éste organismo debe ser sólo

regulador, pues lo intereses que representa son más altos q ue el mero,

interés particular del ofendido, o del imputado, porque represen ta a la le y y

representa a fa sociedad. Entonces, es por ello que el Ministerio Público ha

de realizar en el proceso funciones de parte, no en representación del

ofendido en el delito, sino en tutela de una sociedad en la que cada uno

166



de sus miembros pudiera ser en eventualidad ultrajada en sus derechos

preservados por la ley penal" . 186

Corlos Franco Sodi. comentando el Código de 1929, estableció :

" l.a reparación del daño formaba parte de la sanción d e tod o delito y que

por /o mismo se exigiría o ficiosamente por el Ministerio Público. Es decir#que

el ejercicio de la acción penal pretendía. entre otras cosas. la reparación

del daño. y por lo tanto, que la acción reparadora dejaba d e ser civil; pero

a región seguido en el propio código autorizó a /os ofendidos o a sus

herederos para ejercitar por si mismos d icha acción, en c uyo caso c esaba

10 obligación principal del Ministerio Público, quien se convertia en una

especie d e coadyuvante de aque llos, volvien do a figurar la acción de que

se trata, en el derecho privado de los particulares". 107

Por su parte, Juventino V. Castro cree q ue el Código Penal de 1931

pretendió eliminar la intervenci ón del ofendido por el delito dentro del proceso, y

que el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales debe de interpretarse en

el sentido de q ue estab lec e una actuación indirecta del ofendido a través del

Ministerio Público, p uesto que su autor Mortínez de Castro atendiendo a su dora. y

vasta cultura. supo escap ar en parte a su época y asomarse a nuestros tiempos.

entonces bien distantes. Pues comprendió que la reparación. del daño

ocasionado por el delito, se distanciaba un tanto por su origen y sus fines tal y

como se corrobora en la exposición de motivos del Código que e laboró : "Hacer

que esta obligación se cumpla no sólo de estricta justicia, sino de conveniencia

pública, pues contribuye a la reparación de los delitos". 188

Ninguno de nuestros códigos adjetivos, indica con claridad en qué fase del

procedimiento puede llevarse a cabo el aseguramiento de bienes en forma

precautoria (preventiva) para hacer efectiva la reparación del daño proveniente

186 VózquezSánchez. Rogelio. Ob. cit., p. 67.
187 Franco Sodi. Carlos.Derecho Procesa/o Edit. Porrúo, México 1987,p . 234.
188 Cosíro Juventino V. Ob. cit. p . 354.
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d el delito. El criterio general señala que esto puede plantearse d espués de

dictado el auto de formal prisión. en razón de la fuerza que esta resolución

alcanza en el proceso, tal fundamento es residuo del criterio preva leciente en

nuestros antiguos Códigos de Procedimientos Penales.

Como se ha expuesto. conforme al sistema del Código de Procedimientos

Penales. la responsabilidad civil continúa todavía ligada al p roc eso penal y

condicionada a que en e l mismo se dicte sentencia para poder exigirse desp ués

ante los tribunales civiles correspondientes: como si aún tuviera e l ·carácter d e

pena pública y, es que en este aspecto existe una fa lta de téc nica en la ley. ya

que si se considera en el supuesto la reparación del daño como respo nso bádod

civi l, no tiene por qué seguir ligada a la declaratoria de delito y responsabilidad,

para poder reclamarse a nt e la jurisdicción civil, c omo exige el artículo 539 del

Código Federal de Proc ed imientos Penales. artículo 416 del Código Penal del

Estado de México. Ello por tratarse de una responsabilidad civil objetiva en la que

sup letoriamente deben aplicarse los dispositivos del Derecho priva do .

Con mejor lógica. aún . cuando también deficiente. el Código de

Procedimientos Penales para el Estado de México expresamente dete rmina en el

a rtíc ulo 41 9, q ue en el c aso de hall arse prófugo el inculpado se suspende la

tramitación del incidente de reparación del daño; pero dejando en \ibe rtcd al

interesado para ejercitar sus derechos en la vía civil que corresponda. Sin

embargo. no prevé el supuesto de suspensión del procedimiento por muerte del

delincuente. o cuando se enferma mentalmente durante el proceso. lo que

conocemos como sobreseimiento; casos en los que se encontraria el interesado

impedido de continuar el procedimiento ante el tribunal civil respectivo. por así

impedirlo el diverso artículo 416. que exige que el mismo se promueva a nte el

tribunal que conozca de la materia penal; pudiendo seguirse ante los tribunales

civiles sólo cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso y, no haya

sido intentada antes dicha acción.
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Cabe agregar que cuando la reparación del daño se exige a terceras

personas y la ley expresamente la considera como responsabifldad civil ya no

puede por lógic a consecuencia ser considerada como pena p úb lica. ni tener por

qué estar sujeta al procedimiento penal, puesto que en tales casos nuestra ley

señala presunciones jure et de jure de responsabilida d adjetiva. pudiendo

entonces directamente reclamarse ésta ante los tribunales c iviles. ya se deriven

de un defito penal o civil, pero sin tener que sufrir las consecuencias d e un

procedimiento penal que no resuelve con suficiente claridad todas ícs hip ótesis

que se presentan, teniendo que probarse en dicha jurisdicción civil, obviamente,

la relación causada entre el hecho y el daño producido, además de lo outorío,

En lo tocante a la diversa facultad de la ley procesal que concede el

aseg ura miento de bienes que garantizan la reparación del daño, decíamos que

tales disposiciones son obsoletas y carecen de efectividad por razones de q ue

como c onsec uenci a de no tener base el juez para fa condena de fa reparació n

del daño, no puede por ende decretar esa medida, sobre todo en los casos de

muerte por conducción culpable de vehícu los, con todo y q ue tiene que

aplicarse supfetoriamente fa Ley Federal del Trabajo, para tasar el monto

pecuniario de esa respo nsa bilida d , ocurre lo mismo cuando e l inculpado cae en

Estado de interdicción, o ta mbién cuando el procesado es insolvente

econó mic a mente traduciéndose esto en una legitimación de la ausencia de la

reparación del daño, como es manifiesto en el Estado de México que en la

movorío de los casos son absueltos por estas condiciones, el juez en \0 realidad

nunca lo hace, por ignorancia, pusilanimidad o inercia al procedente. que se hizo

costumbre y casi siempre opta por dictar en tales supuestos absolución de

condena a la reparación del daño, ello en la hipótesis de que el Ministerio Público

lo pida, por que no existe facultad económica coactiva de parte del Estado para

asegurar la reparación del daño a favor del ofendido, y tampoco existe

reglamentación adecuada muy a pesar de la concordancia que prevalece en el

artículo 22 constitucional con Jos artículos 37 del Código Penal Federal así como

.d e lo artículos 28 y 35 del Código de Procedimientos Penales.
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Otro motivo por el cual no se ejercita la acción reparadora, se d eb e o que

está ligada a la excitativa del Ministerio Público, es decir, cuand o el tribunal

correspondiente dicta sentencia absolutoria y el Ministerio Público no apela la

misma, por falta de interés jurídico y no obstante esto, tampoco interpone juicio

de amparo.

También esto no se observará cuando el M inisterio Púb lico se desiste d e la

acción penal intenta d a o , cuando no formule conclusiones no a c usa torias. ya

que con e llo evidentemente está inva d iend o la esfera de la octívidcd de la

potestad judicial, únicamente le capacita para determinar la procedencia o

improcedencia dada la categoría de sereno juzg a d or, de supremo rector d e l

proceso que tiene el juez, ocasionando esto un desequilib rio de la división d e

poderes y, al mismo tiempo se atenta contra los intereses patrimoniales o morales

del ofendido.

En nuestro medio, se ha visto cómo el Ministerio Público ha abandonado en

infinidad de veces la acción de reparación, por inc ap a cid a d m aterial de

desempeñar una función superior a sus fuerzas y por la falta del ing ente interés ya

apuntado, que es motor d e la mecánica jurídica social. Es frecuente ver en los

procesos que el Ministerio Públic o no reúne la p rueb as tendientes a log m r la

re p aración del daño, sin lleg ar a la c ondena judicial, q uedando este írnportonte

capítulo sin efectos pecuniarios para el ofendido, porque e l juez tiene que

absolver la reparación del daño, y así ya no se puede ir a la acción dvil en formo

alguna, pues la absolución sobre la reparación del daño se c o nvi erte en c osa

juzgada.

Como excepción a los inconvenientes que hemos onoñzodo en los

dispositivos legales relativos a la reparación del daño debemos decir. q ue cuando

el delincuente pretende gozar de los beneficios de la condena condicional,

mismos que se encuentran estatuidos en el artículo 90 fracción m. inciso " e" del

Código Penal Federal, ésta puede repararse el daño causado, exhibiendo

caución suficiente o se ejecutarán las medidas que a juicio del juez o tnbunal
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sean bastantes para asegurar que se cumpfirá en el plazo que se le fije está

obligación.

El fundamento de esta institución es evitar la ejecución de la pena carente

o insufici ente de objeto, siempre y cuando se satisfaga uno de los requisitos para

otorgarla como es la reparación del daño causado en la comisión de un d ento, a

fin de que sea liberado por una cantidad que fija rá el juez.

En el Código de Procedimientos Penales para el Estado de M éxico. se

establece que el ofendido, la víctima y el inculpado, podrán tener acceso a las

diligencias de averiguación previa y no sólo el defensor del inc ulpa do. Así mismo

se prevé el aseguramiento de objetos relacionados con el d elito para efecto de

garantizar la reparación del daño o para resolver sobre su decomiso. Se a utoriza

la enajenación en subasta pública de los objetos y valores que se encuentren a

disposición del Ministerio Público o de fas autoridades judiciales. siempre que no

hayan sido reclamados o recogidos por quienes tengan derecho a ello. en un

lapso no mayor de seis meses a partir de que queden a disposición de la

autoridad. aplicándose el producto de la venta a quienes tengan derecho a

cubrirla o al mejoramiento de la procuración y administración de justicia. c uando

los notific ados legalmente q uienes tenga n derec ho a recibirto no se presenten a

recogerto dentro d e los tres meses siguientes a la fec ha de la notificadón. Siend o

más específicos tenemos:

En el artículo 162. se establece que en todo proceso penal. la víctima o el

ofendido por algún delito, tendrá derecho a:

L Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos q ue en su favor

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo

del procedimiento penal;

/l. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se fe reciban todos to s datos o

elementos de prueba con los q ue cuente. tanto en la averiguación previa
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como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias

correspondientes;

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el d esahogo de

la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

1/1. Recibir. desde la comisión del delito. a tención médica y psico lógic a de

urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea proced ente. el

Ministerio Público estará obligado a solicitar la rep ara ción de l daño y el

juzgador no podrá absolver al sentenciado de d icha reparación si ha

emitido una sentencia condenatoria;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. no estarán

obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delito s de

violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo declaraciones en

las condiciones que establezca la ley; y

VI. Solicitar la medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y

a uxilio .

Ahora bien. la realidad es que en contadas ocasiones la víctima u

ofendido de un delito recibe asesoría juridica. siendo esto hasta el mom ento en

que se acerca al Agente que si bien tiene tiempo y paciencia lo a tiende

dilucidando todas sus dudas y asesorándolo acerca del desarrollo del proceso

penal; por cuanto hace a la coadyuvancia con el Ministerio Público.
necesariamente debemos partir de la base de que el ofendido o víctima debe

acercarse al Agente del Ministerio Público que corresponda y proporcionarle a

este todas las pruebas que tenga para acreditar el cuerpo del deñto o la

p rob ab le responsabilidad penal. más aún para comprobar gastos médicos para

el caso d e d el itos que a fecten la integridad física o psíquica de las persones:



respecto a que la víctima debe recibir, desde la comisión del deñto, atención

médica y psicológica de urgencia es poco factible, a no ser que se trate de

aquellos delitos de sangre en los que está en juego la vida. ya que en caso

contraño diffcilmente se canalizan a instituciones que les proporcionen la atención

psicológica de urgencia como lo establece el precepto legal que se comenta;

más aún por cuanto hace a la reparación del daño en muchas ocasiones hemos

observado que aún y cuando el juez dicta una sentencia condenatoña absuelve

al sentenciado del pago de la reparación del daño, siendo su sentencia contraria

a este precepto ya que establece que no se podrá absolver a l sentenciado de

dicha reparación si se ha emitido una sentencia condenctorio. pero el argumento

del juzgador es que no se acreditó en auto la procedencia y monto de dicha

reparación aún y cuando es evidente que sí se ocasionó un daño y éste sea

objetivamente reparable; respecto a las medidas y providencias que prevea la

ley para su seguridad y auxilio, podemos decir que es letra muerta ya que no

tiene aplicabilidad en la práctica, es decir, nadie solicita alguna medida o

providencia para la víctima del delito sino que es dejada al abandono y a su

suerte teniendo que recuperarse la víctima de un delito. por sí mismo o por el

apoyo que le brinde su familia y en raras ocasiones alguna institución pública o

asistencia social.

Cabe comentar que el ofendido o su representante. cuya personalidad

haya sido reconocida en términos del Código de Procedimientos Penales vigente

en el Estado de México podrá apelar únicamente respecto a los autos y las

sentencias que afecten de manera estrecha e inseparable su derecho para

reclamar la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la

comisión de un delito.

Para que el inculpado pueda obtener su libertad provisional bajo caución,

es menester. de acuerdo al artículo 319, frac ción 1, del Código en comento que

garantice el monto estimado a la reparación del daño y tratándose de delitos

que afecten la vida o la integridad corporal. se observarán las disposiciones

establecidas en el Código Penal.

173



También se prevé el incid ente civil de reparación del daño. mismo que en

términos generales se refiere a la acción para exigir la reparación d el daño a

personas distintas del inculpado, que puede ejercitarse por quien tenga derecho

a ello, ante el órgano jurisdiccional penal, mientras dure el proceso. Concluido

este deberá intenta rse en Jo vía civil correspondiente. Esta acción. se tramitará y

decidirá conforme a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles sob re

incidentes. Si el incidente llega al Estado de resolución ante de q ue concluyo la

instrucción. se suspenderá hasta que el proceso se declare visto pora dictar

sentencio, ésto se pronunciará resolviendo sobre Jo acción p enal y sobre lo

reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado. En el caso de

hallarse prófugo el inculpado, se suspenderá la tramitación del incidente. si se

hubiere iniciado, dejando a salvo los derechos del interesa do para que los

eje rcite en la vía civil. En caso de que no seo entregado a la víctima o al ofendido

por acuerdo previo. Las providencias precautorias que pudiere intentar quien

tenga derecho a la reparación del daño se regirán por lo que disponga el Código

de Procedimientos Civiles, sin periuiclo de las facultades que las leyes c oncedan

al fisco para asegurar su interés. (artículos del 394 al 398 del Código de

Procedimientos Penales para el Estado de México) .

Se cuenta también con las medidas provisiona les para la restitución al

ofendid o en el goc e de sus derechos, las cuales también han sido comentadas

con anterioridad. Finalmente podemos decir que la reparación del daño se hará

efectiva a instancia del beneficiario o de su causahabiente. Para el pago de la

reparación del daño se le dará al sentenciado un término de cinco días para que

la cubra, si no lo hace y existe depósito, el órgano jurisdiccional ordenará se

entregue al beneficiario o a su causahabiente sin más trámite. Cuando no exista o

sea insuficiente la garantía se hará efectiva aplicando la vio de apremio

señalada en el Código de procedimientos Civiles .
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16.6. LAREPARACiÓN DEL DAÑO EN El DERECHO PENITENCIARIO

El Derecho penitenciario, o más bien llamado Ejecutivo Penal por Rodñguez

Manzanera, no únicamente se ocupa de la pena de reclusión, se ocupo del

régimen al que deben de estar sujetos los reos en la etapa de ejecución de Jo

pena.

la positividad de este Derecho en las instituciones, deviene de las normas

vigentes que al efecto rigen con la promulgación de la ley que establece las

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el

Diaño Oficial de la Federación, en fecha 19 mayo de 1971, reglamentado el 18 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un indiscutible avance de nuestro Derecho penitenciario significa sin lugar

a duda la promulgación de esta ley con vigencia en el Distrito FederaL así como

en los reclusorios dependientes de la federación, toda vez que con crite rio

netamente científico tiende a organizar el sistema penitenciario sobre la base del

trabajo y la educación como medios de readaptación social del delincuente.

Con base principalmente en la remisión parcial de la pena, en el tratamiento del

personal, en la libertad preliberacional y en lo asistencia a liberados.

El trabajo en la prisión acorde con los presupuestos de dicha ley, tiene un

doble cometido; por una parte la de satisfacer, el requisito legal para obtener la

libertad por remisión de la pena y por otra, una vía de reducción social y

readaptación del delincuente. Condición ésta última para otorgar la remisión

penal; por lo que constituye el trabajo una fase educativa. Y es que en nuestro

sentir, la educación es la que da la pauta para esa redención social del

delincuente.

Sin embargo, es en este renglón del trabajo penitenciario. considerado

como principal objetivo en la pena de la reincorporación social del recluso. en el

que apenas encuentra regulación el derecho del ofendido en lo que respecta a
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la reparación del daño; y así en el artículo 10 de dicha Ley de Nonnes de Mínimas

apenas se soslaya su importancia al darle un tratamiento de manera por demás

equitativa al ofendido, siguiendo los lineamientos del artículo 82 del Código Penal

del Distrito Federal, al asignarle el 30% de su producto en lugar de aumentarle el

30% que igualmente se asigna al fondo de ahorros del delincuente. Y en lugar

también de condicionar tal y como acontece con la libertad preparatoria. la

concesión de la libertad preliberacional y la remisión, al necesario pago de la

reparación del daño, para así de esta manera no dejar en el desamparo a las

víctimas del delito.

En el Estado de México, el Código Penal en vigor, nada refiere al respecto;

es la ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de libertad la que regula

en su artículo 14 que en todos los establecimientos penitenciarios se implantará un

régimen de readaptación basado en la individualización del tratamiento y. en el

estudio y trabajo obligatorio. Sin embargo, en cuanto a la reparación del daño le

es ajeno al estudio que nos ocupa.

La legislatura del Estado de México. en el periodo constitucional del Líe,

Juan Femández Abarrán decretó la ley sobre Auxilio a la Víctima del Deuto. con

el objeto de brindar la más amplia ayuda a quien hubiese sufrido daño material

como consecuencia de un delito. sin perjuicio de lo previsto acerca de la

reparación del daño en el código penal y en el Código de Procedimientos

penales. La citada ley con el objeto de canalizar los fines para la cual fue creada

se basa en un fondo de ahorros integrada, con las siguientes percepciones:

t-La cantidad que el Estado recave por concepto de multas impuestos

como penapor las autoridades judiciales..

II.-La cantidad que el Estado recave por concepto de caudones que se

hagan efectivas en los casos de incumplimiento de obligaciones inherentes

a la libertad provisional bajo caución ,la suspensión condicional de la
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condena y la libertad condicional. según lo previsto por las leyes

respectivas.

lll.-La cantidad que por concepto de reparación del daño deban cubrir los

reos sentenciados a tal .pena por los tribunales del Estado cuando el

particular beneficiado se abstenga en tiempo. de d icha reparación o

renuncie a eüa. cuando la misma se deba al Estado en calidad d e

perjudicado.

N .-El S% de la utilidad líquida anual de tod as las industria s selVfdos y d emás

actividades lucrativas existentes en los reclusorios estatales; y.

V.-Las aportaciones que para este fin haga el propio Estado y los

particulares.

Es ne cesario que se reforme la Ley del Sistema Penitenciario y que los

Centros de Reclusión cumplan con la Ley que establecen las Norm as Mínimas

sobre Readaptación Social de Sentenciados y con las Normas de Nacio nes

Unidas en la materia.

Los c entros de reclusión deben estar sujetos al escrutinio de las

organizaciones civiles, con el objetivo de impedir los abusos que sufren los reclusos

por parte de las autoridades penitenciarias. Frente a los deficientes salarlos, la

escasa y poco profesional capacitación que recibe el personal de los reclusorios

fomenta las prácticas corruptas.

Los médicos asignados a la protección, atención y trato de persones

privadas de libertad deben ser empleados con independencia de la institución

en que ejerzan su práctica; deben ser formados en las normas internacionales

pertinentes, incluidos los principios de ética médica aplicable a Jo función del

personol de salud, especialmente los médicos, en la protección de las personas

presas y detenidos contra la tortura y otros tratos o penas crueles. inhuma nos o
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degradantes . Deben tener derecho a un nivel de remuneración y c o ndiciones d e

trabajo acordes con su función de profesionales respetados.

la justicia en México debe respond er a la necesidad de fortalecer la

seguridad ciudadana, restituyéndole a la víctima de la m ejor m anera posib le sus

derechos. En este sentido se debe: legislar el derecho de las víctimas a la

reparación del daño yola indemnización por daños materiales y moral es. con

base en el reconocimiento formal de la responsabilidad del Estado cuand o

alguno de sus agentes cometa violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, la justicia entendida como restitución y no como castigo,

debe considerar que la prisión es el lugar donde al que delinque se le debe

restituir su dig nid ad, para lo cual se les debe tra ta r c on dignidad. Para ello, se

deberán contemplar los siguientes elementos:

Restablecer la inmedia tez de la garantía de libertad coucíono l, e limina ndo

todo c riterio d iscrecional para su otorgamiento, de manera pa rticular el c oncepto

de "peligrosidad social". Homologar la edad penal en todos los Estados p ara fijana

en 18 años. de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Elim inar la

c lasific a ción de p elig rosidad en los penales porq ue prejuzga a la persona y

constituye un acto d e disc riminaci ón. Reformar la Ley de Normas Mínimas en

mateña de delitos federales para ampliar el beneficio de prelíberoci ón, Promover

la conmutación de penas a partir de criterios claros que garantice la igual d a d de

oportunidad a todos los presos. Garantizar plenamente las separación de

procesados y sentenciados, de hombres y de mujeres.
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CAPíTULO TERCERO

SUJETOS EN LA REPARACiÓN DEL DAÑO

SUMARIO. 1. Sujetos que tienen derecho a la reparación del daño. 2. Víctimas del

delito. 3. Víctimas de daño. 4. La Victimología. 4.1.0bjeto de la Victimología. 4.2

Fines de la Victimología. 5. La Psicología Victimológica. 6. la Sociología

Victimológica. 7. El ofendido en la doctrina. 8. El ofendido en la Criminología. 9. El

ofendido o víctima del delito en el Derecho Procesal Civil. 10. El sujeto pasivo del

delito. 11. Sujetos obligados a la reparación del daño. 12. Teorío subjetiva de la

responsabílídad.13. La teorío objetiva de la responsabilidad. 14. Teorío de la

coexistencia de lo responsabilidad.

1.SUJETOS QUE TIENEN DERECHO A LA REPARACiÓN DEL DAÑO

Como es bien sabido, el origen del Derecho penal se baso en la venganza

privado de lo víctima o de su familia, tal como la conocemos y como lo hemos

analizado, surge la figura de la víctima del delito; la venganza y lo prestación

negociada debían de compensar lo que ella había sufrido individualmente y

como parte de la familia a la que pertenecía, por consiguiente la víctima

constituye el centro de interés cuando empieza el desarrollo del Derecho y del

procedimiento penal.

Por otra parte, no hay que olvidar que el desarrollo de la noción de bien

juñdico contñbuye a que no se tome en consideración la violación que lo víctima

había sufrido, sino que era fundamental la violación al bien juñdico de carácter

más bien abstracto que había sido violado por el acto delictuoso, sin embargo y

pese al olvido en que se tuvo a la víctima del delito, su redescubrimiento se

efectúa en la Criminología, que tradicionalmente centraba su interés en la

persono del delincuente, pero empezó a ocuparse nuevamente de lo víctima.

"En el año de 1988 se celebra en Jerusalén el Sexto Symposium

Internacional sobre Victimo/ogía, organizado por la Socie1y of VlCtimology
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(Sociedad de la Victimologia) fundada en el año de 1979 en Münsterl lo

Que demuestra el interés que existe actualmente en el mundo por la

víctima. La Victimología se entiende ahora -por lo menos por los

víctimólogos- no sólo como parte de 10 criminología, sino como una ciencia

autónoma relativa a todos los aspectos penales, procesales y

criminológicos referentes a la víctima." 189

Habiendo precisado la importancia que adquiere la víctima del delito a

nivel mundial, debemos destacar que una de las inquietudes que se presenta en

la persona que se involucra por cualquier motivo en un hecho deliduoso es, el

pago de la reparación del daño. Esa inquietud es considerada por los legisladores

y la plasmaron dentro de nuestra Constitución Federal al consagrar el pago de la

reparación del daño como un derecho que tiene la víctima u ofendido dentro del

proceso penal, pero cabe señalar que ese derecho también lo contempla el

Código Penal Federal en su artículo 30 bis estableciendo al efecto que tienen

derecho a la reparación del daño en el siguiente orden:

10. El ofendido.

T. En caso del fallecimiento del ofendido el cónyuge supérstite o el

concubinaño o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los

demás descendientes y ascendientes que dependieran económicamente de él

al momento del fallecimiento.

Es curioso que el legislador, en el artículo precedente referente a lo que

comprende la reparación del daño, aluda a la víctima del defito, sin embargo, al

momento de especificar quiénes tienen derecho a esa reparación omite la

palabra "víctima" y la sustituye por la de "ofendido" como si fuesen sinónimos lo

que consideramos inapropiado, ya que no siempre los ofendidos de un deñto son

víctimas directas del mismo. Aunado a que establece que para el coso de que el

ofendido haya fallecido, sus beneficiaños serían el cónyuge supérstite, el

189 Kaiser. Güníer, Trotado de Criminología, Anólisiscrítico y detallado. Edil. Heidelberg. Alema:nkl.
traducido por Bias Gutiérrez S. 1975. p. 465.
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concubino o concubinaño y los hijos menores de edad. es decir. para el caso de

aquella pareja sentimental a la que no puede otorgársele la denominación de

concubina o concubinaño y a los hijos de dieciocho años o más que aún se

encuentra estudiando no pueden entrar en este rubro, pero sí en el siguiente en el

que se especifican a demás ascendientes o descendientes, o bien personas que

dependieran económicamente de él (circunstancia que habrá de probarse y

demostrarse ante el juez para poder reclamar la reparación. y que el Código

Penal Federal no especifica la forma en que habrá de llevarse o cabo esta

circunstancia); más aún y en un caso extremo, que si bien es difícil de suscitarse

más no imposible. el legislador no previó o especificó que pasaña en aquelios

cosas en los que no exista ninguna de las personas que se encuentran en los

supuestos del arlículo 30 bis del Código Penal Federal, es decir, ¿Qué sucede en

esos casos con la reparación del daño?, ¿Acaso debe exonerarse de dicho pago

el sentenciado?, lo correcto sería que se agregara un rubro en el que se piense

en la víctima del delito, en otras palabras. que dicha reparación se hiciera

efectiva a favor del Estado a través de aquellas instituciones encargadas de la

asistencia a las víctimas del delito.

Por su parle. el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 45

establece que quienes tienen derecho a la reparación del daño son

precisamente la víctima y el ofendido y a falta de éstos. sus dependientes

económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el

derecho sucesorio y demás disposiciones apUcables, sin embargo. tampoco se

pensó en las instituciones encargadas de la asistencia de las víctimas del delito en

que determinado momento bien pudieren ser beneficiarias de esa reparación del

daño.

Ahora bien y atendiendo al tema de investigación que nos ocupa, "la

reparación del daño a la víctima u ofendido en el Estado de México y

delimitando nuestro tema de investigación a nivel territorial. precisamente en el

Estado de México. el orden de preferencia de los sujetos que tienen derecho a la
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reparación del daño, según lo estipula el artículo 32 del Código Penal vigente en

dicha entidad federativa es:

,. La víctima;

1/. El ofendido;

11/. Las personas que dependieran económicamente de él;

N. Susdescendientes, cónyuge o concubina;

V. Susdescendientes;

VI. Susherederos; y

VII. El Estado a través de /0 institución encargada de la asistencia de las

víctimas del delito.

En base a lo anterior, tenemos que si la víctima resiente directamente el

daño, y más aún actúa como sujeto pasivo del delito es evidente que a ella se le

tendrá que resarcir directamente por el daño sufrido: ahora bien, si lo víctima es

quien sufre directamente el daño pero no se le puede hacer pago de la

reparación del daño, por no ser esto posible (por ejemplo en el coso de homicidio

la víctima es quien pierde la vida) éste se le hará a los ofendidos por el mismo

{familiares} que son los que resienten el daño dada la trascendencia de los bienes

jurídicos de tutela, sin embargo, surge aquí un cuestionamienfo: ¿Porqué el

legislador no especificó en un solo rubro a los ofendidos, que a su vez son los

personas que en su caso pueden depender económicamente de él o bien sus

descendientes, cónyuge, concubina, sus ascendentes o herederos?

Consideramos que no solamente los familiares más cercanos pueden depender

económicamente de la víctima del delito, sino que pudiera ser un amigo. un

pariente consanguíneo pero hasta en cuarto o quinto grado, un pariente por

afinidad, un amigo, una pareja sentimental con la cual no lo una ningún vínculo

legal, etcétera, es decir, el legislador dejó abierto una gama de posibilidades.

Ahora bien, cuando la víctima carece de descendientes, cónyuge o concubina.

el legislador pensó en que la reparación del daño se haga efectiva a favor de sus

ascendientes o bien sus posibles herederos, siguiendo con la gamo de opciones

para reclamar ese pago a la reparación del daño y más aún para el caso de que
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no exista ninguna de las opciones señaladas con antelación, el sentenciada no es

absuelto de dicho pago ya que se pensó en el Esfado a través de la ins1í1ución

encargada de la asistencia de las víctimas del delito.

2. VíCTIMAS DEL DELITO

Comenzaremos a decir que la víctima del delito es un ente sin el cual no

podrá existir el delincuente, puesto que sin la "pareja penal" no habrá una

conducta típica, culpable y punible.

Acompaña a la historia general del derecho de las penas las historia de

cada uno de los casos en que la víctima y su victimario intervinieron en la

trasgresión del Derecho, provocando con ello el lógico resultado de la

concepción de la norma que debía regular en especial caso el hecho delictivo.

Encontramos que la evolución de las ideas penales ha sido siempre

identificada con el autor del delito, olvidándose muchas veces de su protagonista

pasivo "la víctima", defecto del pensamiento intelectual de gravísimos

consecuencias para la aplicación de la pena en un caso concreto. Ahora bien,

atendiendo a las etapas del derecho del crimen o de penar, haremos mención

en forma genérica de los antecedentes en México acerca de los víctimas del

delito.

Previa la reforma constitucional de 1993, en el Estado de México

encontramos el primer antecedentes legislativo en 1969 que protege los derechos

de la víctima bajo la denominación de Ley sobre Auxilio a la Víctima del Deñto y,

el objetivo de esa ley fue equilibrar los derechos que obtendrán los internos a

partir de la reforma penitenciaria. El penalista Sergio Garcia Ramirez colaboró en

la elaboración de la mencionada ley, al igual que en la reforma penitenciaria. En

dicha ley se establece la obligación que tíene el Ejecutivo de brindar ayuda a

quienes se encuentren en difícil situación económica y hayan sufrido daños

materiales resultantes de un delito de la competencia de la autoridad judicial

estatal.
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Del contenido de esta ley y de las penas mínimas que favorecen a los

internos, se deduce que además resulta ser un complemento de otra a que hizo

.reterencío en el Estado de México, hace muchos años a los primeros pasos

tendientes a reconocer los derechos humanos de los protagonistas del delito y al

efecto restitutorio del Derecho Penal. El auxilio a la víctima considera la ley de

mérito debe ser inmediato y oportuno, sin esperar los resultados del juicio,

constituyéndose para ello un fondo especifico.

Por otra parte, y de acuerdo al orden de preferencia señalado con

antelación, la víctima del delito es a quien se considera de vital importancia para

los efectos de la reparación del daño causado, sin embargo, tanto la víc tima

como el ofendido por el delito son los grandes olvidados en el proceso penal y es

importante señalar que al reformarse el artículo 20 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, se consignan por primera vez las garantías de la

víctima o del ofendido y, es así como el artículo 20, en su apartado B establece:

•
Artículo 20: En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el

ofendido, tendrán las siguientes garantías:

B. De la víctima o del ofendido:

l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos Que en su favor

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desorrollo

del procedimiento penal;

11. Coadyuvar con el Ministerio Público o que se le reciban todos Jos datos o

elementos de pruebo con los Que cuente tanto en la averiguación previa

como en el proceso, y o que se desahoguen las d iligencias

correspondientes;

Cuando el Ministerio Público considere Que no es necesario el desahogo

de la diligencio~ deberá fundar y motivar su negativa;
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111. Recibir desde la comisión del delito atención médico y psicológico de

urgencia;

N. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente. el

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha

emitido una sentencia condenatoria.

La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia

de reparación de daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. no estarán

obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de 105 dento5 de

violación o secuestro.

En estos casos, se llevarán a cabo las declaraciones en las condiciones que

establezca la ley; y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad

y auxilio.

Por su parte, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de

México consigna de igual forma dichas garantías en su artículo 162 que a la letra

dice

Artículo 162. En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún

delito tendrá derecho a:

l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor

establece la Constitución y, cando lo solicite, ser informado del desarrollo

del procedimiento penal;
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1,. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o

elementos de prueba con los que cuente, tanto en lo averiguación previa

como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias

correspondientes;

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de

la dingencia, deberá fundar y motivar su negativa;

111. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológico de

urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los cosos en que seo procedente, el

Ministerio Público estará obligado o solicitar la reparación del doño y el

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicho reparación si ha

emitído uno sentencia condenatorio;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán

obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de

violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo declaraciones en

kJs condiciones que establezca la ley; y

VI. Solicitar la medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y

auxilio.

De lo anterior, si bien por un lado se desprenden ciertas garantías

consignadas en su favor, también se advierte que se habla de dos tipos de

personas como aquellas que resienten el daño después de la comisión de un

delito y son precisamente la víctima u ofendido, para lo cual cabe señalar la

diferencia entre uno y otro, ya que las denominaciones de sujeto pasivo, ofendido

y víctima del delito pudieran considerarse como sinónimos, sin embargo, cada

una de ellos tiene una connotación más extensa porque no solo comprende al

agraviado sino también a otras personas, ya que con motivo de la perpetración
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de delitos, si bien, se causa daño al sujeto pasivo es factible que también se

produzcan lesiones de cualquier índole a otras personas, por lo que '0 ley debe

protegerlas. por ello se hace necesario hacer una distinción:

El concepto de víctima es problemático. Se discute quién puede ser

víctima, si esta condición es de la persona física o no. Discrepan los diversos

autores también en el momento de denmitar los agentes de la vidimizadón o

casos de ésta, si se es víctima sólo de los delitos o actos criminales o en su caso de

otros males, accidentes o sucesos de la más variada naturaleza. Ni siquiera existe

consenso en la doctrina científica sobre la posibilidad de operar con un concepto

unitario de víctima, pues a juicio de algunos, la realidad criminal lo impedirle.

siendo numerosas la implicaciones criminológicas y polftico-criminoles que se

derivan de las respectivas acepciones del término víctima.

Víctima viene del latín victimae y con ello se designa a la persona o animal

sacrificado o que se destina al sacrificio. Se critica esta concepción en cuanto a

que considera también como víctima a los animales. Tal vez que un animal sólo

podrá ser considerado con tal carácter, en la medida que forme parte del

patrimonio de una persona y en tal caso, sólo estará representado el objeto

material sobre el cual recae un delito. El Diccionario de la Real Academia

Española señala: "Víctima. Persona que padece daño por culpo ajena o por

causa fortuita".190 Consideramos acertada esta definición al incluir el caso fortuito

como causal victimológico, solo que incurre en repetición. ya que este caso

fortuito (material o natural), es también ajeno a la víctima; o si con culpa, quiere

referirse únicamente a personas, deberá incluir también como causales

victimológicos, a los animales y a las cosas y además puede ser también propia,

por un hecho involuntario.

Además, podemos agregar que en la expresión "víctima" se incluye a los

familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima

190 Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Real Academia Española.Ot>. cñ., p. 1421.
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direday las personas-que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la vídima

en peligro o para prevenir fa vicfimización.

Por su parte, Mendefsohn concepúaa la vietímacomo:

"el hecho biológico, psicológico social o mixto, proveniente de fa re lación

antagonista de la pareja penal (infractoc-v{ctima) sancionado por las ley es.

represivas.". 191

Von Henting -nos dice:

"según la' concepción de ' la' vida: es Jo' persona lesionada ob jetivamente

en alguno de sus bienes jurídicos d irectamente profeg.idos y que

experimentan subjetivamente el daño con malestar o dolor. a dorando que

para ser jurídicamente una víctima no es necesario serlo mora lmente". 1n

Luis Jiménez de Asúo, a! referirse a ro víctima expresa:

"...en la acepción má s generalizada, ho y sirve para designar a fa persona

que sucumbe, o la que sufre los consecuencias de un acto, de un hecho o

de un accidente" . •93

Sin embargo. siguiendo el criterio de Von Henfing reconoce que no se

debe limitar el concepto de víctima y -opunto- nos parece improcedente limitar

así la noción de víctima y creemos que tiene más razón Von Henting que tanto

-pu.ede .ser un hombre comoJa comunidad.

Otro concepto de víctima es el siguiente:

191 Mendelsohn. B.Estudio del derecho penot Edit. DoIurn. Buenos Aires. Argentino. 1981, p . 24.
192Vo n Henting. Hans.EldeJito, Edit. Espasa-Calpe.-Modrid. l972.p .544.
193 Jiménez de Asúa. Luis.Ob. cit., p.84.
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"se entiende por víctima a Jo persono física o moral que con motivo o

como consecuencia de la comisión de algún delito sufre algún daño o

perjuicio material o moral, y tenga derecho a la reparación del daño, o a

la asesoría jurídica gratuita, a coadyuvar con el Ministerio Público para

configurar los elementos del tipo penal y probar la responsabilidad de la

reparación del daño que le corresponde, a recibir la ayuda médica

psicológica de urgencia por las instituciones públicas". 194

Por su parte EJías Neuman indica:

"la víctima que interesa es la que sufre el perjuicio. Es para la ViCtimología,

diríase clásica, como el ser humano que padece daño en los bienes

jurídicamente protegidos: vida, salud, propiedad, honor. etcétera, por el

hecho de otro e incluso por accidentes debidos a factores humanos,

mecánicos o naturales, como ocurre en los accidentes de tiobaio", 195

Así mismo desde el punto de vista puramente jurídico, una persona es

victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos dolosos

o meramente culposos.

La connotación más completa acerca de la víctima del delito.. se

encuadra en los artículos 1 y 2 de la Declaración sobre los principios

Fundamentales de Justicia paro las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que

el 29 de noviembre de 1985 proclamó la Organización de las Naciones Unidas,

mismos que establecen:

Arlículo J. Se entenderá por víctimas a Jos personas que individual o

colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los

derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones

194 Anteproyecto académico.1994. Documentos de la Facultad de Derecho de la UAEM. Secretaría
académica. México, p.l
195 Neuman, ErIOS. Vicfimo/ogío. Cárdenas Editor. México, 1985.p. 25.

189



que violen la legislación penal en los Estados miembros, indtri~da la que

proscribe el abuso del poder.

Artículo 2. Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la

presente declaración. independientemente de que se identifIQue,

aprehenda, enjuicie o condene a perpetrador e independientemente de

la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión victima

se incluye además, en su caso, a los familiares o personas o cargo que

tengan relacián inmediata con la víctima directa y las personas que hayan

sufrido daños al intetverúr. para asistir a la víctima en peligro o para prevenir

la victimizacián.

En base a lo anterior podemos generalizar diciendo que víctima del delito

es aquella persona física o colectiva (moral) que sufre daños materiales o morales

a consecuencia de aquéllas conductas u omisiones tipificadas como delitos.

Una vez que ha quedado precisado el concepto de víctima del delito

consideramos necesario establecer la clasificación de las víctimas del defito y al

efecto tenemos que tanto a los delincuentes como a las víctimas del delito se les

ha clasificado conforme a su temperamento. o bien de acuerdo a su carócter o

conducta, de ahí que sea necesario hacer una clasificación de las víctimas ya

que como ha quedado establecido la víctima en ocasiones puede tener cierta

participación en el hecho delictivo y dicha participación debe ser tomada en

consideración por el juzgador pues puede constituir en algún momento alguna

atenuante o agravante de la sanción.

Mendelsohn, nos señala que existe una clasificación de las víctimas. desde
,

el punto de vista represivo proponiendo la siguiente:

"l. Primer Grupo
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a) Víctima Inocente.- No hay provocación ni otra forma de parlicipación

en el delito, más que lo pura víctima, por lo que debe op'lcOTse peno

integral 01 delincuente.

11. Segundo Grupo

o) victlma provocadora,

b) victima imprudencia/,

c) Víctima voluntario,

d) Víctima por ignorancia.

En estos casos, la víctima colabora en mayor o menor grado y, en ocasiones

intencionalmente, por tanto debe disminuir la pena al criminal en el grado en

que la víctima parlicipó en el delito.

11I. Tercer Grupo

o) Lo víctima agresora,

b) Lo víctima simuladora,

c) La víctima imaginaria.

En estos casos, la víctima comete el hecho delictuoso o en éste no existe por

lo que el inculpodo debe ser absuelto". 196

Consideramos más adecuado usar el término "provoca" en lugar de

"comete", como sería, por ejemplo, el caso de la víctima agresora en legitima

defensa.

Hans Van Henting, intenta una clasificación tomando como referencia

factores estadísticos y menciona:

196 Mendelsohn. B. Ob. cit. p. 28.
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"víctimas jóvenes, femeninas, ancianos, deficientes, así como víctimas

deprimidas, adquisitivas, desenfrenadas, libertinas, solitarias y acongojadas,

atormentadas, bloqueadas y luchadoras". 197

Es decir, habla de casos específicos que necesitan comprenderse en un

grupo especial cada uno, toda vez que seña imposible ubicar cada persona

víctima en una relación normativa especial e identificar por definición especial,

sin embargo, su gran logro es el haber despertado al igual que Mendelsohn la

inquietud por las víctimas del delito en una forma especializada, reconociendo

por esto que, existen aún experiencias que el derecho se ha negado a aceptar

en sus teorias complejas que nos aislan rigurosamente en sistemas de ideas

punitivas que parecen modeladas a perpetuidad, sin embargo con lo anterior

notamos que en el Derecho no todo está escrito sino que las ciencias sociales se

encuentran imbuidas de las nuevas teorías que aún se ubican en la fase de

aceptación.

la clasificación de Von Henting podría reducirse a tres categorías como lo

señala Rogelio Vázquez Sónchez, siendo las siguientes:

a) Víctimas dolosas;

b) Víctimas culposas; y

c) Víctimas inocentes.

"En primer término nos encontramos con aquellas hipótesis en Que 10 victima

coopera voluntaria y conscientemente en el delito. Como es el caso de lesiones

consentidas que pudieran darse en problemas, tales como el masoquismo. en el

homicidio cometido en duelo o riña, en el suicidio eutanasia. en algunos tipos de

fraude, etcétera". 198

197 Von Henting. Hans. Ob. cit. p. 545.
198 Vázquez Sánchez. Rogelio. Ob. cit. p.14.
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En estos supuestos, la graduación de la pena que debe imponerse al autor

debe ser obviamente hacia el mínimo que marca la ley, dada la participación

que tuvo la víctima en el evento. Y en lo que respecta a la reparación del daño

esta sena exigible si se toma en cuenta la responsabilidad penal en que incurrió el

autor o provocador.

"En el segundo grupo aparece toda esa serie de delitos imprudenciales

como los cotidianamente nacidos con motivo del tránsito de vehículos en

los que evidentemente también debe existir el fundamento al pago de la

reparación del daño, máxime si se toma en cuenta la culpo concurrente del

autor, que no la habría en caso de un mero accidente por lo sola

imprudencia de la víctima". 199

Cabe mencionar también que en esta clasificación intermedia la

importante vañedad de delitos patñmoniales en los que el ofendido presta cierta

cooperación imprudente al hecho delictivo como es el caso de todas aquellas

apropiaciones indebidas efectuadas de bienes de empresas que no llevan

ningún control y cuya situación contables es irregular y así también el descuido de

la víctima en lo que respecta a sus bienes que deja expuestos a la tentación del

autor.

"En lo que toca al tercer grupo de las víctimas inocentes, resulto evidente su

pleno derecho a la reparación del daño yola gravedad de Jo peno que

habrá de imponerse al autor, tomando en cuenta esa inactividad de Jo

víctima en el hecho delictuoso". 200

Al parecer, más que una clasificación es un sistema de estudio victimat

producto de una necesidad que nace con el mismo proceso delictivo, que nos

obliga o enfrentar el problema como elemento de equidad punitiva, luego

entonces podemos entender que la teorío o ejemplifica a la víctima como el

199 Idem.
200 Ibidem. p. 15.
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vencido, porque deviene del latín "vincere" que significa el que sucumbe a una

acción sobre su persona, sus bienes o sus derechos.

Por su parte, Elías Neuman divide a las vícitmas en: "a) individuales; b}

familiares; e} colectivas y; d} sociales (o de sistema social)". 20 1

Nosotros consideramos que las víctimas del delito son directas e indirectas.

la víctima directa es la persona a la que se le causó la afectación en sus bienes

juñdicos de tutela, con el resultado del delito y estuvo presente en el hecho

participando en el mismo; mientras que la víctima indirecta puede ser que no

haya presenciado el hecho delictivo y fue enterado con posterioridad de su

acontecer, pero el resultado dañoso del delito le ocasiona perjuicios en sus bienes

juñdicos.

De tal suerte que víctima puede ser la persona sobre quien recae la acción

criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias

nocivas de dicha acción; lo cual no debe confundirse con sujeto pasivo del delito

ya que éste es sobre quien recae la conducta delictiva, pero no siempre es quien

se ve afectado en sus bienes jurídicos, por ejemplo, el propietario de un taxi que

contrata a un chofer para que lo maneje y éste es sorprendido por unos

maleantes quienes le roban dicho automotor, la víctima del delito lo seró el

propietario del taxi quien se ve afectado en su patrimonio, en tonto el chofer del

mismo se convierte en el sujeto pasivo del delito, toda vez que sobre él recayó la

conducta delictiva al momento en que lo desapoderan de la unidad. En

conclusión la víctima es quien sufre los efectos del delito como acertadamente lo

sostiene el Doctor Marco Antonio Diaz de León quien expone en su Diccionario de

Derecho Procesal Penal que víctima es:

"la persona que sufre los efectos del delito. Quien padece del daño por

culpa ajena o por caso fortuito". 202

201 Neuman. Elías.Ob. cit.. p. 69.
2112 Ob. cit... p. 2633.
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3. VICTlMAS DE DAÑO

No hay que dejar pasar por desapercibido que el origen etimo1ógico de la

palabra víctima en latín es "víctima", pasando idéntico al castellano,

convirtiéndose en víctima en portugués, siendo en italiano Vlffima y en francés

Victime mientras en inglés es victim. Pero independientemente de su acepción

etimológica, el concepto de víctima ha evolucionado, como ya lo hemos

mencionado desde aquél que podía vengarse libremente hasta el que tenía

como límite el Talión, para llegar a conceptos como sujeto pasivo del delito que

en este momento podemos definirlo como aquélla persona que interviene en la

comisión de un delito como paciente del mismo, en otras palabras, es la persona

sobre la cual recae la conducta penalmente relevante, que no siempre es el

titular del bien jurídico. sin embargo, es sobre quien recae la conducta delictiva

como ya se ha dicho, reiterando nuestro ejemplo: el chofer que es contratado

para manejar un vehículo de servicio público (taxi) y a quien medianfe la

violencia física vto moral desapoderan de dicho vehículo; en fal circunstancia. el

chofer se convierte en sujeto pasivo. ya que en él recayó la conducta

penalmente relevante. en el particular desapoderamiento de la unidad , pero

quien se convierte en víctima directa del delito es el dueño quien si reciente la

afectación en su bien jurídico de tutela (su patrimonio). Por tanto cabe aclarar

que lo víctima del delito puede ser sujeto pasivo del mismo, siempre y cuando él

sea el titular del bien jurídico afectado, todo vez que como se ha explicado, el

sujeto pasivo no siempre ha de ser la víctima del delito porque por circunstancias

diversas fue la persona que participó en el delito de manera pasiva.

precisamente, pero no siempre es el titular del bien jurídico de tutelo.

También se ha considerado a la víctima como la persono sobre quien

recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos. las

consecuencias nocivas de dicha acción.

Atendiendo a esa distinción consideramos oportuno en este momento

señalar que:
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"la víctima del delito por extensión también se ha considerado como: la

persona que se sacrifica voluntariamente (atendiendo a los drcunstancias

del delito); el que sufre la culpa de otro; el que sufre por sus propias faltas;

la persona que se ofrece o expone a un grave riesgo en obsequio de otra;

el que padece un daño por causa fortuita; el que sufre acciones

destructivas o dañosas; persona que es engañada o defraudada; sujeto

pasivo del un ilícito penal; persono que se sacrifico a los intereses o

pasiones de otro; persona que siente o quiere parecer perseguido o

abandonado." 203

Por su parte, Mendelsohn considera que víctima es:

" ...Ia personalidad del individuo o de la colectividad en lo medida en que

está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento

determinado por los factores de origen muy diverso, físico, psíquico,

económico, político o social así como el ambiente natural o técnico." 204

Como puede observarse son múltiples las acepciones del vocablo víctima;

en términos generales podríamos aceptar que víctima es el sujeto que padece

una lesión a uno de sus bienes jurídicos por culpa propia o ajena. Siendo ese

sentido el mayormente aceptado por buena parte de los victimólogos algunos de

los cuales la amplían aún más. Por ejemplo, Van Henting agrega un elemento, al

refeñrse a:

.....10 persona que ha sido lesionada objetivamente en alguno de sus bienes

jurídicos directamente protegidos, y que experimentan subjetivamente el

daño con malestar o dolor'. 205

Stanciu nos señala:

203 Rodríguez Manzanera. Luis. Victimología. Edil. Porrúo. México. 1997.p.56.
Zl4 Mendelsohn. Benjamín. VlCtim%gía y tendencias victimoIógicas. Edit. MUS. Buenos Ares.
Argentina. 1987.p. 58.
205 Von Henfig. Ob cit.. p. 79.
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"Lo víctima es un ser que sufre de manera injusto tos dos rasgos

característicos de la víctima, el sufrimiento y lo injusticia, ackmmdo que lo

injusto no es necesariamente lo ilegal." 206

Desde el punto de vista puramente jurídico, podemos determinar que una

persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por

actos deliberados maliciosamente o imprudentes. En otras palabras. la víctima

sería la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus

bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción.

"La Organización de las Naciones Unidas se preocupó por el problema del

concepto de víctimas, y tanto en el VI Congreso (Caracas 198()J, como en

las reuniones preparatorias del VII Congreso (Milán 1985), se planteó que el

término de víctima puede indicar que la persona ha sufrido uno pérdida,

daño o lesión, seo en su persono propiamente dicho, en su propiedad, en

sus derechos humanos, como resultado de uno conducto." 207

Víctima de un daño. Es la persona ñslco en la que recae un daño

Analmente, podemos decir que la víctima que ha sufrido un delito de daño

en objetos de su pertenencia debe de ser, principalmente preventiva. Sabemos

que un sinnúmero de hechos delictivos muy graves: lesiones, homicidios tentados,

violaciones etcétera se han iniciado a través de comportamientos de destrucción

de objetos, conductas que progresivamente se van agravando. Romper

deliberadamente la cerca de un vecino, dañar intencionalmente el escritorio por

un empleado es el inicio de otros de carácter más violentos. A nivel institucional,

el daño en las cárceles (motines) en las plazas, baños púbficos, monumentos,
,

pueden constituir tanto individual como grupalmente conductas de destrucción,

lesiones u homicidios. La tarea asistencial requiere, en el caso de la víctima

206 Sfanciu. v. Etat victirnal et civilization. ftudes Internacionales de Psychosociologie Criminel1e.
Núm.26-28. 1975.
2(J7 Prott Farchitd. Henry. Diccionario de Sociología Oíminal. Fondo de Culturo EconómiCa. México,
1980. p.3Jl
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individual por el delito de lesiones, la colaboración familiar y el diálogo con el

autor del delito o de su familia, a los fines de lograr un esclarecimiento para evitar

comportamientos de venganza y nuevos delitos, tomando en consideración que

el delito produce un cambio profundo, irreversible, imprevisto que provoca un

sufrimiento que puede afectar todo el cotexto familiar. Este cambio debido a un

comportamiento (delito) requiere ser conocido en sus características por un

terapeuta individual y familiar para comprender a la víctima y asístirla.

El delito escinde historias familiares e individuales. La violencia provoca uno

de los índices más altos de pérdidas humanas, por ello, los estudios criminológicos

plantean interrogantes sobre los motivos de estos comportamíentos. el por qué

del crimen es aún en nuestros días un enigma, no así sus consecuencias y el

sufrimiento individual y familiar.

4. LA VICTIMOLOGíA

Existe una disciplina que se encarga del estudio de la víctima y es

precisamente la Victimología, cuyo objeto de estudio es obviamente la víctima

del delito considerada como una unidad biopsicosocial y paralelamente a los

niveles de interpretación de la Criminología, trotona también el hecho victimal y

la victimafidad y tendrá una finalidad eminentemente práctica, como es la

búsqueda del grado de participación de la víctima en el delito para fines de

graduación de la pena y de la justificación del derecho de la víctima u ofendido

al pago de la reparación del daño.

Resumiendo,

.....Ia Victimología es una disciplina cuyo objeto lo consffluye el estudio

científico de las víctimas del delito. Etimológicamente la palabra

victimología, compuesta por víctima del latín víctima y de la rafz griega

Iogos, estudio-tratado, significa estudio o tratado de la víctima, se refiere a

la persona que sufre o es lesionada en su cuerpo, en su propiedad, por
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ofro. También la palabra víctima significa ser sacrificado a una deidad o

dedicado como ofrenda a un podersobrenatural." 200

Históñcamente, los primeros análisis y estudios de carácter vicfimológico se

centraron en el análisis de la víctima en relación con la comisión del dento, a

partir del binomio Mendelshoniano de la pareja penal: delincuente-vícfima.

La Victimología para Luis Rodríguez Manzanera es:

"como el análisis de los que padecen por una conducta antisocial. se ha

centrado en los estudios sobre los tipos de víctimas, su PQrticiPQción en el

hecho, su mayor o menor voluntariedad, su responsabilidad, la necesidad

de compensación, tratamiento, la relación victimario-víctima." 2)9

También podemos decir que si bien fa Victimología es la cflSciplina que

tiene por objeto de estudio a la víctima de un delito y para ello se auxilia del

análisis de los datos de los hechos ilícitos, la intervención de los testigos y de la

policía, así como de sucesos posteriores por los que pasó la víctima e incluso la

condición de ésta antes, durante y después del delito, para tratar de buscar

soluciones a fin de reducir o eliminar la delincuencia, pero sobre todo hacer que

mediante el pago de la reparación del daño la víctima u ofendido del delito sea

desagraviado o aligerado en su sufrimiento. sin embargo, esta interreladón o

análisis, tiende a confundirse con la Cñminalística; sin embargo, podemos afirmar

que ha sido de vital importancia el estudio de la víctima, siendo esa la razón por

la cual se creó esa ciencia, así como diversas leyes para su salvaguarda, tal es el

caso de la Ley de Auxilio a las Víctimas que en nuestro país es uno de los avances

más notables, desde el 20 de agosto de 1969. El auxilio que presta esta leyes

independiente de la reparación del daño y, consiste en una ayuda en los casos

en que la víctima de un delito carece de recursos propios para subvenir a sus

206 Marchioñ..Hilda. Criminología. La víctima del delito. Edil. Lemer. México. 1988. p.p. 22 Y 23.
2!J9 Rodriguez Manzanera. Luis. Ob. cit.. p. 86.
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necesidades inmediatas, no siéndole posible obtener en forma lícita y adecuada

el auxilio en otra parte.

El departamento de prevención y readaptación social es el encargado de

prestar auxilio, que puede ser de cualquier clase. Se establece un fondo de

reparaciones creado por: 1. la cantidad que el Estado recabe por concepto de

multas impuestas como penas por las autoridades judiciales; 11. la cantidad que el

Estado recabe por concepto de cauciones que se hagan efectivas en Jos cosos

de incumplimiento de las obligaciones inherentes a la libertad provisional bajo

caución, suspensión condicional de la condena y libertad condicional de

acuerdo o lo dispuesto en los leyes respectivas; 111. lo cantidad que por concepto

de reparación del daño deban cubrir los reos sentenciados a tal pena por los

tribunales, cuando el beneficiario se abstenga de reclamar en tiempo dicha

reparación, renuncie a ella o cuando lo mismo se deba 01 Estado en su caridad

de perjudicado; IV. El 5% de la utilidad líquida anual de todos los industrias,

servicios y demás actividades lucrativas existentes en los reclusorios y; V. Las

aportaciones que para este fin hagan el propio Estado y los particulares.

las razones para la creación de esta la ley las encontramos en la

exposición de motivos que entre otras cosas se refiere o que si bien es cierto que

el ingreso de un individuo en prisión ocasiona transtomos de todo tipo, a sus

familiares y dependientes económicos de la víctima del delito. o éstos mismo, en

su caso, sufren graves perjuicios morales y materiales con motivo de kl comisión

del acto delictuoso, del que son totalmente inocentes. Conviene recordar al

respecto que estos daños constituyen uno de los renglones más voluminosos del

denominado costo social del delito. El poder público no podña permanecer

indiferente ante el grave problema que el dento causa a la víctima y a sus

dependientes. Por ello, los ordenamientos respectivos previenen tanto la

reparación del daño como el procedimiento para exigirla. Sin embargo con

suma frecuencia, acontece que Jo víctima requiere auxilio inmediato y que por su

penuria económica o por el abandono en que se encuentra, no puede aguardar

hasta la condena a la reparación del daño, la cual, por otro parte no siempre
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resulta segura. En tal virtud es preciso atender a las necesidades más apremiantes

de las víctimas del delito, sin perjuicio de la reparación del daño que proceda.

Para ello, el Estado debe establecer procedimientos expeditos y canalizar

recursos adecuados, consciente de que, en nuestro medio, la víctima de la

conducta delictuosa es, con abrumadora frecuencia la persona carente de

recursos económicos y en franco desamparo.

Ante tales consideraciones, se presentó la Ley de Auxilio a las Víctimas del

Delito, materia que se confía al Departamento de Prevención y Readaptación

Social. tomando en cuenta que es principalmente por medio de esta

dependencia como el propio Ejecutivo desarrolla su propia Politica Criminal, en

consecuencia esta ley amplía las atribuciones del citado departamento

anteriormente fijada a la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restñctivas de la

Libertad.

El artículo 10 determina que el Departamento de Prevención y

Readaptación Social brindará amplia ayuda a quienes hubiesen sufrido daño

material (no daño moral) como consecuencia de un delito. pero también

puntualiza que esta ayuda se ajustará a las posibilidades y necesidades. que no

sustituirá ni impedirá el funcionamiento de las normas comunes sobre reparación

del daño y que en todo caso habrá de tratarse de delitos Previstos por el Código

Penal y cuyo conocimiento incumbe por ende al Poder Judicial. Especial énfasis

se pone en este precepto de la difícil situación económica de la víctima o de sus

derechohabientes. Para ello se habla de que estos tengan urgente necesidad de

recibir auxilio inmediato y que carezcan de otro medio lícito para allegarse esta

asistencia. Según es pertinente. se establece un trámite de comprobación de los

distintos extremos que legitimen al sujeto para acogerse a los beneficios de la ley.

El artículo 2!' estipula que el auxilio prestado por el Estado por el Estado en

estos casos será de cualquier clase y con ello se requiere abarcar tanto el de

carácter económico que a menudo resulta ser el más útil y apremiante. como el

que reviste otra naturaleza. En este último sentido cabe hablar de orientación de

201



la víctima hacia instituciones públicas o privadas que puedan brindarle eficaz

ayuda en terrenos diversos, como son el médico, el laboral, el educativo, el

asistencial, etcétera. Los organismos público cuyo auxilio se solicite estarán

obligados a prestarlo, siempre dentro de la medida de posibilidades reales.

El artículo 30 alude a la asistencia económica cuyo monto será regulado

prudentemente por el Jefe de Departamento de Prevención y Readaptación

Social. a fin de que sea posible brindarla al mayor número de personas. Para

hacer factible esta ayuda económica se hace preciso crear un fondo de

reparaciones, captando diversos recursos, cuya asignación a este propósito

específico no represente, en modo alguno, sacrificio u obstáculo en las diversas

actividades que el Estado debe de cumplir. Por ello, para la integración del fondo

de reparaciones se ha pensado, de modo casi exclusivo en percepciones

procedentes de una u otra forma, de la propia actividad delictiva o de las

consecuencias que le son inherentes de tal suerte cabría decir que la reparación

se hace precisamente con parte de los ingresos que el Estado obñene como

consecuencia de la lucha que en diversos terrenos sostiene contra el defrto.

Para los efectos anteriores el Fondo de Reparaciones se integra con las

actividades que el Estado recabe por los siguientes conceptos: a) multas

impuestas como pena por las autoridades judiciales. b)cauciones que se hagan

efectivas en los casos previstos por el Código Penal, de Procedimientos Penales y

la ley de Ejecución de Penas, es decir, en supuestos de incumplimiento de

deberes procesales o ejecutivos a cargo de individuos beneficiados con libertad

provisional, con suspensión condicional de la condena o con libertad

condicional. c) cantidades recabadas por concepto de reparación del daño

debido directamente al Estado o absorbido por este en los casos en que en

particular beneficiado se abstenga de reclamar en tiempo la reparación o

renuncia de ella. d) cinco por ciento de la utilidad líquida anual de todas alas

industrias y servicios existentes en los reclusorios.
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De lo anteñor podemos establecer que, la finalidad primordial de esta ley

como su nombre lo indica es el auxilio a los víctimas del delito, esto es, prestar

ayuda, cooperación, socorrer a aquellas personas que se encuentren en

situación precaña y que han sido lesionados objetivamente en alguno de sus

bienes jurídicos de tutela, independientemente de la reparación del daño que

pueda hacérsele de acuerdo a la legislación penal y esto se hará según las

circunstancias del caso con la colaboración de dependencias y organismos

públicos destinados para tal fin y su sustento económico dependerá del monto

de las cauciones que se hagan efectivas en caso de incumplimiento a las

obligaciones impuestas al obtener la libertad provisional bajo caución; la

cantidad que por concepto de reparación del daño deban cubrir los

sentenciados cuando el particular se abstenga de reclamar en tiempo esa

reparación o renuncie a ella y con el 5% de la utilidad líquida anual de las

industrios. servicios y demás actividades lucrativas existentes en los reclusorios.

Así las cosas tenemos que sí se ha pensado en las consecuendas que vive

la víctima de un delito, pero la mejor manera de ayudarla es previniendo que no

se convierta en ella y una persona más en las estadísticas tomando en cuenta

que la seguridad pública es un tema que está en boca de todos dado que los

índices delictivos han rebasado los estándares, por ello surgen estas y otras leyes

que tratan de apaciguar las consecuencias de un ilícito, cuya finalidad es buena

y hasta altruista, sin embargo, lo recomendable es trabajar con todos y cada uno

de los ciudadanos a través de campañas para difundir diferentes mecanismos

autopreventivos, ésto con el objeto de concientizar a las posibles Muros víctimas

de un delito (víctima provocadora), lo cual es responsabilidad de todos, por lo

que la principal pregunta que podemos formulamos es: ¿qué podemos hacer

todos para resolver el problema de la inseguridad? así debemos entender, que la
r

solución al problema no está en las manos de algunas personas únicamente o de

alguna autoridad específica, sino que todos somos responsables de lo que ocurre

a nuestro alrededor y con nosotros mismos.

Por otra parte.
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"en el Primer Simposio de Victimología patrocinado por k1 Sociedad

Internacional de Víctimología, llevado a cabo en Jerusolén en 1973 (cada

tres años se reúnen estos simposios) se definió escuetamente a la

Víctimología como el estudio científico de los víctimas del deMo. Es obvio

que se circunscribió esta definición al ámbito jurídico penal. Por cierto que

la víctima en el ámbito penal puede ser individual o colectivo y el daño

resulta del hecho de la violación de bienes jurídicamente protegidos en la

norma penal: en especial la salud física y mental. pérdida patrimonio/,

ultrajes a 10 libertad sexual y a 10 libertad, dentro de Jos demos

convencionales. Todos los menoscabos. en fin. a que la somete b acción u

omisión del victimario y que redunda en modo insoslayable en su

existencia". 210

A toda esa agresión a los derechos fundamentales habrá que agregar

según la ONU los de su familia, dependientes a quienes sufren al prevenir una

victimización y a las víctimas provenientes del abuso del poder político. Y no

podria dejar de lado. aunque con mirar a un futuro en que resplandezco la

doctñna de los derechos humanos otros tipos de abuso de poder. supranacionat

de corporaciones económicos transnacionales, militar, eclesiástico y técnico

entre otros.

la pñmera postura que asumió la Victimología fue lo de la víctima

individual para luego abarcar la colectiva a fin de investigar qué pope! jugaba en

el delito. 810 demandó la investigación del fenómeno victimal y todo el cúmulo

de interpretaciones que llevan a admitir que, por un lado, el juzgador no puede

dejar a un lodo el proceso de la víctima y, por el otro, la necesidad de uno nueva

actitud garantista de protección y ayuda moral y mateñal a la vidima y aún

quedaria la prevención de su conducta, que es tanto como decir. en el mejor

sentido, la prevención del delito.

210 Neuman. Elias. Elrol de la víctima en los delitos convencionales y no convencklrtO/ia$. Edil
Universidad. Buenos Aires Argentina. J994. p. 23.
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El marco conceptual de la Victimología se ve influido por otro. mucho más

amplio que alude a toda víctima social. Allí ingresa especialmente -uno aparente

mínorio. la pobreza y la marginación social crecen a pasos agigantados al menos

en Loñnoomérico-. circunstancia que necesariamente habrá en el futuro de

evolucionar en el campo gnoselógico de ésta discipfina.

Además esta disciplina joven penetra en el campo de los Derechos

Humanos, por ejemplo, cuando pugna por la ayuda y acompañamiento de la

mujer golpeada o el niño maltratado que tiene un origen en formas de absoluta

discriminación social y humana consentida en el mundo por los más diversos y

recalcitrantes motivos determinados y glosados desde ámbitos metodológicos

positivistas. En realidad la no discriminación con la salud y los derechos en general

en un mundo de cuatro dimensiones, no debeña ser materia de reparación. Pero

si el mundo hubiese evolucionado, las leyes que nos rigen serian mucho más

pocas. Mientras exista la conculcación de los derechos humanos, la vidimología

deberá ser uno de los soportes que atiendan a las víctimas. sean los hechos

delictivos o no y será preciso para no extraviar la realidad, salirse del dogma

victimológico teórico y organizar políticas para la asistencia y el socorro.

De tal modo se liga a la Victimología de hoy, la ratificación de íos derechos

humanos para la no humillación de las personas. por un sistema de justicia que no

tenga en cuenta Jos necesidades de la víctima y las equivocaciones de los

compromisos de compensación legalmente asumidas en sede penot y civil; la

erradicación de los procesos sociales que conducen a la vicfimación; la

prevención de esa victimación y de esas conductas individuales de npo victimal

y. en todo momento. da respuestas sociales válidas a toda vícñrno. redes

armónicas de instituciones e individuos para un mundo mejor que legitime a la

democracia. Pero insistimos, dentro del campo penal está implícito entre muchas

otras razones de estudio, el hecho cotidiano de que la víctima puede constituirse

en el factor desencadenadamente del crimen o. asumir. en ciertas

circunstancias un rol de acompañamiento que integra el delito.
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Existen programas de prevención y atención a las víctimas del delito. más

aún especializados en ciertos campos como son la violencia familiar. en los que la

mayoria de víctimas son mujeres que refieren violencia por su pareja que en

muchas ocasiones inicia en el noviazgo y constituyó el inicio de su vida sexual y en

muchas ocasiones el embarazo no deseado. la salud reproductiva es afectada

por el medo ambiente económico, social. cultural y educacional en el cual las

níñas nacen. se desarrollan hacia la adultez, se casan y toman decisiones

respecto al ejercicio de su sexualidad y reproducción. la violencia contra

menores adopta varias formas: negligencia. maltrato físico y emocional. abuso

sexual, violación, incesto y hasta homicidio.

Ahora bien, existen programas de prevención y atención o las víctimas. El

programo de prevención y atención o lo violencia familiar involucro o los

diferentes sectores, público, social, privado. siendo las Secretaría de Salud el

órgano normativo al cual incumbe implementar en los espacios de atención un

programa que permita la identificación de casos. la orientación y ccnoñzocíón

de los mismos a las instituciones que integran el equipo interinstitucional contra la

violencia familiar, el cual se integra en la actualidad de 33 instituciones de salud.

educación básica y superior, asistencias, DIF. derechos humanos. procuración de

justicia, comunicación, investigación y la sociedad civil.

la Secretaria de Salud coordina este equipo cuya misión es ~a de formar

una red de instituciones que al sumar recursos y esfuerzos permita dar respuesta

satisfactoria y oportuna a las personas que viven situaciones de violencia famifiar.

existe también información para la familia que ha sido desarrollada y dístribuído

por la American Academy of Child and Adolecent Psychiofry (Academia

Americana Psicológica de niños y adolescentes) y, no se requiere permiso escrito

para reproducir las hojas de uso personal o educativo y para comprar la serie de

FFF's puede llamarse a la ACPA Publications Cletk, 0118003337636 ext. 1318.

la ley apunta que maltratar o hacerse irresponsable de los niños son figuras

antijuridicas que están sancionadas en el Código Penal. las personas que
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denuncian tales hechos además de estar cumpliendo con una obligación están

asegurando el porvenir de un ser humano. las denuncias pueden ser anónimas,

por escrito o telefónicamente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la

Fomiño, sistema DIF de los Estado o del Distrito Federal, las denuncias se hacen en

Agencias específicas de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia

del D.f. donde se cuenta con personal especializado, para la asistencia de los

afectados. Se encuentra en la calle de Niños Héroes, número 61, planta baja, de

la Colonia Doctores. También se puede denunciar en el Centro de Asistencia o lo

Violencia IntrafamiJiar ubicado en la calle de Doctor Carmona y ValJe. número 54,

20 piso, Colonia Doctores.

En el Estado de México (ámbito territorial del tema en estudio)

encontramos al "Centro de Atención a los Víctimas del Delito'" que es un

organismo público descentralizado con personalidad jurídico y patñmonio propio,

cuya creación se hizo mediante el decreto 17354 publicado en la Gaceta Oficial,

el 7 de marzo de 1998, sección 11. Su objetivo: Se trata de un organismo

responsable de proporcionar la protección y auxilio a las personas que sean

víctimas del delito, cuando ésta proceda.

Su integración. El Centro de Atención para las Víctimas del Delito estará

constituido por: El consejo de administración; un director general, un director de

operación; un director de administración; cuatro delegados regionales; el

personal profesional técnico y especializado necesario para el cumplimiento de

sus funciones. Elconsejo de administración será el órgano máximo de gobierno.

los funciones del Centro de Atención para las Víctimas del Delito son:

• Proporcionar servicios de asesoría gratuita, asistencia médica de urgencia,

psicológica, psiquiátrica y, en caso de extrema necesidad, ayuda

económica a las víctimas de los ilícitos que se cometan en el terñtoño.
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• Solicitar la colaboración de las dependencias e instituciones. así como la

de los particulares para el debido cumpfimiento de sus objetivos.

• Asesorar a las víctimas del delito tanto en la averiguación previa como en

el proceso y después de concluido éste.

• Baborar y operar los programas generales y especiales de atención y

auxilio a las víctimas del delito.

• Establecer los convenios necesaños con las instituciones púbflcas o

pñvadas.

Existe también "el Centro de Atención al Maltrato IntrafamikJr y Sexual

CAM1S en el que se proporciona ayuda profesional a: Víctimas de violencia

intrafamiliar y sexual; víctimas o a sus familiares a través de psicoterapia

especializada; también ofrece asistencia de trabajo social; talleres de

prevención de la violencia intrafamiJiar y sexual; orientación legal; CU150S y

conferencias entre otros servicios. En los centros de atención 0 1 maltrato

intrafamiliar y sexual se exigen como requisitos los siguientes: únicamente

acudir o llamar al centro CAMIS más cercano; el tiempo promedio de

realización del trámite es de cinco a diez minutos el cual es completamente

gratuito, los horarios de atención es de 9:00 a 18:00 en 105 centros CAMIS de

Toluca. TIalnepantla, Naucalpan, Nezahua/cóyotl y Valle de Chalco

Solidaridad y; de 9:00 a 17:00 horas en los Centro CAMIS de Chima/huacán,

fcafepec, Cuaufitlán (zcalli y Atlacomufco". 211

En términos generales, podemos decir que existen muchas disposiciones al

respecto, sin embargo, las mismas en ocasiones no son claras ni contundentes,

pero sobre todo debemos resaltar su poca aplicación, toda vez que si un juez

condena en una sentencia al pago de la reparación del daño, no toma en

cuenta la Ley de Auxilio a las Víctimas del Defito para tal efecto y no se protege a

21) htfp:Il\NW.edomexico.gobmx.pgjem/CAMIS.htm, Abril 2004.
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futuro a las víctimas infantiles, quienes fácilmente pueden llegar a convertirse en

nuevos delincuentes pese a que mucho se ha hablado de la cultura de

prevención de los delitos, ya que el nivel cultural no necesañamente es el factor

determinante porque como mencionábamos, si al niño que ahora el padre le

enseñó que a golpes se resuelven los problemas, y se oplíco la disciplina por

imitación éste actuará de esa manera errónea; por otro lado, el hadnamiento, la

falta de tiempo para convivir y divertirse, las presiones laborales y las

preocupaciones personales también son factores favorecedores para la

existencia de los delitos y consecuentemente de sus víctimas, cuando en las

calles y en los medios de comunicación vemos tantas agresiones y el ambiente

que nos rodea se vuelve hostil hasta el punto en que la violencía nos parece

natural y los delitos y los problemas que enfrentan sus víctimas se vuelven

cotidianos y comunes.

4.1 OBJETO DE LA VICTIMOlOGíA

la precisión del objeto es fundamental en toda lo peoblernótico

victimológica, y en mucho depende de cómo contemplemos el objeto, si

consideramos a la Victimología como ciencia y si le concedemos a utonomía o

no.

Aún en la actualidad la Victimología ha permanecido desde el oñgen de

las ciencias, en la más obscura de las tinieblas y poco se ha dicho sobre ésta

rama científica no obstante, la trascendental importancia de sus estudios. Como

antecedentes de la Victimología y aunque no han profundizado ene! problema,

sí dan la pauta para el surgimiento de esta ciencia y son: el profesor Mendelsohn

en1946 presenta su "New biopsycho-social horizon vicfimology" y en 1956. escribe
,

su obra "lo vicfimo/ogie", Juan Manuel Mayorca en Venezuela. en 1973. realiza un

"perfil vicfimológico en delitos contra la propiedad"; así mismo en 1973 del 2 al 6

de septiembre se realizó en Jerusalém. Israel. el primer simposyum internacional de

victimología.
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Basta dar una mirada a la serie de volúmenes y tratados que encuentran su

origen en la pluma de Herodoto, hasta las impresiones de Benigno Ditullio o de

Wotf Middendort. sobre todo. lo escrito en materia penal y Criminología. para

poder constatar que en cuanto a delitos se refiere, el Derecho Penal se fJmita a

definiños, analizarlos y establecer tipos punitivos, la Criminología. por su parte. solo

se ha preocupado por analizar al sujeto activo del delito, o sea. al delincuente sus

antecedentes y su conducta. y en esa forma. trota de averiguar Jas causas que lo

motivaron a cometer el delito, como son los factores endógenos y endógenos. sin

. embargo, el sujeto pasivo ha sido relegado o un segundo término por Jos

especialistas de la materia criminal. pues se ha olvidado la importando del

análisis y estudio de a quién se afecta directamente con lo acción del delito (en

cuanto a deñtos se refiere) o sea, no se ha superado la etapa en la que el médico

se preocupaba por el estudio de lo enfermedad mismo. trotando de buscar sus

causas. orígenes y efectos. lo cual le menoscababa atención 01 enfermo. que

después de todo. era el que sufría directamente los efectos; posteriormente se

cambió esta tóctica clósica por el sistema de conocer los enfermedades por

medio de la investigación de su presentación, es decir, ahora se do mayor

importancia al paciente, pensamos que osí como el médico ha seguido esto

costumbre convencido de que no podrá terminar con el mal pero sí podrá

inmunizar al individuo o al menos disminuir las posibilidades de ser afectado por

los enfermedades, igualmente se debe pensar en el derecho y estar conscientes

de que no podemos acabar totalmente con el delito. ni con lo mentaidad del

delincuente, por medio de la readaptación por más moderno y eficaz que esto

seo y dejar de pensar solamente en el sistema añstotélico del conocimiento de las

cosas por sus causas, pues es imposible conocer de una manera matemático las

causas del dento, por depender su existencia de una complejidad abstracta de

factores que varian a su vez de la persona. de la época y de los condiciones que

rodean al de6ncuente.

Debemos pues, al igual que los médicos dar mayor importancia al enfermo

por el delito. o seo, a lo vfctima debemos atraer la atención al sujeto vfctima de

un hecho. pues éste es el afectado directamente y no son sino las consecuencia
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producidas por los daños a la víctima las que van a determinar los efectos

económicos, políticos, sociales, religiosos, morales, familiares, etcétera.

Luis Rodríguez Manzanera sostiene:

"e l objeto de la Victimologia es, en primer lugar, la víctima; en general,

parece no haber opción para este postulado básico. Pero el objeto de

estudio no puede limitarse a la víctima, su personalidad y característica,

debe estudiarse también su conducta aislada y en relación con la

conducta criminal, (si la hay) así como el fenómeno victimal en general, en

su conjunto, como suma de víctimas y victimizaciones con coracteJisticas

independientes de las individualizadas que las conforman".2t2

Ahora bien, consideramos que el objeto de la victimología se divide en dos:

l . Objeto formal. Son los principios en que se apoya dícha cienclo, para

lograr el conocimiento y demostración de sus conclusiones.

2. Objeto material. Son las conclusiones que se demuestran acerca de ella;

éste se subdivide a su vez en objeto directo y objeto indirecto ,

dependiendo en quien recaiga el daño.

Por lo tanto, el objeto material de la Victimología se podrá sintetizar en lo

siguiente: El sujeto que recibe las consecuencias de un acto o hecho. las posibles

causas que influyeron para su presentación con este carácter; consecuencias y

repercusiones de la afectación de la víctima; efectos en la forniDa y en la

sociedad que como perjudicodos material. económica o sentimentalmente, se

consideran también como víctimas.

212 Rodñguez Manzanera. Luis.Ob. cit. p.32.
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Objeto directo. Es el sujeto sobre el cual recae directamente el daño ya

sea de un hecho o un acto. O bien puede ser también el patñmonio de la

víctima, cuando el acto o hecho recayeron sobre dicho peculio.

Objeto indirecto. Puede ser también el individuo o su patrimonio, siendo

uno el objeto indirecto, cuando en el otro recayó el acto o hecho e

indistintamente lo serán también la familia y la sociedad.

El objeto de estudio de la victimología no se circunscribe únicamente al

Derecho Penal, sino por el contrario como ciencia autónoma q ue es abarca

dentro de su objeto a todo tipo de víctimas que puedan existir en cualquier otra

ciencia y demás ramas del saber; por ejemplo, si la Sociología Criminal estudia los

efectos que puede ocasionar el delito dentro de una sociedad, e l p roblema que

se crea por la realización constante y continua de conductas a normales; para

realizar tal estudio se auxilia de la Criminología y tal vez haya acudido a esta

ciencia por error o, por ser la que más se asemeja a sus necesid a des, d ada la

carencia de material, el cual le puede ser aportado por la Vicfimología .

Importa también a la Victimología saber si la persona en cierta manera

influye para convertirse en víctima y si influyó en qué grado lo hizo. Este dato

proporcionado por la Victimología al Derecho Penal, será importante para

determinar agravantes o atenuantes en la imposición de la pena. Puede ser que

existan factores personales en la víctima, que llamen la atención a l delincuente

más que los de cualquier otra persona yesos caracteristicas son muy importantes

para la vicitmología, para llegar a determinar el grado de pefigrosidad y riesgo

que tiene una persona para llegar a convertirse en víctima.

Este tipo de factores personales en la víctima, que se podrian lla mar

incentivos victimológicos varían dependiendo del tipo de delito de que se frote y

del delincuente que lo realiza, tomando en consideración que no podrá existir

igualdad de predilección victimológica en todos los delincuentes, toda vez que

unos preferirán robar a las mujeres, otros a los menores, otros a los que viajan en
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autobús, unos preferirán hacerlo de noche, otros de día, en fin, todo depende del

modus odio (modo de actuar) del delincuente y, claro que tendrá mayor

probabilidad de ser atacado por cada tipo de delincuente aquella persona que

se adecue o se preste conforme a la predilección del sujeto activo de cada

delito.

Sin embargo, no podemos decir que estos factores personales de la víctima

sean generales y determinantes dado que la elección de su presa. por parte del

delincuente, depende de muchos otros factores, tanto internos como externos

por parte de los sujetos que intervienen en el delito; por parte del sujeto pasivo, su

forma de ser, su manera de pensar, en fin, cualquier tipo de provocación

subjetiva u objetiva, que puede influir parcial o determinantemente en el ánimo

del sujeto activo, o bien, pueda ser uno infeliz casualidad por parte del sujeto

activo: factores endógenos, ya sean biológicos o psicológicos. o factores

exógenos, pudiendo ser ecológicos o sociales.

El estudio de la Victimología no se limita al análisis de los posibles incentivos

victimológicos que animan 01 delincuente a realizar una conducta determinada,

ni al del estudio de las consecuencias que se pudieren originar de los daños a la

víctima, sino también con especial interés, se preocupa de las consecuencias

intemas que le pudieran ocasionar al mismo sujeto pasivo, como efecto del daño

que se le ha causado por medio de la acción del deflto. Digámoslo

objetivamente un sujeto que es golpeado brutalmente por un poñcíc que se

encontraba en Estado de ebriedad, por el simple hecho de estar abrazo con una

mujer en un parque público, lo cual no es dento si se hace discretamente, pero sin

embargo, fue atacado en esa forma por el guardián del orden púb'lico que se

encontraba alterado por el alcohol que momentos antes había ingeñdo por el

disgusto que tenía de habérsele obligado a hacer guardia el día de su descanso,

en fin, por un completo Estado de ánimo alterado. La víctima del delito de

lesiones, lo más probables es que le afecte además de los daños físicos, moral y

psíquicamente (dependiendo del carácter de la víctima), la acción delictiva del

policía, tal vez, en adelante les guarde un profundo odio a los policías, siendo
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éste odio, en general contra todos los policías, identificándolos por el unifom1e. lo

cual podró hacerlo extensivo contra todo uniformado; igualmente se le creará

una animadversión en contra de la gente que es bebedora; esto tal vez tenga

una doble consecuencia: una positiva, el que él no vaya a tomar o una negoffvo,

el que odie a los ebrios o trate de eliminarlos.

En resumen la víctima podrá llegar a ver con odio a la autoridad yola

gente dada al vicio, odio que se puede reflejar en una venganza contra este tipo

de personas. venganza que se podrá cristalizar en lo reoüzoctón de otro tipo de

delito. lo cual nos viene o dar como resultado, que el efecto de un de!ito. vino a

ocasionar en su víctima que se convirtiera en un sujeto activo de otro deifo,

elemento que podría tomar en cuenta la Criminología como causal del deir'lto. o

sea, aplicar en el delito la teoría de la concatenación.

4.2 FINES DE LA VICTIMOLOGíA

la Victimología es una ciencia de aplicación práctico; estudia a los sUtetos

víctimas, sus causales y sus efectos. Conociendo sus causas, trata de atacarlas

para darle protección al individuo; al determinar a un individuo propio de ciertos

incentivos victimológicos, trata de prevenirlos, dándole un tratamiento especial. o

recomendándole defensas preventivas. Conociendo sus efectos, sugiere el

tratamiento adecuado que se le debe proporcionar. el resarcímiento del daño

que se le debe dar; otorga el ouxilio necesario o sostenimiento, en su caso que

requieran las víctimas y sugiere las defensas que se deben tomar para evitar una

reincidencia.

Debe existir una forma específica de cooperación entre la organización

cultural y social a fin de evitar que se produzca la criminalización, construyendo la

realidad en tomo de un incídente estrechamente definido en el tiempo y en el

espacio y vinculado a una persona o individuo a quien puede atnbuirse

causalidad y culpabilidad. Este individuo es aislado respecto de este incidente,

de su propio entorno, sus amigos, su familia y todo el sustrato material de su
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mundo. lo propio acontece con la "victírno". la organización cultural de la justicia

criminal separa artificialmente a "perpetradores" y ''víctimas'', creando "individuos

ficticios" y una "ficticia" interacción entre ellos.

la organización cultural de la justicia criminal se enfoca a la "'a djudicación

de culpabifidad" en una jerarquía de gravedad de un número limita do de

sucesos, dentro de la competencia real del sistema, sin tener en cuenta para

nada la escala de valores externa al sistema, con la cual, por tanto, reg ularmente

no coincide. Socialmente, y no ya cultura/mente, Jo víctima es, todo lo más,

tenida en cuenta como un mero "testigo", esto es, como una herramienta al

servicio del procedimiento penal.

Jaime Peris, nos sitúa en un tema que hace unos diez años viene cobrando

importancia: el resarcir el daño causado a la víctima de un delito, bien sea por

parte del Estado, o del delincuente mismo; para el desarrollo del trab ajo ha

recurrido a la actual doctrina italiana.

"La tendencia actual consiste en dejar de lado fa figura del c riminal, q uien

por muchos años ha sido el centro de atención y de la preocupación

estatal respecto a qué hacer con él, para volver la vista ha cia el otro

extremo del delito. Ante el fracaso en la política de prevención de de!itos,

es que se levantan voces solicitando ayuda para la víctima, o pora los

afectados por la comisión de un hecho delictuoso. Sin embargo, advierte

la doctrina, tampoco se trata de cambiar radicalmente el polo de

atracción del "reo" hacia la 'victima'. La persona ofendido por el delito

tampoco debe ser la única protagonista del hecho criminal: "hace falta un

equilibrio científico al dar peso a los elementos de la relación criminal-
,

víctima, que en cualquier caso debe quedar como entidad unitoria".2 /3

213 PerisRiera, Jaime M. "Aproximación a la victimología. Su justificación frente a Fa crim inología",
Cuadernos de Política CñminaJ. Madrid, núm. 34, 1988.p. 93.
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Asi como existen sujetos con uno cierto inclinación paro cometer delfJitos.

también los hoy que poseen una aptitud para convertirse en vicñmos; voños son

los factores personales o sociales que contribuyen a configurar lo precñsposícíón

para ser víctima de un atentado: respecto al factor temporal. las predisposiciones

victimales han sido catalogadas como permanentes (cuando sus efectos

perduran toda la vida), temporales (por un cierto espacio de tiempo) y

ocasionales o pasajeras {de muy breve duración}. Se ha hablado también de

predísposiciones "conscientes" e "inconscientes". los factores más conocidos son

los relativos al sexo y la edad. Es por ello que los códigos penales contienen tipos

calificados cuya función es otorgar una mayor tutela al sexo femenino. a la

temprana edad y a los ancianos. lo mismo ocurre con inóIViduos que debido a

enfermedades psicológicas, se encuentran en una situación de desventaja ante

los demás.

En ese orden de ideas, tenemos que entre los fines perseguidos por la

victimologia está el estudio de los medios de prevención ante la vlcñmoción. y

considerando que no todas las personas tienen los mismos riesgos de resultar

víctimas de una conducta criminal. es necesario señalar e individua rlZOT las

predisposiciones más frecuentes, o fin de evitarlas.

"'Se ha hablado, de emprender una intensa campaña informativa. que

podrían desarrollar órganos para ello destinados, o hacer uso de to po'ficia,

los médicos, los maestros y todos aquellos encargados de la asistencia

social, cuyos miembros deben ser informados del problema y formados

para comprender estas condiciones y situaciones de las víctimas de los

delitos. Tratándose de tos ancianos se ha recomendado, desde ro creación

de un secretariado social que imparta unos servicios que les ayuden a

defenderse de los peligros del aislamiento, hasta una reconstrucción de su

imagen y condición social.

Son muchas y variadas las medidas que para la protección de los victiJmos

se han propuesto, incluyendo la creación de un Registro de Personas
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Ofendidas por el delito, en el que se inscribirían ambas txutes. cuando en

la sentencia se hubiera declarado respecto del imputado: a} que actuó en

legítima defensa o con exceso; b} que actuó con motivos de particular

valor moral; cJ que actuó en estado de ira, determinado por un hecho

injusto; dJ que concurrió, en la determinación del resuttacio. junto a la

acción u omisión del culpable, el hecho doloso de la persona ofendida ''214.

Otra de las finalidades perseguidas por la victimoJogía es el auxilio a la

víctima. Se propone en el presente trabajo de investigación la edificación de

organismos específicos que auxilien inmediatamente al individuo victimado. No se

excluye la necesidad, de que se creen centros en los que la víc nma tenga la

posibilidad de obtener una adecuada asistencia que le ayude a superar las

dificultades de naturaleza existencial y emotiva, sin embargo de esto se ha b lara

de manera mas abundante en el último capítulo del presente estudio y en la

propuesta que al efecto se somete a consideración.

5. LA PSICOLOGíA VICTIMOLÓGICA

la Psicología, en tanto estudio de la mente humana, debe adentrarse en

los misterios de la psique de la víctima

la Victimología fue tomando forma gracias a los estudios de la Psicología

de determinadas víctimas, como la de violación (MendelsohnJ y fraude (Von

HentingJ.

la inteligencia, la sensopercepclón. la emotividad. la ima g ina ción. la

memoria, la instintividad, etc., son fenómenos psíquicos que deben ser valorados

al estudiar el fenómeno criminal. entendido éste como la serie de sucesos

delictivos que resultan difíciles digerir al saber en qué medida la violencia que se

describe ante los ojos de la sociedad es generalizada o forma parte de

situaciones aisladas. Por ejemplo, ¿son fidedignas las informaciones oñcioles sobre

21~ Ibidem. p. 126.
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cñminalidad? Otro problema proviene del hecho que no resulta enteramente

clara la diferencia entre la realidad objetiva del crimen y la percepción de temor

que tiene la ciudadanía. ¿El hecho que las personas indiquen que el delito

constituye una de sus principales preocupaciones cotidianas es reflejo de su

experiencia personal, o más bien del conocimiento que adquieren por díversos

medios sobre la experiencia de otros? Estas dudas, ciertamente razonables,

adquieren dimensiones aún mayores cuando el tema pasa a ser el de los políticas

destinadas a reducir el crimen. Aquí los diagnósticos recorren toda la gama y

pueden ser especialmente confusos. Hay quienes suponen que la ocurrencia del

crimen se debe a la falta de voluntad de las autoridades para enfrentarlo: si éstas

tuvieran el coraje necesario para tomar medidas más duras, se dice.. el problema

sería bastante menor y en un plazo bastante breve podría remediarse. Se las

acusa de negligencia, debilidad o apego excesivo a las normas legales. Por otra

parte, están los que asumen en el extremo opuesto que la única manera de

enfrentar el problema de la violencia criminal radica en solucionar las causas

sociales últimas del fenómeno, que encuentra su raíz en la pobreza y en la

desigualdad de ingresos y oportunidades sociales.

"Considerado el fenómeno del delito desde el punto de vista psicológico,

anímico del sujeto, vemos que la víctima también tiene un psiquismo que

entra en juego en la constelación de los factores desencadenantes del

crimen. No es su motor necesariamente el autor del delito, sino ta mbién la

propia víctima, si se considera que como cualquier otro hombre sufre sus

mismos complejos, inhibiciones, pasiones, retraso mental, etcétera, Que lo

pueden predisponer a ser víctima, pensemos en los casos de individuos que

un sentimiento de culpa los arrastra al suicidio, y se arrojan por ejemplo,

bajo las ruedas de un vehículo.

En aquel otro sujeto que padece un complejo de superioridad y como tal

humillo y provoca a otra persona que acaba por lesionarlo y darle muerte.
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Aquél otro sugestionable o de escasa evolución intelectual que cae presa

del engaño, etcétera" .215

No podemos olvidar que las víctimas de un delito puede desarrollar

dificultades continuas, conocidas como trastorno de tensión postraumático (TTPT),

el evento de estrés o traumático envuelve una situación en donde la vida de

alguien ha sido amenazada o una herida severa ha ocurrido por ejemplo

aquellas personas que han sufrido un abuso físico o sexual, secuestros, accidentes

automovilísticos o haber sido contagiados por alguna enfermedad que amenace

su vida, etcétera; el riesgo de que una persona desarrolle un trastorno de tensión

pos traumático está relacionado con la severidad y seriedad del trauma. así como

el carácter de la víctima, su sintomatología es: preocupación sobre la muerte a

temprana edad, pérdida de interés en actividades, dolores de cabeza o de

estómago, mostrar reacciones emocionales inesperadas y extremos, tener

problemas para dormir o mantenerse dormidos, irritabilidad o arrebatos de coraje,

problemas de concentración, actuar como menores de edad, mostrarse más

alertas en su ambiente, repetir el comportamiento que les rec uerda el trauma,

mostrarse sensibles y temerosos; éstos síntomas pueden durar varios meses por ello

es necesario tomar medidas oportunas e intervenir con el apoyo de los padres y

familiares fundamentalmente. en la escuela y establecer un sentido de seguridad

aunado a psicoterapias individuales, de grupo o familiares que permitan a la

víctima hablar y aceptar, pero sobre todo a superar el evento delictivo a trav és

de técnicas de modificación de comportamiento y terapias cognoscitivas que

reduzcan sus miedos y preocupaciones aunque los medicamentos también

pueden ser de gran ayuda.

Para información adicional puede consultarse información para la familia:

proporcionada por la American Academy of Child and Adolecent Psychiatry

(ACPA-Academia Americana Psicológica de niños y adolescentes) la cual

representa a más de 6,500 psiquiatras de niños, adolescentes y adultos, la

215 Sánchez Vázquez. Rogelio. Ob. cit.. p. 16.
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información para la familia ha sido desarrollada y distribuida y paro comprar la

serie debe llamarse al ACPA Publication Clerk 0118003337636 ext. 131.

Existen también altemativas e información para evitar el maltrato familiar e

infantil que pueden encontrarse en diversas instancias. una de ellas es la

Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la siguiente dirección:

http://www.edomexico.go.mx/pgjem/CAMIS.htm. Y en sus teléfonos de atención,

así como trípticos informativos que se encuentran en las diversos agencias del

Ministerio Público especializadas en atención a la violencia intrafamiliar y sexual

(AMPEVIS).

la atención a la víctima del delito en los sistemas de justicia más

avanzados. requiere una intervención integral e interdisciplinaria que contemple

los diversos aspectos psicojuridicos que se presentan en .quienes son víctimas

directas e indirectas. Por ejemplo, si bien en Ciudad Juárez ha habido intentos

para atender a las víctimas, no se ha abordado ni la tercera ni la segunda

victimización. lo que ha provocado que la víctima no puedo tener un

empoderamiento adecuado, que facilite su toma de decisiones de manera

autónoma, y le permita estar en condiciones de enfrentar los aspectos de

impunidad y de conformación de sus redes de apoyo. Por ello es necesario:

Establecer dentro de esa instancia un área específica que otorgue

atención psicoterapéutica profesional. que auxilie en la disminución del impacto

del delito y las consecuencias del estrés postraumático del delito violento en las

víctimas indirectas y ayude a resolver las diferentes fases del duelo.

Contar con los abogados necesarios en dicha instancia, para que asistan

legalmente a las víctimas y puedan representar a quienes se constituyan en

coadyuvantes durante la averiguación previa y/o procesos penales que se inicien

o se hayan iniciado.
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Articular un sistema de atención a víctimas que aporte toda clase de

pruebas para la reparación del daño mateñal y moral, incluyendo las periciales

en psicología victima!.

6. lA SOCIOLOGíA VICTIMOlÓGICA.

El marco conceptual de la Victimo!ogía se ve influido por otro mucho más

amplio, que alude a toda víctima social; ahí ingresa una aparente minoría, la

pobreza, la margínación, crecen a pasos agigantados. al menor en

Latinoamérica, circunstancia que necesariamente hará en el futuro evolucionar el

campo gnoselógico de esta disciplina.

Desde el trasfondo de la historia, abandonando el paraíso terrenal.

aparece el crimen. Recordemos que Caín derrama por vez primera sangre de

una víctima, su hermano, desde entonces el crimen no ha cesado. En párrafos del

viejo testamento, mitologías y leyendas, interpretaciones exégeticas, códigos,

leyes . etcétera, hallamos una abrumadora reseña severísima de represión del

delito.

Si el mundo hubiese mejorado, el decálogo de Moisés tendría ocho o

nueve mandamientos. Contrariamente, se calcula que se han puesto en

vigencia, hasta la fecha doscientos millones de leyes para ooíenvono y de ese

modo intentar reglar la conducta de los hombres. Los resultados están a la vista. El

hombre no se intimida ni disuade y los rebotes delictivos son cada vez de mayor

violencia. Las leyes por sí mismas no pueden cambiar la realidad socia\.

Claro está que una cosa es delito y otra ffegar a ser delincuente en el.
sentido técnico y legal. Así como parecieran existir seres programados y deITtos

convencionales que llegan invariablemente ct conocimiento, de [a justicia

muchos otros quedan impunes, en una cifra negra que parece dorada a sus

autores.
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En gran parte de religiones politeístas y en ritos indígenas primitivas, así

como en religiones monoteístas existe una búsqueda inconsciente de regreso al

paraíso, a la sensanción orcoíco. Ello reside en el fondo del inconsciente del

hombre, huir de las tentaciones. No delinquir, pero en vano.

En el terreno político habrá siempre conductores y líderes que lograran

éxitos temporares con solo afirmar que hay algo puro en qué creer, argo que

desarraigue el delito y funde una nueva moraL

Hay momentos en que toda la sociedad delinque individual y

colectivamente. El crimen llega desde arriba.

"El pueblo está infundido por el temor a la represión opresora q ue a todos

alcanza. El oprimido se ve compelido al silencio, cómplice a la

convalidación y encubrimiento de ciertos actos. Es posible que de

victimizado pase a su vez a victimario, sea por cuidar su vida, patrimonio,

salvar a la moral o a su apariencia.

El crimen está imbricado en el devenir de la historia de la humanidad. Y ese

concepto de Durkheim debe apoyarse en una formulación epistemológica

y causal que le sirva a la vez de consecuencia y origen: porque el crimen

tiene condicionantes y se mimetiza con esas estructuras sociates y políticas

y los hechos que ellas producen."216

Sin embargo, por desgracia, aunque en teoña se producen disquisiciones

que permiten comprender los procesos de incriminación yla acción de los

controles del poder críminolizodor. las cosas siguen como entonces. la

selectividad penal implica una discriminación consciente entre réprobos y

elegidos. Quienes están en prisión siempre son los mismos {y además por 105

21ó Neuman. Elías. El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convecionales. Ob. cít, p.
20.
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mismos delitos); muchos de ellos provienen. y no sólo en los países dependientes

de la pobreza crítica y de la marginación social.

En ese orden de ideas, sostenemos que si la Sociología estudia las

relaciones que se dan entre los miembros de una colectividad, la organización de

ésta, y los diversos fenómenos que puedan calificarse como sociales, luego

entonces el conocimiento de los factores sociológicos que intervienen en el

fenómeno vlcflmol es indispensable para su real comprensión.

Debemos contemplar el fenómeno consistente en que un sujeto puede ser

victima de la sociedad. así como la comunidad puede ser también vietimizada.

"Estud ia esta disciplina el medio ambiente, las tormos de vida. las

costumbres. la moral social la idiosincrasia de la colectividad e tc«r en

cuanto a la influencia que tienen estos factores sociales en fa gestión del

hecho victima/.

Así tenemos que la víctima como un fenómeno social produce múltiples

variantes. Bastaría con señalar aquel tipo de delitos sexuales motivados por

fa promiscuidad derivada de la miseria. La moraf sociaf relajada hace

víctimas, por ejemplo a mujeres en delitos tales como el estupro,

prevención de menores, actos obscenos, etc.

la cultura. la religión. el factor económico. etc.. también crean

determinados tipos de víctimas. Tales como, por ejemplo, v íc tim a s en

fraudes, por obras piadosas, por usuras, etc.

B estudio particular de /0 víctima al igual que el del autor, debe ser

tendiente también a evitar /0 reincidencia, y a tener una finalidad

eminentemente preventiva, en el ámbito social". 2i 7

217 Vázquez Sánchez. Rogelio. Ob, cit. p. J7.
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7. El OfENDIDO EN LA DOCTRINA

Por lo que el ofendido del delito:

",.Ilámase así a la persona que ha sido sujeto pasivo en el delito. En los

sistemas penales donde existe monopolio del Ministerio Público en el

ejercicio de la acción penal. el ofendido por el delito no es parte en el

proceso penal, pero se le reconocen ciertos derechos para coadyuvar con

el representante social, en algunos casos sólo en 10 relativo a ]0 reparación

de Jos daños y perjuicios como lo establece el Código de Procedimientos

Penales y en otros inclusive para poner a disposición del A1inisterio Público y

del juez todos los datos que conduzcan a establecer la culpabilidad del

acusado según lo autoriza el Código de Ptocedimienios Penales para el

Distrito Federal."218

Francisco Cameluttl explica:

"Perjud ic ado. es la persona cuyo interés ha sido lesionado por el delito.

Paciente. el hombre que constituye la materia del defito. De donde

aparece que perjudicado en el delito pueden ser voríos, dada la

dilafabilidad del daño. "219

"Debido precisamente a esa expansión del daño que im p lic o una

pluraridad de perjudicados -expone Carnelutti- es que sokrmente. el

ofendido sea la persona que está al otro lado del delito. Perjudicado

puede seno/amente un cuerpo; ofendido no puede ser más que el espíritu,

de tal manera que. ofendido no es cualquier perjudicado. sino un

perjudicado persona física o jurídica. cuya libertad choca al áeño. O sea

218 Díoz de León, Marco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal .Ob, cit. p . 1896.
219 Camelutti. Francisco. El delito. E.J.E.A. Buenos Aires. Argentina. 1952. p.20.
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que como lo define Comelutti: "ofendido es el perjudicado en cuanto 010

ley enmiendo o su juicio lo disposición o el goce del bien agredido."220

En palabras más simples, en cuanto depende desu juicio e l desarrollo del

interés lesionado. Entonces, -concluye el mismo autor- una persona es ofendida

por el delito en cuanto se le reconozca un poder jurídico sobre el bien que

constituye la materia de él.

De lo anterior, podemos concluir que ofendido es toda persona que si bien

no interviene directamente como sujeto del delito (pasivo), sí sufre un perjuicio

económico o moral con motivo de la comisión de un delito. lo que fund a m e nta

su derecho al pago de la reparación del daño.

Por ejemplo: los familiares del occiso, el dueño de un vehículo de motor

que le fue robado a su chofer, los familiares de la niña violentada sexualmente,

etc.

Como ha quedado establecido. el ofendido del delito no siempre se va a

identificar como sujeto pasivo del delito, toda vez que adquiere una connotación

mayor, y no siempre es la víctima la que sufre el daño, sino sus demás

causahabientes o derechohabientes. Luego entonces todo ofendido no es

necesariamente la víctima. siendo entonces víctima y ofendido a lo vez. ya que

los ofendidos son quienes resienten o sufren directamente el delito, como so n los

familiares, dependientes económicos y demás terceros doñodos por lo conducto

delictiva.

Es la persona física o moral que resiente el daño causado por la infracción.

220 Idem. p. 20.
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8. ELOFENDIDO EN LA CRIMINOLOGíA

La Criminología de entre las ciencias penales es una d e las mós jóvenes y

en la actualidad también una de las más estudiadas contando entre sus

seguidores a connotados criminólogos y criminalistas.

"La Criminologia puede ser definida como una ciencia sintética, casual,

explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales", 221 La criminología

también es considerada como la cíencía que estudia los fenómenos crímínoles.

la palabra fenómenos criminales abarca toda la gama de elementos

delincuenciales y por ello el ofendido tienen las siguientes ramas: Antropología

criminológica; Biología Criminológica; Psicología criminológic a ; Sociología

criminológica y la vidimología así como la Penología.

Abarca en lo anterior Rodríguez Manzanera, entre otras en especial a la

victimología, aunque algunos propugnen ya porque se le considere como una

ciencia aparte, en lo que estamos totalmente de acuerdo. A efecto de no entrar

en la conocida controversia de si la victimologia es una ciencia aparte de la

criminología la consideramos como parte de ella así podemos ver que ia

criminología vidimológica es aquella que se ocupa de la pareja penal

(delincuente y vídima)y la estudia de puntos de vista que al común de la

criminalidad convencional, es decir, como complemento a l estudio del

delincuente existe el estudio de la víctima que habrá de arrojar la verdad histórica

del hecho criminal.

Es aún joven la tendencía doctrinaria victimal y por ello aún, en la

legislación no se le ha dado la importancia debida a este tópico de derecho

penal, por lo cual debe considerarse que en múltiples ocasiones se ha

sentenciado al delincuente sin la debida investigación crlrninoJógica penal y

consecuentemente no se aplica una pena adecuada al activo del delito y en

221 Rodríguez Manzanera. Luis. Ob. cito p.33.

226



otros casos incluso se le otorgan beneficios sin merecerlo, ocurre totalmente lo

controno.

Para la Victimología como para la Criminología, es importante el estudio

de la víctima y del ofendido y debe ser debidamente complementado con los

elementos que conforman a las ciencias naturales y sociales, así como sus

técnicas ya que si bien hablamos de una persona física quien soporta de alguna

manera la conducta antisocial, también debemos entender que se trata de un

ser humano, el otro ser humano que está frente al delincuente y SI consideramos

que un ser humano es un ente bloslcosoclol, se le debe estudiar desde Jos puntos

de vista biológico, psicológico y social que es la acepción mós complejo y amplia

de definición de un hombre.

De ahí que estemos en presencia de un sistema de estudio victimo:

producto de una necesidad que nace con el mismo proceso deliCTIVO, que nos

obliga a enfrentar el problema como equidad punitiva porque el derecho debe

atender a las necesidades racionales de su misma ética y su ñíosoño que es la

que le aporta la problemática social a resolver.

Así el juz.gador. tiene o puede tener ya el parámetro de configuradón de

una realidad histórica del hecho delictuoso y comprender en ejercicio de! ius

puniendi (derecho de castigar) del Estado la entera protección de tos derechos

tutelares de la víctima por parte del Estad. o bien según la conducto vtctímol, la

estimación de que se ha producido una disminución de sus derechos tuteíores en

materia penal, pudiendo aplicar una verdad legal acorde en tiempo, modo y

circunstancias de ejecución del hecho delictivo con la congruencia de datos

positivos por su obligación de subjetivizar e individualizar a la victima así como a
,

su victimaño.

Así podemos concluir que el ofendido de un delito precisa de un estudio

complejo como el realizado al delincuente a efecto .de tener un proceso penal
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más perfecto y justo que permita al juzgador establecer la personalidad del

delincuente y de su víctima.

9. El OFENDIDO O ViCllMA DEl DElITO

EN El DERECHO PROCESAL CIVIL

Hemos apuntado que la reparación del daño cuando es redamada al

delincuente conforme a nuestro sistema peno¡ se considera como peno público y

por tanto es exigible sólo a través del Ministerio Público y ante el propio órgano

jurisdiccional penaL En tal caso, eiprocedimiento señalado para los juicios civiles

ninguna significación tiene al efecto.

Empero cuando es exigible a terceras personas. la propia ley procesal

penal señala que supletoriamente es aplicable el Código de Procedimientos

Civiles en cuanto al procedimiento que al respecto señclo el Código de

Procedimientos Penales.

y de una manera autónoma también indica la ley procesal penal que a

elección del ofendido puede éste reclornor su derecho de resorcirniento del

daño a través del procedimiento que regula el derecho procesal civil. Esto último

en la hipótesis de que previamente exista ya una decloratoliade responsabilidad

penal dictada por la potestad represiva y no se haya intentado en dicha vía

pena\.

Pero ocurre también que cuando el hecho que motivó el enjuiciamiento

penal es declarado no ser constitutivo del delito, entonces en este caso es posible

recurrir a la [urísdicclón civil para reclamar la obligación ya de carácter pñvada

del resarcimiento del daño. Y es que la cosa juzgada en mateña penal no lo es en

el campo del derecho civil en cuanto al derecho que nace de las obTIgociones

extracontractuaJes.
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El procedimiento que la legislación procesal civil señala para reclamar la

responsabilidad civil extracontactual, relativo al juicio ordinario civiles que el

actor debe probar, con independencia de lo declarado en la jurisdkdón penal si

es que llegó a tener conocimiento de los hechos, la culpa y el nexo causal entre

el ilícito y el daño, así como si este produjo el menoscabo de su patrimonio {daño

emergente} o bien se dejó de percibir una ganancia lícita (lucro cesante).

Con la demanda se debe correr traslado al dernandado emplazándolo

para que conteste en el término de nueve días. En tal contestación. se deben

hacer valer las excepciones que asistan al demandado. a no ser que sean

supervinientes. caso en el que deben hacerse valer antes de la sentencia y del

tercer día de contestarlas; y referirse a todos y cada uno de los hechos alegodos

por el acto, confesándolos o negándolos y expresando los q ue ignore por no ser

ciertos, a continuación, una vez fijada la litis se ofrecen y desahogan la s pruebes

de 'as parte para formularse después alegatos y finalmente dictar 10 sentencia

que corresponda.

Decíamos que cuando el daño es exigible al delincuentes es el Ministerio

Público quien ante el propio procedlmlento penal respectivo pide en nombre de

la sociedad la reparación del daño. Sin embargo, cuando dicha reparación es

exigible a terceras personas, es en el procedimiento penal donde directamente el

ofendido lo demanda en forma incidental. aplicándose en dicho procedimiento

supletoriamente las disposiciones relativas del Código de Procedimiento Civiles, o

bien. puede optar por demandar dicha responsabilidad objetiva de terceros.

directamente ante la jurisdicción civil pero una vez dictada la sentencia penal

respectiva y habiendo ésta declarado la existencia del dento y la responsabilidad

de su autor.

'Tal declaratoria de responsabilidad del acusado es necesono. en razón de

que fa obligación de reparar ef dai"io se deriva de un hecho ¡údto penal; y

para que dicha responsabilidad pecuniaria pueda ser exigible a terceras

personas, conforme a nuestro sistema legal es preciso que previamente
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delito y responsabilidad penal de su autor sean declarados para poder solo

entonces incoar el procedimiento civil respectivo" ;222

Cabe resaltar que en muchos casos no es factible que ei o fendido o

víctima del dento pueda reclamar y obtener eficazmente el pago del daño

resultando contradictorio que en el Código Civil sí existe la posibifidad en el

supuesto de la responsabilidad civil. es decir. no una responsabilidad constitutiva

de delito, sino puramente civil cuando no haya obrado ilícitamente el autor. En tal

caso el procedimiento prescrito en la ley adjetiva civil es expedito. A través de

incidente en el que se desahogarán pruebas. se formularán a legatos y se d ictará

la resolución correspondiente.

10. SUJETO PASIVO DEL DEUTO.

Carrancá y Iruiillo aduce:

"Es fa persona individual- ef sujeto pasivo def menor número de fas delitos.

La tutela penal lo protege a lo largo de su vida , en el mayor número de

preceptos de las leyes penales q ue tipifican los delitos" . 223

Para Eugenio Cuello Calón:

"El sujeto pasivo del delito es el titular del derecho o interés Jesionado o

puesto en peligro por el delito... pueden ser sujetos pasivos del delito: a] El

hombre individual cualquiera que sea su condición, edad, sexo, raza,

Estado mental, cualquiera que sea su condición jurídica; b} Jos personas

colectivas pueden ser objeto pasivo en las infracciones contra su honor

(injurias, columnas) y contra su propiedad (defraudaciones, hurtos,

etcétera) el Estado es sujeto pasivo de las infracciones confía su seguñdad

exterior; e) La colectividad social es sujeto pasivo de todo deñto. pero

222 Vózquez.Sónchez, Rogelio . Ob. cit. p .p. 50 Y5l.
223 Corronc ó '{ Tru~l!o. Raúl. Ob. cit. p. 86.
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especialmente de aquellas infracciones que atentan contra su seguridad, y

d} los animales no pueden ser sujetos pasivos del delito. no tiene derecho,

sin embargo, la ley los protege contra las crueldades y malos tratos, ora en

interés del propietario, o en interés público penando 10 destrucción de los

animales útiles.;." 224

Otro autor señala:

"como la ley tuteta bienes no solo personales sino colectivos, pueden ser

sujetos pasivos: al lo persona física, sin limitaciones, después de su

nacimiento... y aún antes de él; bj la persona moral o juñdica sobre q uien

puedo recaer igualmente la conducta delictiva, lesionando bienes juñdicos

toles como el patrimonio, robo, fraude, etcétera o el honor de los cuales

puede ser titular; c} el Estado, como poder jurídico es titular de bienes

protegidos por el ordenamiento jurídico penal y el tal virtud puede ser

ofendido o víctima de la conducta delictiva delitos contra lo seguridad de la

noción, delitos patrimoniales que afectan bienes propios etcétera); dJ la

sociedad en general , como es el caso de los delitos contra la economía

pública y contra la moral pública (corrupción de menores, lenocinio,

etcétera). No pueden ser sujetos del delito los muertos y Jos animales. Algunos

autores destocan el hecho de que unos ni otros son tituJares de bienes

jurídicos, la violación del sepulcro o la profanación de un cadáver constituyen

atentados en los cuales el sujeto pasivo lo es la sociedad o los familiares del

difunto", 225

Estamos de acuerdo en que los animales no pueden ser sujetos pasivos del

delito, pero pertenecen a un patrimonio de un titular de bienes, por tanto son

protegidos por la ley como tal. En la actualidad, con el avance de la denda y de

la tecnología que colateralmente llevan el deterioro del medio ambíente en

detrimento y perjuicio de la raza humana el ecosistema también debe ser

Z1-4 Cuello Calón, Eugenio. Ob. cit. p. 67.
225 Povón Vasconcelos. Francisco. Ob. cit. p. 56.
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protegido por la leyes penales estrictas que lo consideren como soleto pasivo del

delito.

Mendelsohn con notable acierto se re feria a la "pareja penal", que debe ser

distinguida de lo que el italiano Escipión Sighele denomina " pareja deñncuente"

ya que en esta última existe mutuo y pleno consenso delictivo para que dos

personas se involucren en uno o más delitos. Es la comisión del delito en que dos

están de acuerdo. En tanto la "pareja penal" no es nada ormóníco. sino

contrapuesta.

"En algún caso puede comenzar siendo armónica pero, lo q ue te in tereso al

delincuente, su deseo intimo porque de ahí resulta rá su éxito. es e l del causar

al final de esa desarmonía que determina y destaca los ro les a q ue estaban

destinados el acto delictual: victimado y sacrificado." 22!i

En un homicidio por ejemplo: Sujeto pasivo o vicfírno es e l indMduo a q uien

se ha privado de la vida, mientras los ofendidos son los familiares de! occiso.

.Sujeto Pasivo. Es la persona que interviene en la comíslón de un delito de

manera pasivo, es quien sobre quien recae la conducta penalmente re levante.

Como se ha comentado. el sujeto pasivo en muchas ocasiones se

convierte en victima del delito ya que -es la persona que padece la c o nducto en

muchas ocasiones violenta del delincuente y está íntimamente vinculada con las

consecuencias del delito.

1'. SUJETOS OBliGADOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Respecto a este punto el Código Penal Federal establece:

226 Neuman. Elios. Elrol de la víctima en los delitos convencionales y no convec.ionales. EdiL
Universidad Buenos Aires Argentina 1994. p. 35.



Artículo 32. Están obligados a reparar el daño en los t érrmnos del a rticulo

29:

/. los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo

su patria potestad;

ff. Los tutores y fas custodios, por fas delitos de fas incaoacitccios que se

hallen bajo su autoridad;

fU. Los directores de internados o taUeres, que reciban e n su estab lecimiento

discipulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos q ue ejecuten

éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquellos:

IV. Los dueños, empresas o encargados de negocios o estab lecim ie ntos

mercantiles de cualquier especie, por los delitos que c ometan sus obreros,

jomaleros empelados domésticos y artesanos, con motivo y e n e l

desempeño de su servicio;

V. La sociedades o agrupaciones, por fas delitos de sus socios o gerentes

directores en los mismo tértvüno; en que, conforme a las leyes. sean

responsables por las demás obligaciones que [os segundos contraigan.

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal. pues. en tod o caso.

coda cónyuge responderá con sus bienes propios por lo reparación del

daño que cause y;

VI. El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores

públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones y.
subsidiariamente cuando aquélJos fueren culposos.

El Código Penal del Distrito Federal dispone en su artículo 46 que Jos

obligados a reparar el daño son;
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1. los tutores, curadores o custodios por los ilícitos cometidos por los

¡nimputables que estén bajo su autoridad;

11. los dueños de empresas o encargados de empresos o estobtecirnientos

mercantiles de cualquier especie por los delitos que cometan sus obreros,

jornaleros, empleados, domésticos )f artesanos, con motivo )f en el

desempeño de sus seivicíos.

UL Las sociedades o agrupaciones, por {os deliio: de sus socios. o gerentes,

directores, en los mismos términos en que, conforme a los leyes. seon

responsables por las demás obligaciones que fos segundos contraigan. Se

exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal pues, en todo caso, casa

cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño

que cause y;

1'1. El Gobierno del Distrito Federal responderá solidariamente por los demos

que comentan sus servidores público con motivo del ejercicio de sus

funciones. Queda a salvo el derecho del Gobierno del Distrito Federal para

ejercitar las acciones correspondientes contra el servicior público

responsable.

Aquí podemos comentar que tanto el Código Penal Federal como el

Código Penal para el Distrito Federal en los artículos transcritos se refieren a

obligados a reparar el daño y omiten al responsable del deíiio (en cualquiera de

sus formas de intervención en el mismo), como el primer y principal obligado a

reparar el daño causado por el delito que cometió, más bien, el leg;s;ador

respecto a este punto se refiere a los terceros obligados a la reparación de! daño.

sin embargo. no precisaron este punto. es decir, no quedó literalmente escrito

terceros obligados a la reparación del daño, lo que sería juñdicamente

adecuado.
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Por otra parte, el Código Penal para el Distrito Federal no contem pla a los

ascendientes como obligados a reparar el daño, cuando sus descendientes sean

menores de edad y estén bajo su patria potestad ya que los a utores del delito

obviamente no tendrán capacidad económica para reparar el daño, rnós aún,

la víctima del delito quedará el total desamparo respecto al daño que se le

couse. Ya que si bien contempla a los tutores, curadores o custodios de aquellos

ilícitos cometidos por los inimputables cierto es, que los menores de edad no están

comprendidos en este rubro.

A diferencia del Código Penal Federal, el Código Penal para e l Distrito

Federal tampoco hace referencia a los directores de internados o talleres. que

reciban en su establecimiento discipulos o aprendices menores de 16 a ños, p or los

delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el c uidado de

aquellos; y aunque establece que el Gobierno del Distrito Federal tendrá que

responder de manera solidaria por los delitos que comentan sus servid ores público

con motivo del ejercicio de sus funciones también podemos destacar que al igua l

que el Código Penal Federal se refiere a los delitos dolosos y culposos que

cometan, pero el legislador del Distrito Federal fue más acertado (dependiendo

del tipo de delito que cometa el servidor público) en dejar a salvo los derechos

del Gobiemo del Distrito Federal para ejercitar las acciones correspondientes

contra el servidor público responsable, ya que en su momento se estará

causando un penulclo al Gobierno del Estado Federal al tener que ha c er pogo

de un daño que no estaba contemplado y que solidariamente tendrá q ue c ubrir.

Visto lo anterior, podemos decir que consideramos necesario que en el

articulo 46 del Código Penal para el Distrito Federal (mismo que establece quiénes

están obfigados a reparar el daño), es necesario que se comprenda también a

ros ascendientes y a los directores de intemados o talleres en ros términos que se

establecen en el Código Penar Federal y que en este último ordenamiento en su

fracción VI, se delen a salvo [os derechos del Estado para ejercltcr [os acciones

correspondientes contra el servidor público responsable de un deuto. máxime si

este es doloso. io cual denota que no se trata de un buen .servidor público y así
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evitar afectar el patrimonio del Gobierno Federal o del Distrito Federal según el

caso.

Ahora bien, en el Estado de México el Código Penal establece en su

artículo 33 que son terceros obfigados a la reparación del daño los siguientes:

f. Los ascendientes por fas delitos que cometan sus descend¡enfes que se

haflaren bajo su patria potestad.

fl. Los tutores y custodios por los demos de los incapacitados que se hoIfen

bajo su autoridad:

111. Los directores de internados o talleres que reciban pn su estobledrnlento

discípulos o aprendices, por los delitos que éstos ejenJten d urante el

tiempo que se hallen bajo el cuidado y dirección de aquéllos:

IV. Las personas físicas o jurídicas colectivas por los delitos que cometan sus

obreros, jornaleros, empleados, domésticos o artesanos, con motivo y en el

desempei10 de sus funciones;

V. Las personas juridicas colectivas, por los delitos de sus socios, agentes o

directores en los mismos términos en que, sean responsables de tos demás

obligaciones que aquéllas contraigan;

VI. En el caso de la fracción 111 del inciso "e" del artículo i 5 fa persona o

personas beneficiadas con la afectación del bien juridíco; y

\11. El Estado, los municipios y organismos descentralizados subsfdianamente

por sus servidores públicos, cuando el delito se comenta con motivo o en el

desempeño de sus ernpleos, cargos o cornisiones.
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Cabe aclarar que el artículo 15, fracción 111, inciso "c" del Código Penal del

Estado de México, al que se refiere la fracción VI del artículo 33 antes descrito se

refiere a las causas permisivas y en este caso cuando se obre por necesidad de

satvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o

inminente, no ocasionado dolosamente por el agente. lesionando otro bien de

menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable

por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.

Consideramos ésta la clasificación más completa y adecuada de quiénes

son los terceros obligados a la reparación del daño al englobar la mayoría de

posibilidades. Por otra parte, el artículo 34 del Código Penal para el Estado de

México establece que los responsables de un delito estén obligados

solidariamente a cubrir el importe de la reparación del darla. Y el sentenciado

cubrirá la reparación del daño y, en su caso, se distribuirá proporcionalmente

entre los ofendidos, por los daños que hubieren sufrido; y una vez cubierto el

importe de esta reparación se hará efectiva fa multa (artícu!o 35}.

Sin embargo, reiteramos que el responsable del delito es quien está

obligado directarnente a reparar el doño causado por el delito como se ha

analizado, será condenado a tal pago en la sentencia condenatoria que se dicte

en su contra, ya que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública,

esto es un castigo que impone el poder público a fin de restaurar el orden jurídico

y social.

Al efecto el Manuel Bejerano Sánchez estima:

"Jo responsabilidad ci'fil es la obligación de soportar la reacción del

ordenamiento jurídico frente al hecho dañoso, como la consecuencia de

10 violación del deber jurídico de no dañar a nadie." 227

227 Ob. cito p. 248.
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Ahora bien, el Código Civil para el Estado de México también establece en

su capítulo 111 a las personas obligadas a la reparación del daño y de los perjuicios

señalando al efecto en su artículo 1.161 lo siguiente:

Las personas que han causado en común un daño son responsables

solidariamente hacia la víctima por la reparación a que estón obrtgados,

de acuerdo con las disposiciones de este capitulo.

Las personas jurfdicas colectivas son responsables de Jos daños y peljuicios

que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus func iones.

(artíc ulo 7.162 CC)

Los que ejerzan lo patrio potestad tienen la obligación de responder d e los

daños y perjlJidos cousodos por los actos de los menores de 105 q ue teng a n

la guardia y custodia (artículo 7.163.)

También prevé la responsabifidad para terceras personas como es e l caso

de directores de colegios. talleres o de otra institución similcr. pues entonces esas

personas osurnirón la responsabilidad de que se trata. Así mismo por [o que ha c e

a los tutores respecto a los incapacitados que iienen bajo su cuidado.

Ahora bien consideramos pertinente señalar que atendiendo a su

significado etimológico tenemos que la palabra responsabilidad deriv a d e la voz

latina "responderé" que significa prometer, merecer, pagar: res ponsum que

significa responsable.

"La responsabilidad consiste en la indeclinable capacidad de fas personas

para conocer y aceptar fas consecuencias de sus actos y de sus omisiones

en cuanto puedan dañar o perjudicar a fas derecho o fos intereses de

aquefías otras a quienes afecta con su conducta." 228

228 Revisto General de Jurisprudencia, Año ev. Junio de 1957. número 6. 5a época. Tomo XX,'( iV. 202
de lo colección.
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A mayor abundamiento, "haremos una distinción entre peno y sanción

civil:

a] La pena mira esencialmente a la tutela de un derecho o interés

público, en tanto fa sanción civil tiene por objeto la tutela de un

derecho o interés privado.

b} La pena es una institución de derecho públíco que no puede ser

cambiada por la voluntad privada; la sanción civil es modificable

por medio de un negocio jurídico (cesión, transacción, etc.

e) La tiene carácter personal afecta solamente al sentenciado; la

sanción civil se refleja sobre los herederos.

d) La pena implica un comportamiento pasivo (alia vi-ooti = sufrir

alguna cosa; la sanción civil se resuelve por fa general

especialmente en el resarcimiento o un comportamfento activo

[aliquid-agere =hacer alguna cosa].

e) La pena es un mal infringido a titulo de retribución y expiación; la

sanción civil pretende alcanzar algunas ventajas ootnmoníoles o al

menos privada para el perjudieado".229

Por su parte, Cerrero señala: "la pena no debe trascender a 90s herederos

del delincuente, siempre y cuando ésto pena no tengo el corócter de

indemnización". 230

A este respecto Rivera Silva sostiene:

7..'" Maggiore, Giuseppe. Derecho penal. Edit. Temls, Bogotá, Colombia, VoL n. 1972.,p. 428.
230 Corroro, Foncesco. Panorama de Derecho CriminaL Parle general. Vol. ¡¡ Edti, Ternís, México
1996, p . l34.
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.....el criterio de que las penas trascendentales están prohibidas y q ue si la

reparación del daño es pena, en cuanto a que es exigib~ o terceros

resultan trascendental a pesar de lo que en contrario diga e/ código

penal". ?31

Al respecto podemos opinar que es muy certero el comentario de este

autor ya que la reparación del daño si es catalogada como pena púbfico, es

bien cierto que ésta no debe trascender lo cual sí acontece con ¡el reporoción

del daño ya que esta puede exigirse a tercero, más aún cuando éstos ni siquiera

tuvieron intervención en la comisión del delito.

Siguiendo con este punto, Alcalá Zamora y Castillo señala:

" ...es un error de/legislador el catalogar a la reparación del daño entre las

penas y asociarla con la multa a título de sanción pecun iario p ues se trata

de una sanción que por su naturaleza es civil y por lo ta nto tiene los rasgos

de tos demás de su género tales como ser renunciable por el ofendido, en

cuyo caso el importe de ésta se aplicará al Estado, es susceptib le de

transacción es trasmisible a los herederos del ofendido, así corno a los

Jerceros obligados civilmente", 232

En el caso de los menores infractores, los padres u tutores son responsables

directos por las acciones y omisiones cometidas por aquellos q ue se encuentran

bajo su pahia potestad; ésta responsabilidad no es subsidiaria a g m enor, sino

directa puesto que la ley establece directamente la responsobédod d e los

terceros por fafta en el ejercicio deJa patria potestad.

Por otra parte, los tutores y custodios de los incapacitados que se hallen

bajo su autañdad son responsables civilmente en forma indirecta por hechos de

terceros de manera principal y solidaria; por tanto, el incapaz sujeto a Jo tutela

23r Rivera Silva. Manuel. ElProcedimiento Penal. Edil. Porrúo. ,'viéxico 1858. p.304.
232 Alcalá Zamora y Castillo. Nicero. Panorama del Derecho Mexicano. UNAM Insfituto de Derecho
Comparado. México 1986. p . 345 .
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hace responsable al tutor de los hechos ilícitos que realiza, dando nocirniento con

ello a la responsabilidad civil yola obligación de reparar el daño.

La obligación de los que ejercen la patria potestad de los tutores y

curadores de reparar el daño causado por los menores cesa cuando se

encuentren bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como lo son

directores de colegios, de talleres y otros. ya que son ellos los que asumen la

responsabilidad de reparar el doño que se cause. La obligación nace de esa

situación y el deber de los directores de colegios y talleres de yjgJJor que jos

menores que se encuentren bajo su vigilando se conduzcan adecuadamente. sin

que con ello se dañe a un tercero.

De igual manera que los directores de colegios, los maestros a rtesa nos son

responsables de los daños y perjuicios causados por sus operadores en la

ejecución de los trabajos que les encomiendan, siempre y cuando se pruebe que

ha sido imposible evitarlos. Cabe mencionar que igualmente adquieren esa

obllgación los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje por los

daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su cargo. La

responsobíüdod que se origina como resultado de una conducta ilícita es

solidaria, ya que el código civil para el Estado de México, establece la posibilidad

de exigir la reparación del daño directamente al responsable y en caso de que el

daño sea cubierto por los sujetos establecidos en el artículo 33 del Código Penal

para el Estado de México otorga la acción para repetir contra ellos.

Las personas jurídicas colectivas (morales) también son respomables de la

reparación del daño y el requisito indispensable para que nazca la

responsabilidad es que los socios. agentes. gerentes. directores y representantes

legales actúen en el ejercicio de sus funciones. pues de lo corrtrorio serien ellos los

diíectamente responsables por sus propios actos delictivos y no la sociedad o

agrupación jurídica a la que pertenecen.
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Así mismo se encuentra contemplada esta responsabilidad subsidiaria y

podrá hacerse efectiva contra el Estado. los municipios y organismos

descentralizados, cuando el funcionario directamente responsable actué en el

ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

Al respecto Alberto Bueres señala:

"La doctrina más calificada entiende que la responsabilidad del Estado, a

despecho de sus matizaciones propias y su tinte pubEicistico. se inserta en

una teoría unitaria del responder, que es común a los derechos público y

privado. Esta premisa diluye el supuesto distingo entre la responsabWdad

del Estado y la responsabilidad civil en cuanto concierne al aspecto

estructural y fundamento de las obligaciones reparatorias". '23:J.

El Estado cumpliendo con sus fines y de conformidad con cualquiera de sus

funciones, puede ocasionar daños. esta responsabilidad, afirman algunos autores.

nace de cualquiera de las conductas de sus órganos de tormo extracontractual

que origine un perjuicio o un excesivo sacrificio al particular quebrantando el

principio de igualdad.

Se trata de supuestos en los que el Estado está autorizado por el

ordenamiento [orídico. amparado incluso por la Constitución en cuanto busca

con dicho accionar el bienestar general; el ejercicio de esta actividad puede

afectar intereses jurídicos particulares derivados como secuela del actuar

legítimo. Y si bien dichos perjuicios resultan inevitables es para el logro del

bienestar generatno resulta justo que sean soportados por unos pocos. En estos

cosos resulto de justicia que la "caja pública" que representa o todos debo

reparar el daño sufrido por un particular, en pro del interés colectivo.

233 . Bueres.J. Alberto. Su voto como juez de fa Cámara Nacional Civil. 3í3í88. en cutos Ricci Cortos.
e. Municipalidad en J.A. 1988-11-347. Argentina.
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El fundamento de la reparación se encuentra en la a nt ijuridlcidad del

daño. no en el sentido de que el actor haya obrado contra derecho. sino en el

de que el sujeto que lo sufre no tiene la obl1gación de soportorio.

No se pone a discusión que la actividad realizada por e~ Estado se

encuentra dentro del marco legal y en cumplimiento de sus funciones inherentes

es lícita, sin embargo, como afirman algunos autores, una cosa es la legiTImidad

del acto en asonancia con la legitirnidad de la cuota de sacrificio general e

igualitaria, y otra muy distinta la ilegitimidad del daño especial que

eventualmente de aquel se deriva si este no se compensa.

La responsabilidad del Estado es diversa, según la posición d el ó rgano

judicial, ya que el proceso penal se encuentra regido prind polrnente por

principios inquisitivos; el civil principalmente por dispositivos. Habida cuento que la

facultad jurisdiccional se ejerce de diversas maneras, siendo 'as m ás notorias en

razón a su materia (civil. penal. laboral. administrativa. etc), d e grado (instancias)

por la división territorial. etcétera concluyendo que dichas dr.¡isiones no obstante

que el error aparezca con su resonancia dañosa con la posibilidad o no de su

corrección.

La Responsabilidad Civil puede tipificarse con arreglo a diversas círcuntonclcs

o dosificaciones:

1. RESPONSA81l1DAD SU8JETlVA y 08JETIVA:

• La Responsabilidad SlIbjetiva se funda exclusivamente en la Culpa.

• La Responsabilidad Objetiva se produce con independencia de toda
Culpa.

2. RESPONSABILIDAD DIRECTA O INDIRECTA:

• la Responsabilidad Directa es la que se impone a la persona causante del

daño y. es siempre. una responsabilidad por hechos propios .
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• la Responsabilidad Indirecta se produce si se obliga a l resarcimiento a una

persona que no es agente productor del hecho u omisión doñoso. y es por

hechos ajenos.

3. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL Y SUBSJOIAR1A:

• La Responsabilidad Principal es aquella que exigible en primer t érmino.

• La Responsabilidad Subsidiaria se produce cuando el deber imp uesto al

que es responsable principal no existe o no cumple o no puede cumpllr,

4. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL: EL PROBLEMA DE LA

CONCURRENCIA: Cuando entre dos personas media una relodón jurid ic a

contractual, producido un daño por una parte a la otra in terviniend o c ulpa o

negligencia, puede suceder que ese mismo resultado dañoso sea suscepñbie de

considerarse como una infracción controctuol. que generaria Responsobilid a d de

este tip o, o como un supuesto de Responsabifidad Extrccontroc fuo]. en ta nto

hubiera producido la obligación de reparar como consecuencia de un

incumplimiento. El tema está siempre en dilucidar si la Ley de! contrato, una vez

que las obligaciones derivadas de aquel principio forman parte de su contenido,

desplaza a todo tipo de Responsabilidad Extracontractual no existiendo más que

la Contractual. o bien esta última se superpone o coexiste con [a primera. de

manera que el perjudicado puede accionar una u aira. e incluso ha c e r

subsidiaria una de la otra.

Las discusiones doctrinales no han llegado todavía a puntos de acuerdo. v -e llo

tiene su trascendencia en la jurísprudenclo. que fluctúa según los casos, orientada

a que la víctima sea indemnizada de una manera u otra . l o que si a veces se

detecta en la jurisprudencia es la exclusión de la responsabilidad extracontractual

cuando el suceso dañoso ocurre en la rigurosa órbita de lo pactado pero ello

exige desentrañar el contenido de esa ñgurosidad pues lo pactado se integra en

los que dice lo ley .
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12. LATEORíA SUBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD

la responsabilidad significa ro sujeción de una persona que vulnera un

deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar

el daño producido. Tal responsabilidad genérica se clasifica tra diciona lmente en

Contractual y Aquiliana o ExtracontractuaL

la Responsabilidad Contractual supone la transgresión de un deber de

conducta impuesto en un contrato.

la ResponsabllidadExtracontractual o Aqulliana responde, por e l contrario

a la idea de la producción de un daño a otra persona por hab er transgredido el

genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo de los demás. El

Código Civil para el Estado de México diferencia claramente en el artículo 7.145

como fuente de las obligaciones a las que se originan de los hechos ilic itos de la

ley, contratos y c uasic ontra tos.

Fundamentalmente esta teoría sostiene que el porticuíor no tiene derecho

a reclamar al Estado una indemnización porque el Estado es irresponsable , el

servidor público es el único responsable de sus actos y debe respond er de ese

daño con su patrimonio personal.

Es la situación jurldíco en que se encuentra el individuo imputable de dar

cuenta a la sociedad por el hecho reaiízado. Situación en que se coloca el autor

de un acto típicamente contrario a Derecho, si obro culpablemente; así les fallos

judiciales suelen concluir con esta declaración teniendo al acusado como

penalmente responsable del delito que motivo el proceso V señalando la pena

respectiva. ,

En nuestro sistema jurídico en materia de responsabilidad extrocontroctuoí

aparece dominado por la idea de "culpa del agente productor del daño" como

se aprecia en el artículo 7.145 del Código Civil para el Estado de México que

dice:
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"El que obrando ilícitamente o contra los buenos costumbres, aún cuando

seo lncopoz, cause daño o otro, está obligado o repararlo, a menos que se

pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpo o

negligencia inexcusable de la víctima"

Dentro de ésta misma .tíneo también se flexibiliza el requisito de la

causalidad que debe existir entre el daño y el hecho productor del mismo. Se

pasa de una causalidad necesaria a una causalidad adecuada.

Para que exista Responsabilidad Civil será necesario que concurran los

requisitos siguientes:

JO Un cornporfarnienfo. «Acción u Orníslón>

2° La Acción u Omisión debe haber producido un daño

3° Existencia de una relación o nexo causal entre el

comportamiento y el daño.

4° Es preciso que exista un criterio que permita impugnar dicha

responsabilidad al demandado.

El criterio normal de imputación es la culpabilidad, si bien la ley admite

otros posibles criterios de imputación.

a) El Comportamiento y su consideración como aeto iHeto.

El punto de origen de todo el fenómeno de la Responsabilidad Civiles un

comportamiento, un acto humano al que se le pueda considerar como causa del

daño.

Esta acción humana puede consistir en una acción oostñvo ~facefe) o en

una acción negativa, omisión o abstención {non facere}.
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Debemos preguntamos si para que esta acción o ésta omisión pueda ser

considerada como fuente de responsabilidad es preciso que pueda ser coññcodo

como ilícita o antijurídica.

En mateña de Responsabilidad Contractual, la cuestión se presenta con

bastante sencillez, Preexiste una obligación entre las partes y el comportamiento

dañoso es el comportamiento de un deudor que contraviene su obligación y

viola al mismo tiempo el derecho del acreedor. En todo caso el hecho generador

de Responsabilidad Civil contractual. Es siempre un acto ilícHo, en Jo medido en

que consiste en una contravención del Ordenamiento jurídico al darse una

violación del derecho del acreedor que protege y una falta de cumpJimiento de

la propia obligación que sanciona

b] FI Daño. El daño es uno de los presupuestos necesarios para q ue surja la

obligación de reparar. La Jurisprudencia admite que lo mismo puede ser

patrimonial que moral. según que se produzca en la esfera patrimonial o en !a

persona misma. Atendiendo a esa amplitud el daño puede conceptuarse corno

la lesión de un bien jurídico. Cuando el daño se origina por lesión de los bienes y

derechos de la persona se le suele denominar daño moral. y se indernnizan

prescindiendo de que la lesión repercuta en el patrimonio del dañado.

La Jurisprudencia ha reconocido de manera reiteradísima la obligación de

resarcimiento de los daños morales en sí mismos considerados. En realidad, en

materia de daños morales no es adecuado hablar de resorcirréento ni de

reparación, porque de suyo son inestimables, sino más bien de compensación.

Esta compensación es compatible con el resarcimiento de daños potnrnonioles.

sin que pueda decirse que se indemniza a la víctima doblemente. B daño

indemnizable puede ser tanto actual como futuro y surgirá según racional

certidumbre.
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No obstante, la Jurisprudencia permite que ante la aparición de nuevos

daños o agravación de los ya reconocidos en la sentencia condenatoria, se

accione nuevamente en demanda de reparación.

¿Qué ocurre cuando la conducta calificada de ilícito cr.¡Jl dé como

resultado la muerte de una persona? la Cuestión es discutida en la doctrina y por

la Jurlsprudencio del Tribunal Supremo (Sala 1°): La Sala 1° del Tribunol Supremo ha

descotado que el darlo es el morir. es decir, cuando la persona deja de existir con

lo que nada puede adquirir ni trasmitir a sus herederos por esa so la condición.

e) la Relación de Causalidad. Se exige que el daño este causado por una

acción u omisión humana. La dificultad nace de la observación de la realidad , en

la que se ve que las cosas no son tan simples porque a todo fenómeno le

precede no sólo un antecedente sino vorios. lo que obliga a precisa r cvá.l o

cuáles de e llos merece el calificativo de causa en el sentido juridfc o a fin de

realizar fa correspondiente imputación de su autor.

13. LA TEORíA OBJETIVA DELA RESPONSABlllDAD

Sostiene que el Estado es siempre responsable de la ocllvldod de sus

agentes en ejercicio de sus funciones. En determinadas condiciones el Estado

puede repetir contra el causante del daño si le es d irectamente imputable .

la multiplicación de los daños a las personas y a sus b ienes debido a las

modemas condiciones de vida, impone al derecho de daños el propósito de

garantizar contra ciertas formas de lesiones, no porque sean injustas. sino porque

son perjudiciales.

Hoy podría decirse que el "derecho de daños" trata del ajusfe de riesgos.

la evolución del concepto de responsabilidad civil basado en el toctor subjetivo

de atribución que dominó el sigio XVIII y gran parte delslqlo XIX aún continúa en
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la sociedades que no han abandona por completo el ideal de la responsabilidad

individual por la conducta social.

Paulatinamente la transformación del sentido de negligencia, la

eliminación tactores morales a tavor de normas subjetivas de conducta, han

contribuido a cambiar el carácter de la responsabilidad por culpa en el campo

del derecho a la reparación del daño.

la evolución de las etapas técnicas, en espedal del Industrlollsmo y el

urbanismo, son condicionantes .sociológícos de esa transformación. Altredo Orgaz

logra sintetizar en su obra "la culpa" las etapas recorridas por el derecho de dono

y explica las razones sociales que deterrninoron el giro hacia la objetivación:

"En el sistema tradicional de la responsabilidad subjetivo jugaba un pope!

primordial la causalidad porque solo respondía el q ue había causado el

daño, elemento 01 que se agregaba la culpabilidad del responsable o sus

agentes, sea en la acción misma o en la vigilancia de los cosas "'~J;:; .!

Este concepto de culpabilidad exigía de la víctima la prueba de la culpa

delotensor; con la creciente complejldod de las relaciones humanas nacieron las

presunciones de la culpabilidad contra el responsable, que llevan a la ínveción

de la carga de la prueba y son desvirtuables, ante todo. mediante la

demostración de que el agente obró con diligencia o prudencia debidas como

en algunos de los supuestos de culpabilidad se refleja: la de los podres, tutores,

curadores, directores de colegio.

Ofra categoría, corresponde a las presunciones de responsabiffdad en !as

que fa que debe probarse es fa fractura del nexo causal; no hay responsabilidad

porque no hay causalidad. Estas situaciones de excepción Tienen su expresión

más acentuada en la responsabilidad por los daños causados por [os animales,

pues quien se .sírve del anima! es responsable, aún demostrando que de su parte

234 Orgoz. Alfredo. La culpo. Edit. Porrúa, México, J993. p. J85.
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no hubo culpa. Parte de la doctrina reconoce un avance del c odificador

admitiendo la responsabilidad objetiva como el sistema de responsabilidad civil

por ejemplo el daño cometido por el animal feroz, la d los hoteleros, la del

empresario de obra, las garantías por eviccián y vicios ocultos.

Sin embergo, le tendende de los tiempos nuevos es le protecci ón de le

víctima, de los "débiles del derecho"que desde ro revolución ind ustñar con p leno

desarrolto de maquinismo fue el obrero por los accidentes deñvados de la

explotación industrial, cuya culpa en puridad no podía imputarse a l patrón o a sus

agentes. A esta responsabilidad objetiva -lo de los daños ío boroles- surgió ia

aplicada a los riesgos derivados de las actividades laborales y cosas peligrosas:

terceros víctimas de la circulación mecánica (ferrocarriles, a utomóviles,

aeronaves. etc.) .

" Se ha reconocido la aplicación de la responsabilidad obje t iva en los

estatutos particulares del doña nuclear, los daños la b orales, de los

causados o terceros en la superficie por los aeronaves, de los ocasionados

por el riesgo o vicio de la cosa, de las actividades riesgosas del Código de

Minería, del de Comercio. La respuesta de la doctrina ha sido la

consagración objetiva de otros daños: verbigracia, Jos producidos por

productos elaborados, del Estado por actos ilícitos, del daño intotmá tico.

responsabilidad civil por degradación del medio ambiente, en Jos daños

ocasionados por la utilización de productos farmacéuticos y m edicina les,

responsabilidad del principal por el hecho comitente. la responsabilid ad

colectiva, la contractual de la persona juTidica, responsabilidad de la

entidades financieras en caso de pago irregular de cheques, a las que se

agregan todas fa obligaciones de medios y de resultado, si bien fa clásica

delimitación entre obligaciones de medios y de resuffado han dejado de

tener aceptación unánime para ser cuestionada o revisada por grandes

juristas." 235

235 Messina de Estrella Gutiérrez. Graciela. Responsabilidad por daños. EdiL Porrúo . México. 1986.
p .p. 68 y 69.
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En efecto, otra hipótesis en que la culpa está ausente es la responsabilidad

objetiva; por lo mismo constituye un error pensar que la cuipo es el único

fundamento de la responsabilidad civil, cuando nos encontramos ante una

hipótesis de responsabilidad objetiva, la culpa no tiene ninguna retevoncio. Esto

ocurre en mateña contractual como delictual. En cuanto a la primero. la culpa no

siempre es deterrníncnte. En la hipótesis de una obligación de resultado la culpa

no tiene ninguna participación, para ejemplificar, tenemos el incumplimiento del

vendedor de su obligación de entrega no merece una mirada psicológica, basta

el hecho del incumplimiento sin necesidad de investigar su culpa. tamp oc o se

trata de una presunción de culpa ante el incumplimiento. el vendedor no puede

eximirse de responsabilidad probando que actuó de manera d iligente. tampoco

puede aducir que hizo todo lo posible por entregar la cosa.

Por su parte, Manuel Bejarano Sánchez sostiene:

"La teorfa de la responsabilidad objetiva por riesgo creado consiste en

afirmar que todo aquel que haga uso de un aparato peffgroso que

aumente fas riesgos de provocar daños a fas demás. debe responder de la

repamción de {os que se produzcan con dicho objeto, por su solo

aprovechamiento, aunque no incurra en culpa y no se viole ninguna

disposición normativa". 236

Al lado de la responsabilidad civil que onteriormente se basaba en la

noción subjetiva de la culpa, surge la responsabilidad objetiva, la cual se basa en

aspectos objetivos del hecho como causar un daño por la sola ut1llzcdón de un

objeto peligroso que pone en peligro el equilibño social.

236 Bejarono Sánchez. Manuel. Ob. c it. p. 255.
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14. LA TEORíA DE LA COEXISTENCIA DElA RESPONSABIUDAD

la responsabilidad incumbe, según los casos al funcionario o a ! Estado, son

las condiciones bajo las cuales se produce el daño. las que sirven de base para

dernondor a uno o a otro.

El Estado es responsable de manera directa y subsidiaria por las acciones u

omisiones de sus servidores públicos en elerclcío de sus funciones. La

responsabilidad subsidiaria del Estado se inspiró originariamente en tiOS principios

de derecho privado, se promueve en la vía incidental dentro del proceso penal

ante el juez que conozca la causa, teniendo el carácter de responsabilidad civil y

siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales

que en el Estado de México establece que la acción para exigir la reparación del

daño a personas distintas del inculpado puede ejercitarse por quien tenga

derecho a ello ante el órgano jurisdiccional penal, mientras dure el proceso;

concluido este deberá intentarse en la vía civil correspondiente. Dicho incidente

se tramitará y decidirá conforme a lo que disponga el Código de Procedimientos

Civiles sobre incidentes; si el incidente llega a Estado de resolución a ntes de que

concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el proceso se decíore visto para

didar sentencia, ésta se pronunciará resolviendo sobre la acción penal y sobre la

reparación del daño exigible a personas distintas al inculpado.

En el caso de hallarse prófugo el inculpado, se suspenderá la framitación

del incidente, si se hubiere iniciado, se dejan a salvo los derechos de! interesado

para que los ejercite en la vía civil, en el caso de que no sea entregado a la

víctima o al ofendido por acuerdo previo.

.Las providencias precautorias que pudiere intentar quien tenga derecho a

la reparación del daño se regirán por lo que disponga el Código de

Procedimientos Civiles, sin perjulcio de las facultades que los leyes concedan al

fisco para asegurar su interés. (artículos del 394 al 398 del Código de

Procedimientos Penales vigente para el Estado de México).

252



Como se ha dicho el procedimiento para determinar la reparación del

daño por responsabilidad subsidiaria a terceros se hará ante el juez q ue conozca

la causa penal mediante el incidente respectivo y a través de la vía c ivil c uando

. el Agente del Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal en

contra del probable responsable a l no cumplirse con lo requisitos establecidos en

el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos o bien cuando se haya dictado sentencia absolutoria.

Si se demanda a un tercero la reparación del daño, ésta se tramitará en

tormo incidental por cuerda separada del principal, es decir, no fomlo porte del

objeto principal ni tiene el 'c c rócterde pena pública para quien se demanda,

sino que directamente el ofendido o víctima del delito demandará el pago de la

reparación del daño a l juez instructor de la causa penal.

Consecuentemente, son parte en el incidente de reparación del daño

exigida a terceros el demandado a repororío y el ofendido o víctima d el delito; al

primero, según la doctrina, se le denomina responsable cM \, y a l segundo , parte

civil, la parte lesionada se convierte en parte civil cuando en el p roceso penal se

introduce la pretensión civil o la responsabilidad civil, en tanto que el responsable

civil es el obligado a la restitución o al resarcimiento del daño por el hecho

imputado. El ofendido puede aportar pruebas e interponer recursos. En cuanto a

las pruebas aportará las necesarias que fijen la naturaleza y monto del daño;

cabe aclarar que cuando Jo reparación deba hacer directamen te el sujeto

activo del delito, el ofendido sobre podrá intervenir como coadyuvan te del

Ministerio Público y no se considera como parte del proceso penaL

De acuerdo a la legislación procesal civil del Estado de México, con el

escrito inicial mediante el cual se promueva el incidente de reparación del daño

(al que se acompañarán los documentos necesaños para determinar la

procedencia y monto de la reparación). se correrá traslado a la parte

demandada (al pago de la reparación del daño) para que dentro del término de

tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas.

Contestado o no el traslado se señalará fecha, de ser necesaria, poro el
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desahogo de las pruebas y alegatos dentro de los ocho días siguientes. De no

señalarse fecha para el desahogo de las pruebas, las parte podrán alegar por

escrito dentro del tercer día de concluido el plazo de traslado, fenecido el plazo

para alegar, se dictará resolución en el plazo de ley.

Las disposiciones sobre prueba son aplicables a los incidentes. En la

resoluci ón definitiva de un incidente, se hará la correspondiente declaracíón

sobre las costas. (artículos 1.216 al 1.220 del Código de Procedimientos Civiles

vigente en el Estado de México). Para fijar la reparación de! daño, el juez deberá

atender a la copacidad económica del obligado o pagarlo.
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CAPíTULO CUARTO.

LA REPARACiÓN DEL DAÑO A LA VíCTIMA U OFENDIDO DEL

DELITO EN EL ESTADO DE MEXICO

SUMARIO: l. La reparación del daño en el Código Penal para e l Estado de

México. 2. Elementos para fijar el monto de la reparación del daño. 2.1 . Los daños

que sea preciso reparar. 2.2 Pruebas relativas. 2.3 Capacidad económico del

obligado. 3. Formas de reparación del daño. 3.1. La reparación de! daño en los

delitos culposos y el aseguramiento de bienes. 3.2. La reparación del daño en los

delitos dolosos. 3.3. Reparación del daño cuando el sujeto activo es un

inimputable. 4. El daño moral en el Estado de México. 5. Exigibilidad de o ficio. 6.

La garantía de la reparación del daño como requisito para obtener la libertad

provisional. 7. La reparación del daño cuando el procesado se sustrae a la acción

de Jo justicia. 8. Incidente de la Reparación del daño. 9. La reparación del d año

en ejecución de sentencia. 10. Prescripción de la reparación del daño. 11.

Posibilidad de pagar la reparación del daño a plazos. 12. La reparación del daño

en el juicio de amparo. 13. La necesidad de la creación de un fondo económico

de auxilio a las víctimas del delito en el Estado de México.

1. LA REPARACiÓN DEL DAÑO EN EL CODIGO PENAL

PARA El ESTADO DE MÉXICO

En reiteradas ocasiones se ha expresado que la revisión y actualización de

las normas jurídicas constituye uno de los principales compromisos por estar

convencidos que el estado de Derecho es la base fundamental en la que

descansa la armonía entre el ejercicio de la autoridad y la fibertad de personas,

considerando que el Derecho Penal como ciencia y ordenamiento sancionador

de la conducta de los hombres debe revisarse permanentemente para asegurar

la vigencia de sus principios y eficacia social de su observancia y aplicación.

En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo del Estado de México, solamente

se limito a aumentar las penas olvidándose de las víctimas del delito que pese a
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que tiene una apartado en cuanto a la reparación del daño no es suficiente ni

adecuado ya que en la práctica constituye solamente un sueño nada eficiente,

cuando en la realidad si bien, se ha avanzado en mateña de Procuración y

Administración de Justicia, la realidad social, ha desbordado las previsiones

legales porque las conductas antisociales atentan con mayor crueldad y sadismo

contra la vida, la integridad física y moral. la libertad, el patrimonio. la fronquilidod

de los habitantes, etc.; la delincuencia ha aumentado hasta llegar a índices

alarmantes por diversas y complejas causas que abarcan desde la falta de

empleo hasta novedosas formas de organización delincuencial y todo en

perjuicio de las víctimas del delito. motivando actitudes que van desde mórbidas

propensiones en algunos sectores sociales hasta la veneración de a lgunos

delincuentes y la tolerancia de giros criminales que supuestamente no afectan a

la sociedad pero propician la impunidad por tanto, la sociedad redama y con

justa razón mayor eficiencia, oportunidad y ccüñcoclón de instifuciones y de

quiénes las integran para detener, procesar y castigar a los delincuentes, de ahí

que sea preciso revisar y actualizar las disposiciones del Código Penal.

la reparación del daño en el Código Penal para el Estado de México se

encuentra contenida en el Ubro Primero. Subtítulo Primero Capítulo Tercero. de los

artículos 26 al 38 los cuales se procederán a analizar.

B arficulo 26 establece que la reparación del daño comprende;

l. La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y

el pago en su caso del deterioro y menoscabo.

La restitución, se hará aún en el caso de que el bien hubiere pasado a ser

propiedad de terceros; a menos que sea irreivindicable o se haya

extinguido el derecho de propiedad, los terceros serán oíos en un incidente

tramitado en la forma que señala el Código de Procedimientos Penales.

11. El pago de su precio si el bien se hubiere perdido, o incorporado a otro

por derecho de accesión, o por cualquier causa no pudiere ser restituido.
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1/1. Lo indemnización del daño material y moral causado, incluyend o el

pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito sean

necesarios para la recuperación de lo salud de la víctima.

El monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior o

trein ta ni superior a mil días multa y será fijado considerando lo s

circunstancias objetivas del delito, 10 subjetivas del delincuen te y fas

repercusiones del delito sobre el ofendido; y

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Cabe mencionar que de la trascripción del artículo 26 del Código Penal

vigente para el Estado de México se advierte la intención del legislador sa t isfacer

en lo posible a la víctima u ofendido de un delito, lo cual resu lta humanamente

aceptable ya que se prevé la restitución del bien obtenido por e l deñto . o bien

con el pago de su precio, más aún, contempla la indemnización del daño

material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que. c omo

consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud d e la

víctima (lo cual difícilmente acontece en la práctica) y e l resarcimiento d e los

perjuicios ocasionados.

El artículo 27 del Código Penal para el Estado de México, estipula q ue la

reparación del daño se impondrá de oficio al responsable del delito. pero c uando

sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en

forma incidental en los términos que fija el Código de Procedimientos Penales.

Respecto a este punto podemos comentar que es innegable que c uando se

comete un delito, éste indiscutiblemente genera consecuencias no soíomente

jurídicas, sino sociales, familiares, económicos, etc., es por ello que el legislador

mexiquense ' c o nsid eró que la reparación del daño debe imponer de manera

oficiosa al responsable del delito, sin embargo, en tratándose de terceros la

reparación del daño puede tramitarse vía incidental como lo establece la

sección quinta del capítulo segundo del Código Penal del Estado de M éxico en

sus artículos del 394 al 398 que serán analizados más adelante.
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El artículo 28 señala que los comprendidos en el artículo 16, estarán

obligados en todo caso a la reparación del daño conforme a las disposiciones de

este capítulo. Si fueren insolventes, responderán de dicha reparación los que

tengan bajo su patria potestad, tutela o guarda. Aquí nos encontramos en el

supuesto de que si comete el delito un alienado, un trastomado mental o bien

un sordomudo que carezca de instrucción estará obligado de igual forma a

hacer pago de la reparación del daño a consecuencia del defito que cometa,

sin embargo, es bien sabido que un persona en esas condiciones difícilmente

contará con solvencia económica para efectuar dicho pago, por tanto, el

obligado a cubrirlo. será aquel quien tenga la patria potestad, tutela o guarda

del inimputable.

Por otra parte el artículo 29 del Código Penal prevé que la reparación del

daño proveniente del delito que deba cubrir el sentenciado tiene el carácter de

pena púbfica, lo cual ha quedado debidamente comentado y deberá exigirse

de oficio por el Ministerio Público, para lo cual deberá acreditarse su procedencia

y monto. Respecto a este punto podemos comentar, que en muchas ocasiones

en los procesos penales no se acredita el monto de la reparación del daño y por

tal motivo los jueces al momento de emitir sentencia absuelven del pago de la

reparación del daño al responsable del delito, sin embargo, no debemos olvidar,

que a la víctima u ofendido del delito sí se le causó un daño con la conducta

delictiva cometida y resulta una injusticia el hecho de que no se le condene a

dicha reparación, máxime cuando el juez puede apoyarse en las máximas de la

experiencia y satisfacer de ese modo en parte a la víctima u ofendido del delito

del daño sufrido.

Dicho precepto legal, estipula también que tratándose de defrtos

patrimoniales, la reparación del daño, será siempre por la totalidad de daño, lo

anterior, dado que esto puede cuantificarse sin mayor problema al t ratarse de

elementos objetivos perceptibles a través de los sentidos.

Ahora bien, el ofendido o sus causahabientes podrán aportar al Ministerio

Público o al órgano jurisdiccional, o en su caso, los datos y pruebas que tengan
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para tal efecto, en los términos que prevea el Código de Procedimientos Penales

y ello evidentemente redundará en una condena fehaciente de lo reparación

del daño.

Sin embargo, el artículo 29 del Código Penal del Estado de México señala

que quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda

obtenerla ante el órgano juñsdiccional penal en virtud de sobreseimiento o

sentencia absolutoña, o del no ejercicio de la acción penal por el Ministeño

Público, podrán recurrir a la vía civil en términos de la legislación correspondiente.

En el caso de los delitos de lesiones y homicidio yola fa lta de pruebas

específicas respecto al daño causado, los jueces tomarán como base el doble de

la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el solaño

mínimo más alto del Estado. Esta disposición se aplica aún cuando el ofendido

fuere menor de edad o incapacitado; si los delitos antes mencionados se

cometen por la conducción de vehículos de transporte público, el monto de la

reparación del daño será el triple de la tabulación de indemnizaciones que fija la

Ley Federal del Trabajo en el supuesto antes señalado [Artículo 30). En este caso,

se cuenta con un estimativo más preciso y específico, así tenemos q ue aquel que

comete homicidio tendrá que pagar a los deudos poco más de sesenta mil pesos,

lo que resulta insuficiente cuando se trata de un padre de familia q ue llevaba el

sustento diaño a su familia y en tratándose del delito de homicidio cometido por

un vehículo de transporte público la reparación del daño asciende a poco más

de noventa mil pesos, sin embargo y como ordinañamente se dice: "viendo el

otro lado de la moneda", no es fácil para el responsable del delito hacer pago de

tal cantidad en una sola exhibición y sobre todo cuando éste no tiene solvenda

económica, en ese sentido el pago de la reparación del daño de toma

complicado y se convierte en una situación injusta y que para los deudos es

parca dicha cantidad y máxime cuando la vida es invaluable y por otro la d o

para el responsable del delito puede parecer cuantiosa tal cantidad cuando

apenas cuenta con los recursos suficientes para atender sus propias necesidades.
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En casos de delitos contra el ambiente, el derecho a la reparación del

daño se instituye en beneficio de la comunidad y a favor del fondo financiero a

que se refiere la ley de la meterlo. aquí podemos observar que si bien, el

legislador determinó que en los delitos ambientales, la reparación del daño se

instituye en beneficio de la comunidad afectada. cierto es. que tal dispositivo

resulta poco eficaz, tomando en consideración que el monto en efectivo de la

reparación del daño se hace entrega de manera física y mateñal generalmente

al delegado y en muchas ocasiones, se ignora cuál es fin de ese monto en

efectivo y más aún que tal numeraño se aplique de manera eficaz para resorcir el

daño ecológico plantado. pudiendo establecer que contra el ambiente más

recurrente en lo entidad es el que sin autorización legal transporta. a lmacena,

distribuye. procesa. comercializa o destruye los productos de los montes o

bosques o de su fauna, sin embargo lejos de resarcir el daño mateñal causado a

los productos de los montes o bosques del Estado. este se queda estático y con el

tiempo en el olvido, por ello se propone que para el caso de este delito previsto

en el artículo 229 del Código Penal vigente, al momento de que el juez emita su

sentencia correspondiente y para el caso de que se impusiera a l responsab le del

delito una pena de prisión que no exceda de cuatro años. se le otorgue el

sustitutivo penal correspondiente (conmutación de la pena o suspensión

condicional de la condena) y es requisito sine quanon (sin el cual no) para tal

efecto que el sentenciado haya pagado la reparación del daño y la multa, en

este punto, se propone no que el derecho a la reparación del daño se instituya

en beneficio de la comunidad afectada, sino que se condene de manera directa

?I responsable del delito a comprar y sembrar el número proporcional de árboles

necesarios y suficientes parar resarcir el daño que causó al momento de destruir,

procesar, distribuir, comercializar. etc productos de los montes o bosques del

Estado. Y en su caso, como lo establece el artículo 31 del Código Penal vigente

en el Estado de México:

"El órgano jurisdiccional tomará en cuento poro lo determinación del daño

causado en materia ambiental el dictamen técnico emitido por la
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autoridad estatal correspondiente que precisaró los elementos

cuantificables del doña".

Situación que en la práctica acontece y compete a los inspectores

forestales emitirlo.

El artículo 32 del Código Penal vigente en el Estado de México establece

en orden de preferencia quién tiene derecho a la reparación del daño siendo

precisamente de acuerdo al siguiente orden:

J. Lo víctima.

l/. Elofendido.

JlI. Las personas que dependieran económicamente de él.

IV. Susdescendientes, cónyuge o concubinario.

V. Sus descendientes.

VI. Susherederos.

VII. El Estado o través de la institución encargada de la asistencia a la

víctimas del delito.

Aquí no se formula mayor comentaño en razón de que este punto ha sido

comentado en el capítulo que antecede.

Ahora bien, en el Estado de México el Código Penal establece en su

artículo 33 que son terceros obligados a la reparación del daño:

l. Los ascendientes por los delitos que cometan sus descendientes que se

hallaren boja su patria potestad.

11. Los tutores y custodios por los delitos de los incapacitados que se hallen

bajo su autoridad;
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lIt. Los directores de intemados o talleres que reciban en su establecimiento

discípulos o aprendices, por los de1ffos que éstos ejecuten durante el

tiempo que se hallen bajo el cuidado y dirección de aquéllos;

IV. Las personas físicas o jurídicas colectivas por los delitos que cometan sus

obreros, jornaleros, empleados, domésticos o artesanos, con motivo y en el

desempeño de sus funciones;

V. Las personas juridicas colectivas, por los delitos de sus socios, agentes o

directores en Jos mismos términos en que, sean responsables de los demás

obligaciones que aquéllas contraigan;

VI. En el caso de la fracción 11I del inciso "e" del arliculo 15 la persono o

personas beneficiadas con la afectación del bien jurídico; y

VII. El Estado, los municipios y organismos descentralizados subsidiariamente

por sus servidores públicos, cuando el delito se comenta con motivo o en el

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El artículo 34 del Código Penal del Estado de México establece que los

responsables de un delito están obligados solidariamente a cubrir el importe de la

reparación del daño, esto es si el delito se comete entre dos o más personas la

reparación del daño se cubrirá en su totalidad en forma solidaria, esto es para su

pago entre todos los responsables del delito lo cubrirán de manea conjunta y no

en lo individual.

El sentenciado cubrirá de preferencia la reparación del daño y. en su caso,

se distribuirá proporcionalmente entre los ofendidos, por los daños que hubieren

sufrido; y una vez cubierto el importe de esta reparación se hará etecfívo la multa

(artículo 35 del Código Penal del Estado de México).

Para el caso de que las personas que tienen derecho a la reparación del

daño no lo reclamaran dentro de los treinta días siguientes de haber sido
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requerido para ello. su importe se aplicará en forma equitativa a la procuración y

administración de justicia (artículo 36), ello al denotar su falta de interés pora

hacer efectivo ese derecho.

Artículo 37. Cuando el procesado se sustraiga a la acción de la justicia. los

depósitos que garanticen la reparación del daño se entregarán al

ofendido o a sus causahabientes inm ed ia ta mente después del acuerdo de

reaprehensión o revocación de la libertad que correspondo. ello con lo

finalidad de proteger a la víctima u ofendido del delito para bocer efectivo

el pago de la reparación del daño y no dejar por tiempo ind etermina d o

que cobre el depósito ya efectuado para tal efecto.

los objetos de uso lícito con que se cometa el delito y sean propiedad del

inculpado o de un tercero obligado a la reparación del daño, se aseguran de

oficio por el Ministerio Público o por la autoñdad judicial para garanfu.ar el pago

de la reparación del daño y solamente se levantará el aseguramiento si los

propietarios otorgan fianza bastante para garantizar ese pago (artículo 38 del

Código Penal). Esta es una buena medida para obligar a l inculpado o a un

tercero a garantizar el pago de la reparación del daño a sabiendas que el hec ho

de que los objetos con los que se cometa el delito (comúnmente vehículos de

motor) que se encuentren asegurados necesariamente los obligan a erogar más

gastos, tal es el caso de los vehículos de motor en los delitos culposos. cuando son

remitidos al corralón elevan los costos y para su liberación exigen al p ropietario o

al interesado garantizar el pronto pago de la reparación del daño.

Cabe hacer mención que este artículo se relaciona con su correlativo 406

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a la letra

dice:

"En los delitos de culpa, Jos automóviles, camiones y otros objetos de uso

lícito con que se cometa el delito o de un tercero obligado a la repalOción

del daño, se asegurarán de oficio por el Ministerio Público o por el órgano

jurisdiccional poro garantizar el pago de aquélla.
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El aseguramiento se decretará en 'a averiguación previa o en el auto de

radicación y solamente se levantará si los propietarios otorgan tiaraa

bastante para garantizar el pago de la reparación del daño.

Por otra parte, tenemos que también el artículo 56 del Código Penal del

Estado de México, se relaciona con nuestro tema de investigación. en tanto que

se refiere a la caución de no ofender, la cual consiste en la garantía que el

órgano jurisdiccional puede exigir al sentenciado para que no repita el daño

causado al ofendido. Si se realiza de nuevo el daño, la garantía se hará efectivo

en forma equitativa a la procuración y administración de justicia en la sentencia

que se dicte por el nuevo delito, aquí cabe comentar que en la práctica

difícilmente se aplica o se actualiza dicha caución además de que no se

establece un parámetro para fijarla, además resulta cuestionable el hecho de

que si la víctima es quien sufre el daño, ¿porqué ha de distribuirse tal caución a

favor de la administración y procuración de justicia? Aquí más bien convendría

derogar dicho artículo ante su ineficacia y poca practicidad y sancionar

conductas actuales y no futuras como lo prevé dicho artículo.

Ahora bien el artículo 57 del mismo ordenamiento legal. fija las

circunstancias que el juzgador debe considerar al momento de dictar sentencia y

ubicar al sentenciado en el grado de punibilidad que estime más justo, debiendo

considerar entre otras cosas la magnitud del daño causado al bien jurídico y del

peligro a que hubiere sido expuesto el ofendido, por tanto en este punto también

se relaciona con el presente trabajo de investigación en términos del capítulo

precedente.

El artículo 70 del Código Penal vigente en el Estado de México estipula la

posibilidad de conmutar la pena de prisión impuesta al sentenciado. cuando no

exceda de tres años y siempre y cuando se cumplan como requisitos que no se

trate de delito grave, que sea delincuente primario, que haya demostrado buena

conducta con anterioridad al delito, que tenga modo honesto de vivir que no se

haya sustraído a la acción judicial durante el procedimiento, así como que haya
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pagado la reparación del daño y la multa y que el sentenciado se adhiera al

beneficio dentro de los treinta días siguientes al que cause ejecutorio.

Así mismo para el beneficio de la suspensión condicional de la condena

prevista en el artículo 71 del Código Penal vigente se establece inicialmente que

la pena no debe exceder de cuatro años, de igual modo que no se trate de

delito grave, que sea delincuente primaría, que haya mostrado buena conducta

con anterioridad al delito, que tenga modo honesto de vivir que no se haya

sustraído a la acción judicial durante el procedimiento y que haya pagado la

reparación del daño y la multa.

Esto ayuda en gran parte a que reparación del daño sea entregada de

manera más pronta y eficaz a su beneficiario, ya que si el sentenciado no desea

compurgar la prisión de prisión impuesta y quiere adherirse a cualquiera de estos

sustitutivos penales, debe, como requisito sine quanon -entre otros- pagar a la

víctima u ofendido del delito la reparación del daño a que se le haya condenado

de manera directa, pronta e eficaz. evitando que dicho pago se haga en vía

diversa. en donde la sentencia hace las veces de un título mercantil. lo cual

evidentemente genera más gastos al interesado para hacer efectiva dicha

reparación.

El artículo 83 del Código Penal para el Estado de México. establece que la

reparación del daño se hará efectiva a instancia de parte y conforme al Código

de Procedimientos Penales, sin embargo, el numeral 36 del mismo ordenamiento

legal es muy claro en señalar que si las personas que tienen derecho a la

reparación del daño no lo reclaman dentro de los treinta días siguientes de haber

sido requeridos para ello. su importe se apficará en forma equitativa a la

procuración y administración de justicia.

El pago de la reparación del daño, en muchas ocasiones, también trae

como consecuencia el perdón otorgado por el ofendido, quien al verse resarcido

por los daños sufridos. opta por otorgar el perdón al causante de su sufñmiento,

extinguiendo así la pretensión punitiva. pero. solamente respecto a aquellos
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delitos que se persiguen por querella necesorio. siempre que se otorgado antes

de que se dicte sentencia en primera instancia y no haya oposición a él.

El perdón puede ser otorgado por el ofendido o por su representante legal

si aquel fuese menor de edad o estuviere incapacitado; pero el órgano

jurisdiccional en este último caso deberá, a su prudente arbitrio, concederte o no

eficacia al otorgado por el representante y en caso de no oceptcrío. seguir la

causa. Ello lo contempla el artículo 91 del Código Penal vigente en el Estado de

México.

En el capítulo VIII de la Ley Sustantiva Penal del Estado de México en el

artículo 105 contempla la prescripción de la reparación del daño y al efecto

establece que la reparación del daño prescribe en diez años contados a partir de

la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

Ahora, bien respecto al católogo de delitos tenemos que existen delitos

que ni siquiera contemplan a la reparación del daño. otros, sin en cambio,

establecen expresamente cómo seró la pena de reparación del daño al

momento de su comisión, y, al efecto tenemos:

En los delitos contra el Estado tales como la rebelión, la sedición y el motín

no estipulan nada respecto a la reparación del daño en su comisión. tampoco la

desobediencia, la coacción, la resistencia, oposición a la ejecución de obras o

trabajos públicos, el quebrantamiento de sellos, ultrajes. cohecho.

incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, cooñción.

abuso de autoridad, tráfico de influencia concusión, peculado. el

enriquecimiento ilícito, los delitos cometidos por servidores públicos en agravio de

la hacienda pública estatal o municipal y organismos del sector auxiliar,

ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un servicio público.

prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, delitos contra la

administración de justicia; falso testimonio, evasión, quebrantamiento de penas

no privativas de la libertad y medidas de seguridad, delitos cometidos por

servidores públicos de la administración de justicia, delitos contra la fe pública



tales como la falsificación de documentos, falsificación de sellos, marcas o llaves,

uso de objeto o documento falso o alterado, falsificación y uti lización ind ebido de

títulos al portador, documentos de crédito público y documentos rela tivos al

crédito, variación de nombre, nacionalidad o domicilio, usurpación de funciones

públicas o de profesiones, uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o

condecoraciones; la delincuencia organizada, portación, tráfico o acopio de

armas prohibidas, delitos cometidos en el ejercicio de actividades p rofesionales o

técnicas, estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común, delitos

cometidos por fraccionadores, delitos contra la seguridad de los vías de

comunicación y medios de transporte, tales como ataques a las vías de

comunicación y medios de transporte, delitos cometidos por conductores de

vehículos de motor, violación de correspondencia, delitos contra e consumo,

contra la previsión social, contra la moral público tales como 10'\ ultrajes a la

moral. corrupción de menores, lenocinio o trata de personas, provocación de un

delito y apología de éste o algún vicio, delitos contra el Estado civil de las

personas, matrimonios ilegales, bigamia, maltrato familiar, trófico de menores,

explotación de personas, incesto, adulterio, delitos contra el respeto a los muertos

y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, auxifio o inducción al

suicidio, aborto, peligro de contagio, disparo de arma de fuego y ataque

peligroso, abandono de incapaz, omisión de auxilio a lesionados, privación de la

libertad, secuestro, privación de la libertad de infante, sustracción de hijo, rap to ,

extorsión, asalto, allanamiento de morada, acoso sexual, actos 5bidinosos,

estupro, violación, injurias, difamación, calumnia, robo, abigeato, abuso de

confianza, fraude, despojo, daño en los bienes, delitos contra la seguridad de la

propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento y los centros de

población, transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal o comunal,

delitos contra el proceso electoral. En estos casos la reparación del daño como.
pena se impondrá de acuerdo al libre albedrío del juzgador, tomando en

consideración las pruebas que para el efecto obren en el expediente.

Por otra parte y a contrario sensu, los delitos que si prevén de manera

especifica a la reparación del daño como sanción penal son: La acusación o
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denuncias falsas previsto en el artículo 154 del Código Penal vigente en el Estado

de México en el que se estima que la reparación del daño comprenderá la

indemnización por concepto de daño moral y la publicación de la sentencia

absolutoña a costa del sentenciado o presunto ofendido según sea el caso.

Para el delito de incumplimiento de obligaciones oürnentcríos. previsto en

el artículo 217 del Código Penal vigente en el Estado de México, cabe destacar

que para que perdón concedido por el ofendido pueda extinguir la pretensión

punitiva, deberá el inculpado pagar todas las cantidades que hubiere dejado de

ministrar por concepto de alimentos y garantizar el pago futuro de los mismos.

En los delitos contra el ambiente previsto del artícu lo 228 a l 235 la

reparación del daño se aplicará a favor de la colectividad a través de la

autoñdad correspondiente.

Lesiones y Homicidio. En caso de los deutos de lesiones y homicidio y a la

falta de pruebas específicas respecto al daño causado. los juec es tomarán como

base el doble de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federa l del

Trabajo y el salaño mínimo más alto del Estado. Esta disposición se aplicará aun

cuando el ofendido fuere menor de edad o incapacitado. Si los delitos antes

mencionados se cometen por la conducción de vehículos de transporte público.

el monto de la reparación del daño será el triple de la tabulación de

indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo en el supuesto antes señoícdo.

Lo que es innegable, es que cada delito. independientemente de su

naturaleza jurídico o de su concepción. genera repercusiones que pueden ir de

mayor a menor grado. pero. lo cierto es. que la persono que sufre un delito

igualmente sufre un daño, aunque no podemos igualar el daño que sufre una

persona a la que le allanaron su morada. a aquella que fue secuestrada y

torturada física y moralmente. así sea por unas horas, es obvio que las

consecuencias y repercusiones del delito generarán mayor daño pese a que

ambas conductas delictivas son penadas en nuestra ley sustantiva, sin embargo,

hay que ir a más y entender que el daño ajeno hasta que se sufre.
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Debe quedar en claro y deberá insistirse cuando se a luda al valor

económico de la vida humana yola integridad corporal, a consecuencia de una

conducta antijuridica dolosa o culposa, contra los derechos de la persono

individual o derechos personalísimos se afecta primordialmente a un interés no

patrimonial, es decir .que el daño directo es exfrapatrimonial y, en consecuencia,

su resarcimiento queda enmarcado en los parámetros del daño moro l, Por ello,

aún c uando en algún caso la ley no aluda expresamente el daño moral. es obvio,

que aquél es computable como lesión directa al interés no patrimonial que

sustenta el derecho subjetivo.

No hace falta que en cada caso la ley se detenga a prever la reparación

del daño patrimonial indirecto pues si éste se prueba, en razón del obrar

antijurídico se integra la cuenta indemnizatoria, pues es eso, precisamente: daño

como susceptible de apreciación pecuniaria, por supuesto que el daño deberá

reconocer una relación de causalidad adecuada para ser imp uta d a al autor del

hecho o acto antijurídico y, según las circunstancias y en ámbito en el que opera

la responsabilidad será o no atribuible al agente.

Queda claro que el daño patrimonial que puede constituir d año

emergente como el caso de lesiones (todos los gastos de c uración y

convalecencia del ofendido) o lucro cesante en el mismo caso {todas las

ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento,

no está limitado por las normas especiales que puedan aludir a ciertos daño

patrimoniales. Es claro que el daño deberá ser probado por quien reclama el

resarcimiento a diferencia de lo que ocurre con el daño moral, el cual se presume

por la sola realización del hecho dañoso. Pero en materia de daños patrimoniales

alegados y probados rige el principio de la reparación integral.

No obstante de ello, hemos de detenemos en algunos aspedos que han

provocado no pocas controversias doctrinales y también jurisprudenciales. Son las

que atañen básicamente al encuadrante exacto de los daños en razón de la

muerte provocada por los hechos o actos ilícitos o por lesión de las personas.
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La misión del juez ha sido exaltada en muchas ocasiones porque la justicia

que debe impartir es una de las virtudes más elevadas y necesarias para lograr la

convivencia humana; en efecto cuando se presenta un caso concreto. el

juzgador debe calificar la función jurídica apropiada, es decir, el juez pretende

aplicar la justicia dentro de las valoraciones encaminadas al bien común.

En este sentido, el resarcimiento del daño es un remedío sancionador poro

restaurar el orden jurídico alterado, para reintegrar el interés que lo exige por

haber sido lesionado suministrándole una reparación adecuada yola vez

restaurando la norma violada; en tales circunstancias, ese resarcimiento viene a

consfituir una sanción impuesta al responsable de la lesión injusta cuyo interés se

encuentra jurídicamente protegido, pues si la reparación del daño es uno pena,

debe serlo en toda su extensión con todas sus consecuencias con el fin de

defender mejor los intereses de los ofendidos a quienes, además en muchas

ocasiones no se les resarce el daño causado en el mismo proceso penal. por

negarles su participación directa en el proceso, estableciendo lo posibilidad de

privar de su patrimonio a la víctima del delito. Al establecer que toda persona

debe responder de los daños que ocasionare por la comisión de un acto ilícito

verificado por ella o por Jo personas de su servicio o dependencia lo es porque el

pago de la reparación del daño corresponde a la jurisdicción del juez penal que

conoce del asunto, pues esta reparación forma parte de toda sanción

proveniente de un delito.

Ante esta situación, el juez de oficio a pefición del Ministerio Púbflco o de la

parte ofendida debe practicar todas las diligencias necesañas paro comprobar la

naturaleza y cuantía de los daños y perjuicios ocasionado por el delito

permitiendo con ello condenar a determinada persona al pago de la reparación

del daño, siempre y cuando se compruebe en el proceso la existencia del daño

material o moral causado.

Cuando el juzgador condena a una persona física o jurídica colectiva al

pago de la reparación del daño, la condena deberá comprender los

presupuestos establecidos en artículo 26 del Código Penal vigente que ha
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quedado con antelación descrito. El juzgador al ordenar en la sentencio la

reparación del daño material o moral dentro del proceso penal cumple con el

principio de economía procesal y una vez logrado este objetivo, será preferente a

la acción civil pues el responsable en el juicio penal en el juicio civil no se podrá

resolver sobre la existencia del hecho principal que constituye el dento o sea la

sentencia dictada en el procedimiento penal adquiere el carácter de cosa

juzgada significando que en el juicio civil no podrá modificarse la existenda del

hecho y la culpabilidad del condenado sobre los cuales hubiere recaído la

resolución, pues es indudable que mientras no se actúe el daño confínúo siendo

perjuicio no remediado un vacío en el patrimonio de la persona afectada y un

desequilibrio general en el bienestar personal. al efecto la Corte estima que la

reparación del daño debe precisarse su monto ya que en toda sentencia

condenatoria el juzgador debe resolver sobre la reparación del daño ya sea

absolviendo o condenando a pagar cantidad precisa y no dejar a salvo los

derechos del ofendido ni aplazar la determinación del monto a incidente o

resolución posterior.

Del mismo modo. el juez al dictar sentencia lo hará condenando al

responsable del delito o al tercero obligado a la reparación del daño causado.

mismo que serán liquidados con el monto de la caución otorgada ante el

Ministerio Público o ante la autoridad judicial y si la caución no garantiza el pago

de los daños. el propio juez penal en ejecución de sentencia puede ordenar se

lleve a cabo el requerimiento del pago al tercero obligado en cuanto la

cantidad faltante por no haber sido garantizados los daños a que fue condenado

. con la caución depositada y en el caso de que el tercero no cubriera la

indemnización de esos daños, se procederá al embargo en los términos de lo

previsto por el Código de Procedimientos Civiles, es decir, el mismo juez penal

podrá ejecutar su propia resolución mediante la vía de aprelrio como lo

establece el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales vigente que a la

letra dice:

Artículo 427. La reparación del daño se hará efectiva a instancia del

beneficiario o de sus causahabientes.
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Para el pago de la reparación del daño se le dará al sentenciado un

término de cinco días para que la cubra, si no lo hace y existe depósito, el

órgano jurisdiccional ordenará se entregue al beneficiario o a su

causahabiente sin más trámite. Cuando no exista o sea insufic iente la

garantía, se hará efectiva aplicando la vía de apremio señalada en el

código de procedimientos civiles.

Ahora bien, en el Estado de México también se prevé la responsabilidad

civil que es la denominación otorgada a la obligación o necesidad de reparar los

daños y perjuicios causados por un hecho antisocial.

De lo anterior se desprenden los siguientes elementos de la responsabitñdad

civil: o]. La comisión de un daño; b). La culpa y; c) La relación de causa efecto

entre el hecho y el daño; es decir, para que haya responsabilidad cM I es

necesario que se cause un daño, un perjuicio y por lo tanto. una perso na que lo

resienta una víctima u ofendido.

Esta responsabilidad civil, tiene como finalidad, el encaminarse a reparar el

daño, reintegrando el interés lesionado, interés que es carácter p rivado siendo su

titular el particular ofendido por el delito, el cual está facultado pera ejercer la

acción resarcitoria en un proceso civil, independientemente del daño originado

por la comisión de un delito. es decir, de acuerdo con nuestra legislación, la

acción resarcitoria mantiene su independencia respecto de la penal,

estableciendo que la indemnización del daño solo puede demandarse por

acción civil.

la acción civil de reparación del daño queda a cargo de la porte

ofendida, la cual puede ejercerla en forma incidental por sí mismo o a través de

su representante legal, cuando los daños se reclaman en contra de los terceros

legalmente obligados al resarcimiento aplicando las disposiciones establecidas

por el Código Civil las cuales son:



En el título sexto del Código Civil del Estado de México se encuentra

regulada la responsabilidad subjetiva y objetiva y, en el capitulo 1, se establecen

las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos y del ñesgo creado.

Así tenemos que las obligaciones que oñginan los hechos ilícitos se

encuentran contempladas en el artículo 7.145 que establece:

"obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, aún cuando sea

incapaz, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que

pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o

negligencia de la víctima".

Ahora bien, el daño causado por ejercicio de un derecho también se

encuentra regulado en este ordenamiento legal. en el artículo 7.416 y esto será

cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de

indemnizarlo si se prueba que solo se ejerció a fin de causarlo, sin uiilidad para el

titular.

Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos.• aparatos o

sustancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su

naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente elécmco que

conduzcan o por otras causas análogas está obligada a responder del daño que

cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se

produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima (artículo 7.417).

Respecto a los daños recíprocos, debe decirse que cuando sin el empleo

de mecanismos. instrumentos u otros objetos a que se refiere el artículo anterior y.

sin culpa o I)egligencia de ninguna de las partes, se producen daño, cada una

de ellas los soportará.

En el capítulo 11 del Código Civil para el Estado de México. se estipula lo

relativo a la reparación del daño y los perjuicios y, se contempla que la
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reparación del daño consistirá a elección del ofendido, en el restablecimiento de

la situación anterior cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Aquí, cabe destacar como punto importante que, mientras e l Código

Penal del Estado de México es tajante en establecer qué aspectos comprende la

reparación del daño, el Código Civil deja a elección del o fendido la reparación

del daño sea mediante el restablecimiento de la situación anterior c uando ello

sea posible o el pago de daños y periuicios que finalmente ambas acepciones

tienden a satisfacer al ofendido o a la víctima de un delito.

Para el caso de muerte o incapacidad total permonente. la ind emnización

de orden económico, consistirá en el pago de una cantidad equivalente a

setecientos treinta días de salario, sueldo o utilidad que perciba la vícñmo .

Cuando esos ingresos excedan del triple del salario mínimo general vig ente en la

región de que se trate, no se tomará el excedente para fijar la ind em nización. En

tanto, como ya se ha precisado, el Código Penal prevé que para e l caso de

ocasionar la muerte en forma culposa, de fijará el doble de lo que estoblece la

Ley Federal del Trabajo, es decir, mil cuatrocientos sesenta pesos

Si no fuere posible determinar el ingreso económico de la forma señalada,

se calculará por peritos, tomando en cuenta la capacidad y aptitud de la víctima

en relación con su oficio, profesión, trabajo o actividad a la que normalmente se

haya dedicado. Si se carece de esos elementos o no desarrollase actividod

alguna, la indemnización se calculará sobre la base del salario mínimo general de

lo región respectiva.

Ahora bien, si el daño origina una incapacidad para trabajar. q ue sea

parcial permanente, parcial temporal o total temporal, la indemnización será

fijada por el juez, considerando las prevenciones de la Ley Federal de! Ircbcio. La

indemnización podrá aumentarse prudentemente al arbitrio del juez,

considerando la posibilidad económica del obligado y la necesidad de la

víctima, lo anterior de acuerdo al artículo 7.151 del Código Civil del Estado de

México.
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AJñcufo 7.J52. Además de las indemnizaciones por causo de muerte o

incapacidad, debe pagarse a quien lo haya sufrido o quien los haya

efectuado, los gastos médicos, hospitalarios, de medicamentos, de

rehabilitación y las prótesis requeridos con motivo del daño, osi como en el

caso de fallecimiento, los gastos funerarios, los cuales deberán estar

relacionados con las posibilidades que hubiese tenido Jo victima. Y el

derecho a reclamar la indemnización corresponde a 10 victurx:.. a qu.ienes

dependan económicamente a ello y a falta de Jos anteriores, o los

herederos de la misma.

Por otra parte, también se contempla al daño moral como la afectación

de una persona sufre en su honor, crédito y prestigio, vida pñvada y fomillar, al

respeto a la reproducción de su imagen y voz, en su nombre o seudónimo o

identidad personal, su presencia estética y los afectivos deñvodos de la familia, la

amistad y los bienes y la obligación de reparar el daño moral, sólo será exigible si

el mismo se produce como consecuencia de un hecho ilícito extracontraciual,

independientemente de que se hubiere causado daño mateño~ y de la

reparación que por el mismo procediera.

En todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá

acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que se

produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta.

Quien ejerza sus derechos de opinión, crítico. expresión o información, no

estará obligada a la reparación del daño moral, siempre que se sujete a lo

dispuesto por los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (artículo 7.157).

Cabe aclarar que la acción de reparación no es trasmisible a terceros por

actos entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta la haya

intentado en vida.

El otticuto 7.159 del Código Civil se refiere al monto de la indemnización por

daño moral y establece que éste lo determinará el juez. tomando en
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cuenta la afectación producida, el grado de responsabifidad, Io situación

económica del responsable y la de la víctima, así como 90S demás

circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro. honor.

crédito. prestigio, reputación o consideración, el juez ordenará a petición de ésta

y con cargo al responsable. la publicación de un extracto de la sentencia que

refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a trovés de los

medios informativos que considere convenientes.

En el capítulo 111. se refiere a las personas obligadas a la reparación del

daño y de los perjuicios. encontrando que las personas que han causado en

común en daño. son responsables solidariamente hacia la víctima por la

reparación a que están obligados. de acuerdo con las disposiciones de este

capítulo. En tanto, las personas jurídicas colectivas son responsables de los doños

y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.

Para el caso de que los que ejerza la patria potestad tienen ob'igadón de

responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores d e los

que tengan la guarda y custodia.

Cesa la responsabilidad a la que se refiere el artículo onteríor, cuando los

menores ejecuten los actos que den origen a ella. encontrándose bajo la

vigilancia y autoridad de otras personas como directores de colegio. de talleres o

de otra institución similar. pues entonces esas personas asumirán la

responsabilidad de que se trata.

lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los tutores,

respecto de los incapacitados que tienen bajo su cuidado. (artículo 7.165). Ni los

que ejercen la patria potestad ni los tutores tienen obligación de responder de los

daños que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren

que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la mera
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circunstancia de haber sucedido en hecho e que fuera de su presencia. si se

prueba que no han ejercido suficiente vigilancia sobre ellos.

Artículo 7.167. Los maestros artesanos son responsables de los daños y

perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les

encomienden. En este caso se aplicará lo dispuesto enet artículo anterior..

Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados

a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes,

en el ejercicio de sus labores. Esta responsabilidad cesa si se demuestra que en la

comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. los je fes

de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados a

responder de los daños y perjulcios causados por sus empleados domésticos en el

desempeño del servicio. En estos casos, el que sufra el daño puede exigir la

reparación directamente del responsable.

El que paga el daño causado por sus empleados, domésticos u operoríos.

puede repetir de ellos lo que hubiere pagado. El Estado. los municipios y sus

respectivos organismos descentralizados tiene obligación de responder de los

daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de las funciones

públicas que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y solo

podrá hacerse efectiva, cuando el servidor público responsable directo, no tenga

bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.

El articulo 7.173 establece que cuando un animal cause un daño. su

dueño lo pagará, si no probare alguna de estas circunstancias:

l. Que los guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;

11. Que el animal fue provocado.

111. Que hubo imprudencia por parte del ofendido.

IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

Ahora bien, si el animal que hubiere causado el daño fuere provocado por

un tercero. la responsabilidad es de éste y no del propietaño.
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El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la

ruina o derrumbe de todo o parte de él, si ésta sobreviene por una tono de

reparaciones necesarias o por vicios de la construcción.

Igualmente responderán los propietaños de los daños causados por:

l. Explosión de máquinas o por la inflamación de sustancias explosivas;

JI. Humo, gases, líquidos o coloidales que sean nocivos a .105 personas o a

las propiedades;

11I. La caída de sus árboles, cuando no seo ocasionada por fuerza mayor

IV. Los emanaciones de fosas sépticas o depósitos de materias infectantes,

contaminantes o venenosas;

V. Los depósitos de agua que humedezcan la pared deS vecino o

derramen sobre la propiedad de éste;

VI. El peso, ruido, vibración o movimiento de los máquinas. por los

aglomeraciones de materias o animales nocivos a lo saludo por cualquier

causo que sin derecho origine algún daño.

los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella son responsables

de los daños causados por os objetos que se arrojen o cayeren de la misma. La

acción para exigir la reparación de los daños causados , prescribe en dos años

contados a partir de que se haya causado el delito.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que la obligación impuesta de cumplir

con la reparación del daño a un particular constituye una pena púbfIca. Esta

obligación no tan solo recae en el autor del hecho sino también en un tercero.

entonces la obligación para cubrir el daño adquiere la denominación de

responsabilidad civil.
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2. ELEMENTOS PARA FIJAR EL MONTO DELAREPARACiÓN DEL DAÑO

los presupuestos de la obligación resarcitoria, la c ua l debe ser

consecuencia necesaria de unos requisitos previos comprobados da n lugar a

ella. Por lo que veremos que hoy en día, resulta indiscutible la presencia de estos

requisitos comunes, sin embargo, no existe un total acuerdo respecto a su

enumeración, por lo que en este tema analizaremos clasificación otendiendo

principalmente las opiniones de autores argentinos que nos sirve de sustento:

El criterio tradicional, se encuentra representado principalmente por Jorg e

Lambias, la cual corresponde a la antigua concepción de la responsabilidad civil,

donde no se concibe la idea de que alguien pueda ser obligado a ind emnizar un

daño si éste no es el resultado de un acto voluntario reprochable titulo de c ulpa o

dolo. Según el autor en cita los presupuestos de la responsabilidad del autor son:

"a. Incumplimiento del deudor o ilicitud;

b. Imputabilidad del acto, pudiendo ser éste a su vez de primer o segundo

grado;

c. Daño;

d. Relación de causalidad"237

Por ahora, nos referimos al presupuesto denominado imp utabiEd a d ya que

en virtud de existir semejanzas de entre los presupuestos a, e y d con las

posteriores clasificaciones a las cuales nos remitiremos más adelante. nos

avocaremos al estudio de dicho presupuesto

Recordemos que en caso de responsabilidad objetiva, la imputabilidad. esa

capacidad ae entender y de querer, de determinarse en función de aquello que

conoce; no es requisito de la reparación.

7J7 lambias. Jorge. El derecho no es una física de las acciones humanas. l.L Argentina. 1987. p.
1015.
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Es por demás decir que quienes hablan de la imputabilidad como

presupuesto de la responsabilidad solo admiten como regla de responsabilidad

como fundamento en la culpa. Para esta teoría es necesario para que surja la

responsabilidad civil, que una persona por acción u omisión voluntaria y

antijurídica ocasiones un daño en razón de su culpa o dolo.

La imputabilidad dentro de la teoría en estudio comprende dos etapas.

"En una primera etapa, la imputabilidad de primer grado se habrá de

establecer si el acto que se pretende imputar a alguien ha sido realizado

con intención, discernimiento y libertad, para solo luego en la

imputabilidad de segundo grado, formular juicio ético sobre Ha conducta

del autor del acto para determinar si ha habido o no culpabflidad."238

Lo primera etapa se presenta con Jos elementos comunes propios de foda

institución de reparación, siendo los tres componentes mínimos e

imprescindibles sin los cuales no es posible avanzar, siendo los siguientes: o],

Hecho u obrar humano. b). Eldaño. ej. La relación de causalidad:'23?

En cuanto al hecho humano solamente estableceremos que se refiere a la

presencia del ser humano como fuente y única causa de producción del

resultado dañoso.

Respecto al daño este debe ser considerado o constatado en su presencio

para posteriormente verificar si reúne los requisitos intrínsecos de reporabilidad. lo

relación de causalidad que establece la ligazón entre el hecho humano con el

resultado, el daño.

En la segunda etapa aparecen distintas vías específicas de la reparación y

ahora apareciendo las adjetivaciones con el resultado al obrar humano y el

análisis de los múltiples vías de reparación según cual sea el origen del daño y la

conducta humana que lo ha causado.

238 Vázquez Ferreím, Roberto A. Ob. cit. p. 109.
239 Ibídem. p. JJO.
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la tercera y última etapa está referida a la no frustración de la reparación.

Se trata de la ausencia de elementos que obstan a la indemnización, los cuales

pueden ser legales o voluntarios, es decir. ciertas circunstancias que impiden el

acceso a la reparación.

En conclusión, los supuestos de la reparación son: a). Antijuriá\Cidad. b). El

daño. c). Relación de causalidad y c).los factores de atribución.

En cuanto y la relación causal ya no se discute la necesidad de tales

presupuestos para que exista la obligación de reparar. Por lo que se refiere a la

relación de causalidad es el requisito fáctico jurídico que viene impuesto por lo

propia naturaleza de las cosas.

Ahora bien, respecto de lo ontijuridicidad como presupuesto de la acción

resarcitoria, diremos que hay autores que no admiten la responsabilidad civil sin lo

antijuridicidad como requisito, otros en cambio, en un terrero intermedio, no

prestando atención a la antijuñdicidad, o bien la ubican dentro de la

culpabilidad.

Este presupuesto de la reparación y también elemento de la teorío del delito

en el derecho penal, ha recibido los variados nombres siendo los mós usodos.

"antijuridicidad", "licitud". Sin embargo, suele encontrarse expresiones como

ilegalidad, injusto, antinormativo, los que en algunos casos suelen designarse

como sinónimos y entre otros se pretende dar significación diferente.

Ahora bien, si hablamos de factor de atribución o fundamento del deber de

reparar hacemos mención al fundamento que la ley toma en consideración para

atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar un daño, haciendo recaer su

peso sobre quien en justicia corresponde.

Frente a un daño causado, este presupuesto da la pauta de respuesta

acerca de quien y porque debe soportarlo.

Roberto A. Vázquez expresa:

281



"el factor de atribución es e fundamento de la obligación indemnizatoria

q ue atribuye jurídicamente al daño a q uien debe ind emnizarlo." 2 <10

La doctrina que por muchos años siguió aferrada a la idea de la c ulpo

como fundamento único de la responsabilidad no concebía la impartidón de la

obligación de indemnizar un daño a quien hubiese obrado culpablemente y por

ende, voluntariamente, por lo tanto, la denominación de factor de atribución

permite desprenderse del término imputabilidad tan ligado a la idea de la culpa

a la conducta voluntaria yola noción de reproche.

Tanto la determinación del contenido del daño, como su medído. c uando

la reparación se hace en dinero supone la evaluación y valuación de los

perjuicios, dicha valuación puede estar fijada o tarifada en el sístemo de

indemnización por accidentes del trabajo (ley Federal del Trabajo),

habitualmente esa valuación que es en dinero, pero queda a criterio de un juez e

valor de los daños acreditados en un juicio. Cabe mencionar que esta estimación

no es sencilla ya que para la realización de tal estimación debe suponerse que el

juez ha logrado establecer el contenido del daño, esto es en qué consis te,

tomando en consideración el daño actual, futuro, daño emergente, luc ro

cesante y daño moral en su caso, e inmediatamente el juez debe estimar la

medida del daño y fijar su cuantum en la sentencia que dicte; tal estimación

debe de tomar en cuenta una secuencia temporal, esto es la época o tiempo de

la comisión del delito, el daño que se produjo, se está produciendo o se producirá

y su culminación, el ejemplo más claro de ello son los delitos c ulposos, tal es el

caso de una persona que queda paralítica, pero con posterioridad al hecho y

antes de la sentencia recupera todo o parte de su motricidad es evidente que el

perjuicio ha disminuido; a la inversa, si de las lesiones que le fueron inferid as en ese

mismo accidente la víctima queda paralítica con posterioridad el c ontenido del

daño se ha agravado, por lo tanto, es importante tomar en cuenta como se ha

dicho la época o tiempo de la comisión del delito, el daño que se produjo. se

2<40 Vázquez Ferreiro. Roberto A. Ob. cit. p. 194.
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está produciendo o se producirá y su culminación, para determinar la medido y

cuantum del daño.

Podemos considerar que:

.....en cuanto o lo liquidación o taxatio de los doñas el juez en Jo sentencia

deberá tomar en cuenta:

A. Si los bienes dañados no han sido reparados, repuestos o sustituidos por

el damnificado, se atenderá a la prueba rendido sobre el vabr actual de

reparación. reposición o restitución salvo, por supuesto que el obligado o

reparar ofreciese lo reparación o restitución en especie y liq uidará ese valor

01momento de lo sentencio.

8. Si la reclamación del damnificado lo fuese de las sumas apiicad as a l

pago de la reparación, reposición o restitución de fas b ienes d a ñados,

actualizará los importes desde que cado pago fue hecho por el

damnificado al momento de la sentencia.

Aún cuando tratándose de daños o las cosos, la víctima puede por

hipótesis escoger entre reparar por sí los doñas reclamando lo s importes

gastados 01 efecto o demandar el volar de reparación de las cosas

dañadas 01 tiempo en que eso reparación tiene lugac no sucede ro m ismo

tratándose de daño corporales en su persono diffci/mente se puede

concebir que la víctima no se atiendo de inmediato los lesiones recibidos o

través de un adecuado tratamiento médico, internación c linica si es el

coso, afrontando los gastos que demande su curación. farmacia,

radiografías, operaciones quirúrgicos, consultas, etcétera.

Tal como ocurre con lo estimación de los gastos de reposición o

reparación de los cosos o bienes dañados corresponde aquí que el juez

actualice el monto nominal de los gastos de curación o asistencia desde
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que cada pago fue realizado al momento de la sentencio que liquida la

medida del daño" .241

2.1. lOS DAÑOS QUE SEA PRECISO REPARAR

Como ha quedado establecido el artículo 26 del Código Penal vigente en el

Estado de México establece que aspectos comprende la reparación del daño,

por lo que podemos sostener que como acto reporotorio es muy natural la

restitución de la cosa. esto es imperativo, de manera tal que si existe la

imposibilidad de hacerlo habrá de pagarse el precio de la misma.

Por supuesto esta valoración será realizada por el juez, de acuerdo con lino

declaración de certeza sobre el valor que se le otorgue a cada una de las

pruebas que integran el sumario. ello tiene una importancia, sobre todo en la

estimación de los daños sufridos, suya medida (por ejemplo la inc apacidad

laboral del damnificado. el lucro cesante, etc), es posterior a la sentencio misma

y. sin embargo. debe ser tazada en la sentencio.

También en cuanto a la valoración de la medida de los daños es aplicable

el principio de que debe realizarse se modo de que se atribuya a l perjudicado

una cantidad de dinero que tenga un valor correspondiente a aquél que será

comprometido por el daño.

El problema de la valoración o estimación de la medida del daño, exige

comprender que la liquidación del quantum indemnizatorio por el juez se hace en

relación a la época o al momento del evento delictivo debiendo estimarse o

valorarse como presente. entendiéndose por esto la realidad actual que marca el

tiempo ideal que comprende el lapso entre la demanda de los daños y la

conclusión definitiva del juicio.

De tal suerte que la indemnización dineraria de daños supone una

valoración de los perjuicios, la idea de la reparación integral de los daños que

241 Zanoni Eduardo A. Eldaño en la responsabilidad civil. Edil. Astrea. Buenos Aires. Argenffiina, ]917.
p. p.265 Y266.
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preside en materia civil y que se inspira en principio de justicia consiste en el

resarcimiento pleno de los perjuicios sufrido por el damnificado.

Podemos decir que los jueces deberán tomar en cuenta pa ra fijar e l monto

de la reparación del daño, el cual puede haberse causado a las personas o a las

cosas y comprenderán tanto el aspecto mateñal como el moral.

Indudablemente os daños cuya reparación queda a cargo del responsa b le

o, en cuyo caso de la tercera persona que corresponda, serán los que hayan sido

causados como consecuencia directa y nec esaria del hecho ilidto los que

deberán resarcirse y cuantificarse debidamente.

la reparación del daño debe ser cabal y para ello tienen que ser sat isfechos

los daños materiales y los perjuicios sufridos por la víctima o SlJS fammores o las

terceras personas que tengan derecho, así como los daños morales ocasionad os

por el hecho ilícito.

Elmaestro Ricardo Abarca expresa:

.....el delito establece relaciones juridica entre el delinc uente y fas

ofendidos, puesto que ha producido la disminución o pérdida d e sus

intereses, cuya reparación es indispensable para la existencia del orden

juridico." 242

Por su parte, Giorgio del Vecchio escribe:

"Oesde luego, el mal causado, debe ser reparado en canto seo posibfe por

quien se ha hecho culpable del mismo, tal es, sin duda, la exigencia

primera y más elemental de justicia. De el/a dimana ka manera obvia, la

obligóción de resarcir el daño. "243

242 Abarco. Ricordo. ElDerecho Penal en México. JUS Revista de Derecho y Ciencias Socío les,
México Junio de 194L p26.
243 Del Vecchio. Giorgio. A cerca del renacimiento del daño en relación con la pena. Publicado en
lo Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid. 195) Mayo p. 61.
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Tales opiniones son aptas para apoyar la nuestra en el sentido de que es

preciso que siempre sean reparados los daños que se hubiesen causados de

cualquier especie que éstos sean, es decir, deben ser reparados a titulo de daños

materiales, tanto los daños como los perjuicios para que pueda logra~e un

resarcimiento cabal a favor de la víctima u ofendido de un delito o bien de

terceras personas que hayan dependido económicamente de aquella en caso

de homicidio. No se satisfaría la regla de lo justo si se llegara a establecer que la

parte ofendida solo tiene derecho a la reparación de los daños (en sentido

estricto)y no de los períuícios que (en sentido ampfio) también son daños. pero en

todo caso deberán resarcirse también hasta donde sea posible los daños

materiales.

Ahora bien, respecto al daño moral, hay quienes lo conciben susceptible de

apreciación desde la óptica del entendimiento de la sensibilidad o de la voluntad

de la persona, sin embargo, el daño moral no se mide solo ni por los repercusiones

que contiene sino por el menosprecio que la actividad dañosa en si misma

denota a la persona física, por ello tiene una distinta connotación que nene la

liquidación de los daños patrimoniales frente a la estimación del daño moral. por

lo que en este punto se advierte una connotación fundamental que no puede ser

pasada por alto: la repercusión social que adquieren los atributos de la

personalidad o los derechos subjetivos reconocidos de la persona. A diferencia

del daño patrimonial que repone medios económicos o que computa los que

debieron acrecer el patrimonio del damnificado de no acaecer el evento

delictivo, el resarcimiento del daño moral, constituye además de satisfacción

para la víctima un modo de reparación debido a ella por el menoscabo que sufre

socialmente en razón del ataque mismo y, es que mientras los bienes económicos

son vistos jurídicamente como medios de satisfacción individual de su titular. los

derechos subjetivos exigen una consideración solidaria en cuanto a que expresan

de un modo u otro fines sociales de lo experiencia personal. Desde luego. los

lesiones duelen o afectan físicamente al lesionado, pero no es solo su cuerpo el

que sufre. sino la proyección existencial de la persona cuando se lo muestran

mutilado, minusválido o cuando dicha lesión fue inferida por la persona amada



ya sea pareja, ascendientes o descendientes. De tal modo que lo que califico al

daño moral es la actividad dañosa.

Caracterizado el daño moral como no patrimonial. es decir. lesión o

menoscabo de intereses extrapatrimoniales surgen las siguientes interrogantes. ¿Es

posible, racionalmente el resarcimiento de tal menoscabo? si lo es ¿e qué lliulo

se resarce a la víctima de daño?

El tema es complejo y se desenvuelve en dos aspectos: uno que es el relativo

a los damnificados por la muerte de una persona y el otro aspecto es el reloñvo al

valor económico intrínseco de la vida humana. considerada índepencñentemente

del lucro cesante que provoca a aquellos damnificados su pérdida.

Por cierto que habitualmente el tema planteado aparece resuelto

judicialmente en función de la prueba, cabe decir que la vida humana aparte

del valor moral que presenta tiene un valor económico en sí misma C üfO pérdida

debe ser indemnizada y cuyo fin s presume la existencia del prejuicio. l a Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha dicho, en sentido coincidente que: .

"el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios

exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder

frente a una compensación integral de los valores materiales y espirituales

unidos inescindiblemente en la vida humana, y a cuya reparación debe, al

menos. tender a la justicia ".244

Es entonces que se resuelve que el resarcimiento en concepto del valor de

la vida debe hacerse teniendo en cuenta que la vida humana además del valor

que representa en su aspecto moral y ético, constituye un bien susceptible de

apreciación pecuniaria y en tal sentido, su perdida debe ser indemnizada

teniendo en cuenta todas las manifestaciones de la actividad que puedan ser

debidamente valoradas, tanto actuales como futuras, así como también las

circunstancias relativas a quienes reclaman la indemnización.

2« SCJN. 26/8/75. ED. 68-191 .
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"De modo que traduciendo la doctrina judicial- podría decirse Que la vida

humana tiene un valor económico para alguien. Evidentemenfe no poro la

víctima del homicidio, pues como bien se apunta, el muerto no es sujeto de

derecho no es un damnificado en sentido jurídico p ues no sufre un

menoscabo patrimonial ni moral porsu propia muerle".2A!j

los damnificados son los que le sobreviven a aquellas personas que serán

privadas del valor económico que representaba para ellas la vida de la vídima.

Por otra parte, quedan algunos supuestos particulares que en el pretendido valor

económico intrínseco de la vida se plantea en un contexto diferente. es el caso

de la muerte de niños o de personas de avanzada edad o bien de personas

afectadas de enfermedades congénitas por ejemplo mongólicos, imbéciles,

idiotas que en virtualizar el daño patrimonial que su muerte provoca a terceros.

Queda a salvo por supuesto el daño moral, la reparación indiscutible del dolor, el

sufrimiento que I pérdida de toda vida conlleva.

Sin embargo, a esta formulación hay que acotar en primer término: que

puede ser razonable, según las circunstanciaS de cada caso cuando se trate de

la muerte de hijos que objetivamente estaban en condiciones de ayudar o

socorrer a sus padres necesitados y que dadas esas condiciones em esperable

que hubiesen asumido esa ayuda y socorro. Pero por el contrarío. que esta idea

no es razonable cuando se trata de niños de corta edad, sin aptitud para ayudar

o sostener económicamente a sus padres. aún cuando éstos estén en la

indigencia. No sin crueldad y poniéndonos en el mismo estrecho campo de la

reparación del daño o perjuicios patñmoniales, susceptibles en apreciación

pecuniaña, podría decirse que en esos casos de indigentes los padres dejan de

tener una carga patrimonial, la de continuar realizando gastos paro la

alimentación, vestimenta, educación del hijo muerto.

8 último ejemplo y su reflexión nos ayuda a entenderlo, la vida de un niño

de corta edad, carece de un valor económico productivo. aún cuando tiene un

valor ético que está infinitamente por encima y más allá de aquél, es el valor

246 Lombios, Jorge. la vida humana como valor económico J.A, Doctrino, 1974. p. 6'11'.

288



ético que tiene, en suma, toda la vida humana cuya pérdida ínñere a sus

progenitores o, en general, a su familia, un menoscabo espiritual, un dolor moral (y

que el término de menoscabo o dolor irreparable). Esa vida pudo haber

significado además una fuente de posibilidades económicas ciertas que quedan

truncadas, frustradas, con la muerte. He aquí el daño patrimonial. No porque esa

vida tuviese intñnsecamente ella misma y para sí misma un valor económico. sino

que su pérdida produce la privación de los recursos económicos que su portador

allegaba a los damnificados u ofendidos. lo que entonces, corresponde medir en

la cuantía del penuíclo y no la cuantía del valor de la vida en términos

patrimoniales.

Pero la muerte de un niño que no allegaba de recursos económicos dada

su corta edad, no inflige a sus padres un daño patrimonial. En esto tenía razón

aquél juez que a fines del año pasado entrañaría una verdadera inmorafidad

sostener que la vida del hijo representa para sus progenitores. un equivalente

pecuniario, lo que ocurriría entonces, era que repugnaba al sentido de la justicia

el no acoger reclamación resarsitoria de ninguna especie dada la forma texto

legal; pero hoy, sobre la vida de la indiscutible procedencia de lo reparación del

daño moral en todo hecho ilícito y, en particular a los herederos forzosos de la

víctima cuando del hecho hubiera resultado su muerte, es evidente que el

problema hay que replantearto en ese ámbito: el de los daños no patrimoniales

resarcibles jurídicamente en dinero.

2.2. PRUEBAS RELATIVAS

la reparación del daño será fijada por los jueces de acuerdo con las

pruebas obtenidas en el proceso, estimamos que esta disposición está demás ya

que de no existir, de todas maneras los jueces estarían obligados a tomar en

cuenta las pruebas obtenidas en el proceso y solamente tales en su totalidad.

En cuanto a las actividades de las partes, es natural que tengan que ofrecer

las que a sus intereses estimaren convenientes, según los hechos que pretendieren

probar. la parte ofendida a quien represente sus intereses lógicamente procurará

289



probar la responsabilidad del acusado en la comisión del delito para

consecuentemente lograr su condenación al pago de la reparación del daño al

haber intervenido en el hecho delíctuoso, ayudándole al juez aportando pruebas

específicas para determinar su cuantía.

Hay que recordar que solo puede condenarse al pago de la reparación del

daño. si en el proceso se comprueba debidamente la existencia del daño

mateñal o moral que causó el delito cometido, para lo cual recordemos que la

legislación adjetiva penal vigente en el Estado de México contempla como

medios de prueba los siguientes:

la confesión, esta palabra "proviene del latín confessio que significa

declaración que hace una persona de lo que sabe, espontóneamente o

preguntando a otra...

Así pues la confesión, es una manifestación que hace el inculpado sobre la

participación activa que hubiera tenido en los hechos delictivos; dicha

manifestación debe ser libre, es decir, con la voluntad del acusado, si bien

aquélla puede resultar de una expresión espontánea o provocada (sin

coacción). "246

Nosotros consideramos que la confesión es la declaración que vierte el

inculpado en la que hace un reconocimiento de su propia responsabilidad en el

delito en cualquiera de las formas de intervención previstas en el artículo 11 del

Código Penal para el Estado de México, sea como autor o partícipe y, para

efectos de valoración de Jo prueba, esta debe haberse vertido en forma lisa y

espontánea.

"La confesión es espontánea cuando el acusado, por propia decisión,

expone ante el juez penal, ante el Ministerio Público en la aver,guación

previa, su participación en el delito, aceptando la imputación; es

2<46 Díaz de león. Marco Antonio. Tratado sobre las pruebas penales. Ob. cit.• p.p, 143Y 145.
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provocada, en aquellos casos en que se adquiere por virtud de

interroga torio."247

En el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México la

confesión se prevé en el artículo 194, que como es bien sabido debe formula rse

de manera espontánea y directa por el inculpado ante el Agente del Ministerio

Público o ante el Juez. quienes en todo caso estarán asistidos por e l Secretario

que dará fe de esa diligencia, además de que el inculpado deberá estar

debidamente asistido de su defensor particular, más aún, no hay que olvidar que

dicha confesión deberá estar corroborada con otros medios de prueba que la

hagan verosímil.

De lo anterior podemos concluir que, la confesión de inculpado. constituye

un medio de prueba que adminiculado y valorado con los demás q ue obren en

la causa penal permitirán condenar al responsable del hecho deíicñvo y

consecuentemente exigirle el pago de la reparación del daño.

Ahora bien, el testimonio. previsto en el artículo 196 del Código de

Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, mismo que deberá

cumplir con los requisitos de ley, tales como que a los testigos se les recabe la

protesta de decir verdad. o se les exhorte en casos de ser menores de edad. en

términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Penales vigente. que

rindan sus datos generales y que declaren de viva voz respecto o los hechos que

sepan y les consten. aunado a que las partes podrán interrogar a los testigos a

través de peguntas directas, que previamente deberá ser calificada su legaidad

por el órgano jurisdiccional.

"Suele coincidirse que el testimonio es aquel medio de probar y octo

procesal por el cual terceras personas comunican al óIgano jurisdiccional

sus experiencias y percepciones sensoriales extrajudiciales o relacionados

con el delito o el litigio.

2471dem.

291



Se trata de una manifestación que se hace normalmente, en formo oral.

aunque, claro está si el testigo fuere sordo o mudo y supiere leer se le

intettoqará por escrito, previniéndole para que conteste del mismo modo, y

si no supiere leer y escribir, se les declarará por medio de intérpretes que

puedan entenderlo. "248

"Podemos establecer que en nuestro proceso penal. el objeto del

testimonio es no sólo el hecho o hechos, sino también las personas, cosas,

o lugares que el testigo describa o señale relacionados con la causa

criminal, en el más amplio sentido, y sin considerar las batteras ratificales

que se han pretendido imponerle para acotarlo, como por ejemplo el

criterio de que el objeto del testimonio es la simple percepción del testigo y

no la opinión que de Jos hechos se hubiera formado por motivo de sus

conocimientos o presunciones, o bien que tales hechos deba referirse

necesariamente a los que ocurrieron antes del proceso y no a los que

acaecen dentro de él. Consideramos que, en principio, es dificil aisJar la

producción y contenido del testimonio a los puros hechos externos, máxime

que en nuestro sistema procesal. por no existir las tachas de testigos, el Juez

no puede separar e/ re/ato de las circunstancias personales del testigo, y

por /o tanto, debe valorar las opiniones, de deducciones, apreciaciones

lógicas y en todo caso los motivos del convencimiento del propio

testigo."2~

Compartimos este criterio del Dr. Marco Antonio Díaz de león respecto a

este punto y concluiremos diciendo que en efecto, el testimonio seró valorados

con los demás medios de prueba y éste nos permitirá tener mayor certeza

respecto al autor del hecho yola forma en que éste se haya verificado y

tendiendo la certeza de ello, se hará más fácil una sentencia condenatoña a

través de la cual pueda exigirse el pago de la reparación del daño causado.

2-48 Díaz de león, Marco Antonio. Tratado sobre las pruebas penales. Ob. cñ, p. 167.
2-49 Ibidem. p. 172.
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Los careos previstos en los artículos del 209 al 211 del Código de

Procedimientos Penales en vigor, mismos que se practicarán siempre y cuando el

Ministeño Público en la aveñguación previa o el órgano juñsdiccional durante la

instrucción observen algún punto de contradicción entre las declaraciones de

dos o más personas.

"La teleología de la prueba es demostrar la verdad de .b s hechos

controvertidos a los cuales, por virtud del proceso, se habrá de aplicar el

derecho sustancial en una sentencia justo. Por lo mismo en el proceso

pena, el Juez, para llegar al conocimiento verdadero de los hechos. debe

aprovechar todas las oportunidades de prueba que se le presenten para

fundar su convicción sobre datos positivos probados y no sobre simples

presunciones...La palabra careo viene de la acción y efecto de carear I y

ésta a su vez, de cara, de poner cara a cara a dos sujetos o más para

discutir. En el ámbito jurídico, careo significa enfrentar a dos o a varios

individuos para descubrir la verdad de un hecho, comparando sus

declaraciones. Procesalmente, es un medio de prueba autónomo que se

utiliza para despejar las dudas provocadas por deposiciones discordes. En

un juicio se recurre al careo de los procesados o de los testigos o entre unos

y otros, cuando por las contradicciones en que incurren en sus dichos no

hay otro medio para comprobar la verdad. El careo. pues. se da de

confrontar a los citados declarantes en el proceso durante lo etapa

instructora del mismo y tomando como antecedentes inmediatos los

resultados obtenidos de la confesión yeltestimonio".zso

la confrontación regulada en los artículos del 212 al 216 de la ley adjetiva de

la mateña en el Estado de México, aclarándose que cuando una persona que

tenga que refeñrse a otra de u modo claro y preciso, mencionando si !e fuere

posible nombres, apellidos, ocupación, domicifio, señas particulares y demás

circunstancias que supiere o pudieren servir para identificarta. Cuando el que

250 Díaz de león Morco Antonio. Trotado sobre las pruebas penales. Ob tito p. J75.
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declare lo hiciere con duda o reticencia, motivando sospecha de que no

conozca a la persona, que refiere, se procederá a la confrontación.

"La polabra confrontación, del latín cum, con y ttontus. frente, significa

poner a dos personas en presencia de otra, para identiTtcación entre si

Procesa/mente significa e/ acto por medio del cual se procuro e/

reconocimiento que hace una persona respecto de otra que afinna

conocer, o bien en que se efectúa cuando se sospeche que no la conoce

para despejar la incertidumbres sobre dicho conocimiento. ""2S1

Podemos concluir que la identificación que se hace a través de la

confrontación, es un medio encaminado a consolidar el presupuesto de

responsabilidad del activo.

Existe también la inspección y la reconstrucción de hechos, lo primero

recordemos que se practicará si el delito fuere de aquellos que puedan dejar

huellas materiales ya sea en lugares, personas o cosas y solamente evidenciarán

el resultado a través de su percepción física por medio de los sentidos. sin

embargo, puede considerarse para que el juzgador se de una idea y haga

conjeturas al momento de determinar su monto atendiendo a las máximos de la

experiencia.

De las pruebas anteriores podemos decir que de manera directo en pocas

ocasiones nos sirven para acreditar el monto de la reparación del daño. sin

embargo, si pueden ayudar a determinar la procedencia del mismo, pero sobre

todo la conducta delictiva que se le atribuye a una persono y la forma de

intervención de ésta en el delito, pero no hay que olvidar que tenemos otros

pruebas que bien permiten determinar el cuantum del daño causado tales como

lo pericia e interpretación que deberá practicarse siempre que para el examen

de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales se

procederán con la intervención de un perno en la materia y su formalidad y

251 Ibidem. p.l76.



legalidad, se encuentra prevista en los artículos del 217 al 237 del Código de

Procedimientos Penales, solamente destacaremos que para que un dictamen

adquiera valor probatorio pleno, además de no haber sido objetado o

desvirtuado su alcance con alguna otra probanza de naturaleza similar, deberá

reunir los requisitos previstos en el artículo 226 del Código de Procedimientos

Penales vigente esto es, que se precisen los puntos a dictaminar y todas las

consideraciones o motivaciones que funden su opinión, concluyendo en

proposiciones concretas, ello evidentemente servirá al juzgador paro determinar

a cuánto condenara al sentenciado por concepto de pago de reparación del

daño causado.

Otra prueba más, tal vez la más utmzable para el caso que nos ocupa

(demostrar los gastos erogados a consecuencia de la conducta deñcfivo), es la

documental, ya sean documentos públicos o privados aquí cabe destacar que

la mayoña de los jueces aducen que los documentos privados no ratificados o

reconocidos por sus suscriptores carecen de eficacia probatoria, sin embargo

consideramos que bien puede otorgárseles valor de un indicio y bien puede

orientar a juzgador para determinar el cuantum de la reparación del daño ya que

es innegable que toda conducta dañosa trae consecuentemente problemas

principalmente de carácter económico por lo que esa omisión no debe ser

suficiente para condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño, más

aún cuando queda demostrada su responsabilidad penal de manera plena y

consecuentemente su resultado dañoso, además no hay que olvidar que el juez,

no debe insensibilizarse ni deshumanizarse e ignorar el daño ajeno. más aún,

como perito de peritos está obligado a determinar el monto de la reparación del

daño tomando en cuenta su procedencia. más aún conoce el sufrimiento de la

víctima durante el proceso penal que se desarrolló ante él y sobre todo no

olvidemos las máximas de la experiencia que bien puede aplicar 01 momento de

sentenciar 01 responsable de lo conducta dañoso.

"La palabra documento proviene de la voz latina aocumennsm que

significa título o prueba escrita. Gramaticalmente, documento es toda



escritura, o cualquier otro papel autorizado con que se pruebo, confirma o

corrobora una cosa.

En tal sentido gramatical concuerdan algunos autores como Coravotes

quien dice que "en general por documento se entiende todo escrito en

que se halla consignado un acto". Uno de los puntos mós debatidos por la

doctrina procesal se deriva de la relación que existe entre el documento y

su contenido, así como de la distinción que se hace de él como medio y

como objeto de prueba. En lo tocante a la relación que existe entre el

documento y su contenido, observamos que el documento es una cosa

que se sirve para representar un acto en sí. como en cambio 10 es el

testimonio o la confesión... Para el proceso, se considera autor de un

documento privado al que lo suscribe. Se entiende por su suscripción, la

colocación al pie del escrito de 10 firma o huelfa digital que sean idóneas

para identificar a la persona que suscribe. Ahora bien, lo suscripción hoce

plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor

cuando sea ratificado en su contendido y firma o hueLfa digital. " ZS2

Cabe destacar que la Corte al respecto en el sentido de que los

documentos que se ofrezcan como pruebas para determinar la reparación del

daño deber guardar estrecha relación con el hecho delictivo para proceder a su

condena, y al efecto tenemos el siguiente criterio:

Novena Epoca.

Tribunales Colegiados de Circuito.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XII. Julio de 2000.

Tesis VII. T p. 83.

252 Díaz de León Marco Antonio. Tratado sobre las pruebas penales. Ob. cit. p.p, 211 Y 223.
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REPARACiÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS QUE SE OFRE1CAN COMO

PRUEBAS PARA DETERMINARLA, DEBEN TENER RELACION CLARA y DIRECTA

CON EL HECHO DELICTIVO (LESGISLACJON DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Conforme al artículo 43 del Código Penal del Estado de Veracruz la

reparación del daño será fijada por los jueces, de acuerdo con las pruebas

obtenidas en el proceso, lo que conduce a estimar que los documentos

que en su caso se exhiban como medios de convicción para tal fin, deben

ser idóneos y guardar relación directa y clara con los hechos delictivos por

los que se haya seguido el proceso penal; no siendo válidos por tonto. los

documentos como los títulos de crédito. aún cuando estén ratificados por

los sujetos de la relación que los suscribieron, ya que en aquellos no se

consignan los conceptos por los cuales se otorgaron • no pudiendo

estimarse que el numerario a que se refieren fue destinado precisamente

para cubrir los daños económicos sufridos.

También hay que considerar que existen criterios en el sentido de que los

documentos privados deben ser ratificados por sus suscriptores para que ha g an

prueba plena y otros en los que se sostiene que pese a que no se hayan ratificado

tales documenta/es, si éstas se adminiculan con otros indicios que obren en cutos.

son aptas para acreditar el monto de /0 reparación del daño como lo veremos

enseguida:

Novena Epoca.

Tribunales Colegiados de Circuito.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XIII. Abril de 2001.

Tesis VI. 2° p 992.

LA REPARACiÓN DE DAÑO. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE

TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCESO QUE NO SON RATIFICADOS. NI ESTAN

ADMINICULADOS CON OTROS ELEMENTOS DE PRUE8A, SOLO llENEN EL

VALOR DE PRESUNCION Y. POR ENDE. SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR
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LA PROCEDENECIA DE SU PAGO. LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE PUEBLA}. El

artículo 167 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social

del Estado, prevé que los documentos privados que presente una de las

partes en el proceso, deben ser reconocidos por su autor para que hagan

prueba plena; en caso contrario. solo tendrán valor presuncional por

disposición expresa del artículo 198 del citado ordenamiento legal; en tal

virtud, las recetas médicas, análisis clínicos y comprobantes de adquisición

de medicamentos expedidos por terceros extraños al proceso, con los que

se pretende demostrar la procedencia de la reparación del daño y su

cuantía. si no están ratificados por sus autores, solo tienen el valor de

presunción, que al no estar adminiculados con alguna otra prueba,

resultan insuficientes para acreditar la procedencia y monto de la

reparación del daño.

Novena Epoca.

Tribunales Colegiados de Circuito.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XI. Junio de 2000.

Tesis XXIII. 10 p. 601.

REPARACiÓN DEL DAÑO. PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA NO RATIFICADA,

ADMINICULADA CON OTROS INDICIOS QUE OBREN EN AUTOS, ES APTA PARA

ACREDITAR SU MONTO (LEGILACION DEL ESTADO DE lACAlECAS). Una

nueva reflexión conduce a este Tribunal a apartarse de la jurisprudencia

XXII JJ4visible en la Gaceta del Semanario Judidal de la Federación

número 84, diciembre de 1994, página 71, del rubro: "REPARACiÓN DEL

DAÑO. LOS DOCUMENTOS PROBADOS PROVENIENTES DE TERCEROS NO

RATIFICADOS, SOLO TIENEN VALOR DE INDICIOS, QUE NO JUSTIFICAN

PLENAMENTE SU MONTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE LACATECAS):" En

razón de que conforme con la regla general de valoración de pruebas

prevista por el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del



Es1ado de Zccotecos. los documentos prívodos. provenientes de terceros.

tienen el carácter de indicios y pueden adquirir valor probatorio pleno no

únicamente través de la ratificación como en dicha síntesis se establece,

toda vez que el juzgador puede otorgarles el carácter de prueba plena

para tener pro acreditado el importe de la reparación del daño. aún

cuando no hayan sido ratificados, al apreciarlos en conciencia en rekicíón

con el resto de las probanzas que obren en la causa penal. en donde

deberá tomar en consideración si los rubros expresados en dichos

documentos están vinculados estrechamente con los probanzos del

proceso y las consecuencias que el propio delito causó. de conformidad

con lo dispuesto por los articulos 277, 278 Y 282 del ordenamiento legal en

cita.

Compartimos el segundo criterio en razón de que aparece incongruente y

poco justo y equitativo el hecho de que un documento no sea ratificado por su

suscriptor y que ello sea obvio para que el juez absuelva del pago de la

reparación del daño cuando es innegable que éste existe, además no ha,! que

olvidar que en muchas ocasiones los profesionales de la medicina se niegan a

comparecer ante la autoridad judicial a ratificar los documentos que suscribieron

argumentando que tienen mucho trabajo o bien que tiene que pagárseles el

tiempo que van a invertir en la diligencia, generando aún mayores gastos a la

víctima u ofendido del delito, por ello, como se ha dicho, es indispensable que el

juez, se sensibilice y se humanice, entendiendo el daño ajeno. detem1inando el

monto de la reparación del daño tomando en cuenta su procedencia

apoyándose en las máximas de la experiencia al momento de sentenciar al

responsable de la conducta dañosa, debiendo valorar todas y cada una de las

pruebas que integran la causa penal como lo establecen Jos artículos .2.54 y 255

del Código de Procedimientos Penales vigente. esto es en su conjunto. siempre

que se hayan practicado con lo requisitos señalados en el código adjetivo de lo

mateña, además de que el juez razonará en sus resoluciones lógica y

jurfdicamente la prueba, tomando en cuneta tanto los hechos o cuyo

conocimiento se ha llegado por los medios enumerados en el capítulo de



pruebas como los desconocido que haya inferido inductiva o deducfivamente de

aquellos de tal suerte que en primer lugar se puede determinar a una persona o

personas como responsable del delito y. consecuentemente se le pueda

condenar mediante una sentencia al pago de la reparación del daño causado

con su conducta delictiva.

También tenemos el criterio que sustenta que los presupuesto. también

deben de ser tomados en consideración para condenar al pago de la reparación

del daño y si bien son gastos no comprobables o erogados hasta ese momento,

no debe olvidarse que ese situación no acontece dado que la víctima u ofendido

del delito no se encuentra en posibilidades de erogar dichos gastos presentando

por ello un presupuesto, razón por la cual debe darse vafldez al mismo ya que

tarde o temprano la víctima u ofendido del delito deberá realizar dcha gasto.

Este criterio es sustentado por la Sala Primera Penal Regional de Tlalnepanffa del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y es el siguiente:

REPARACiÓN DEL DAÑO, lOS PRESUPUESTOS DE GASTOS A EROGARSE A

CONSECUENCIA DEL DELITO PUEDEN SER CONSIDERADOS PARA LA CONDENA

DE. De una interpretación lógica y extensiva del artículo 29 fracción 111

vigente hasta el veinticinco de marzo de dos mil, mismo que corresponde

al 26 fracción 111 del Código Penal en vigor, debe concluirse que los

presupuestos que se realicen para logra reestablecer la salud o orrénoror

los efectos del delito en la persona del ofendido, pueden ser tomados en

cuenta, conforme a las reglas de la prueba documental. previsto en el

Código Adjetivo de la materia, para condenar a la reparación del daño

por el citado precepto, en su redacción, no los excluye, 01 no encontrarse

redactado en tiempo posado y, por el contrario. de su redacción debe

comprenderse que incluye a los presupuestos. pues se trata de un gasto a

erogarse que es necesario para recuperar la salud del paciente del demo o

aminorar los efectos de éste.
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Por otra parte, tenemos que también que el artículo 57 del Código Penal del

Estado de México, establece que el órgano jurisdiccional al dictar sentencia,

fijará, la pena que estime justa dentro de los límites establecidos en el código

para cada delito en particular, considerando su gravedad, y el grado de

culpobilidod del sentenciado, para lo cual deberá observar:

1. Lo naturaleza de la acción u omisión y de los medios emp6eodos pora

ejecutarla;

11. La magnitud del daño causado al bien juridico y el peligro al que hubiere

sido expuesto el ofendido;

lII. Las circunstancias de tiempo, lugar modo u ocasión del hecho realizado;

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito,

así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

V. La edad , educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones

sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o

determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere o un grupo

étnico indígena se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres;

VI. El comportamiento posterior del sentenciado con relación al delito

cometido;

VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba

el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean

relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducto a

las exigencias de la norma;

VIII. La calidad del activo como delincuente primario, reincidente o

habitual;

En tratándose de delitos culposos, se considerará además: ...
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Sin embargo, se considera que el órgano jurisdiccional deberá ordenar de

oficio la realización de los estudios indispensables tendientes o uno correcta

lndívlduolizcclón de la pena, debiendo ordenar la práctica antes del cierre de

instrucción de estudios socio económicos a la víctima u ofendido del delito y al

procesado, así como ordenar que se practique dictamen en materia de

Criminología Victimológica y criminológico del procesado y dictámenes en

materia de sicología tanto a la víctima u ofendido como al procesado y si estos

son insuficientes, ordenar que se practiquen los que estime pertinentes a efecto

de que valore aspectos inherentes a los sujetos del delito y a través de ello, esté

en posibifidad de determinar el daño causado y poder condenar de monero justa

a su reparación.

No hay que olvidar también respecto a este punto que se comenta, que el

Código Penal vigente en el Estado de México. contiene disposición expresa por

cuanto hace al delito de lesiones y homicidio estableciendo en su ortícoío 30 que

en caso de lesiones y homicidio yola falta de pruebas específicas respecto al

daño causado, los jueces tomarán como base el doble de la tabulación de

indemnizaciones que fija la ley Federal del Trabajo y el salario mínimo más alto

del Estado. Esta disposición se aplicará aun cuando el ofendido fuere menor de

edad o incapacitado.

Si los delitos antes mencionados se cometen por la conducción de vehículos

de transporte público, el monto de la reparación del daño seró el triple de la

tabulación de indemnizaciones que fija la ley Federal del Trabajo en el supuesto

antes señalado.

Aquí encontramos algunos criterios tales como el que sostiene que si el

lesionado fue atendido gratuitamente en instituciones de beneficencia pública y

privada, sin tener la necesidad de erogar gastos para su curación. fue indebido

que el sentenciador, tomando como base la opinión de unos peritos. condenara

al causante de las lesiones. al pago de una cantidad determinada por ese

concepto, supuesto que la opinión fue condicionada a que el paciente hubiese

sido atendido por médicos particulares.
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las disposiciones extrañas al Código Penal para determinar la cuantiñcación

de la sanción pecuniaria en cuanto a la reparación del daño en caso de

homicidio, implica la violación de garantías, si el órgano no se apoya en pruebes

que demuestren el daño que es preciso reparar, la capacidad económico del

acusado y de la víctima y sin existir concurrencia en el sumario, de personas que

dependían del inculpado o sus herederos; ya que de las normas lab ora les, las

tablas de expectativa de vida y las disposiciones civiles sólo deben servir al

juzgador penal, de criterio orientador para tal efecto por no existir precepto legal

que lo obligue a aplicarlas supletoriamente.

Por otra parte no podemos dejar pasar por alto que además de que el

Ministerio Público, al momento de formular su acusación en su pliego conclusorto.

debe solicitar que se condene al acusado respecto a ese rubro y el órgano

acusador el omiso respecto a este punto, es inminente que el órgano

jurisdiccional absuelva al sentenciado de tal pago ya que se ha sostenido que si

el Ministerio Público no ejercita la acción de reparación del daño, y no obstonte

ello, se condena al sentenciado a su pago, la autoridad conculca el artículo 21

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. que reserva al

Ministerio Público la persecución de los delitos. considerando que al imponer una

pena no solicitada en el pliego de conclusiones, se rebasan los limites de la

acusación, además no olvidemos que esta pena debe exigirse de oficio, sin

embargo. aquí podemos observar claramente una injusticia para la víctima del

delito, además una contradicción en lo legislación ya que por una parte,

tenemos que la constitución establece como garantía para la víctima u ofendido

de delito que se le haga pago de la reparación del daño, sin embargo. lo omisión

de solicitarla el Ministerio Público en sus conclusiones o que no se acredite o

satisfacción su monto por cualquier error humano voluntaño o invo~untarlo, no

puede ser óbice para absolver al sentenciado a este rubro ya que lejos de

rebasar los límites de la acusación, no se estaña actuando con equidad y justicia,

máxime cuando se ha hecho evidente el daño causado a lo víctima u ofendido

del delito; además no hay que olvidar que el artículo 17 constitucional establece

que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia en los
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procedimientos y términos que fija la ley, en el particular, el Código Penal y de

Procedimientos Penales en el Estado de México en donde se establece una serie

de disposiciones sobre la reparación del daño, previéndose la consecuencia

ineludible de que la reparación del daño sea el resultado de un proceso en el

que el delincuente sea responsable de un delito doloso o culposo.

También, podemos establecer que el modo o manera en que el daño ha de

ser reparado implica la determinación del contenido de esa reparación. Se trata

aquí de precisar, como señala Hendemann "el contenido de la relación

obligatoria encaminada a obtener la reparación del daño". 2S3

Ha quedado claro que el daño que ha de ser susceptible de reparación es

el mateñal y el moral que tienen un ámbito de resarcimiento específico, de tal

suerte que podemos afirmar que, conceptualmente y fu era de to d a

consideración de un especial derecho positivo, hay dos modos o m a neras de

reparar el daño material o también llamado patrimonial. Un modo de hocerío. es

a través de los que se denomina la reparación na tura l o in natura que consiste en

la reintegración en forma específica o de reparación en especie, q ue irnpñc c

literalmente volver las cosas al Estado en que se encontraban antes de ocurrido el

hecho delictuoso. El otro modo de reparar el daño es la llamada repara ción por

equivalente o propiamente indemnización, mediante la cual aunque no se

repone o reintegra en forma específica el bien dañado, se compensa o se

resarce el menoscabo patrimonial sufrido en razón del daño; se tiende de esa

manera a restablecer el equilibrio patrimonial en función del valor q ue representa

el pequlclo

"Lo primero que debe señalarse es que la llamada reintegración en forma

específica o en especie, es posible, cuando se trata de daño patñmonial

directo. Si el daño es indirecto, es decir. perjuicio patñmonial que acaece

como consecuencia de la lesión o menoscabo de un interés

extrapatrimonial de la víctima, la reposición no puede interesor e l bien

2:iJ Hendemann. JustusW. Tratado de Derecho Cívíl. Derechos de los Obligacíones.. lrroducó ón de
Santos Briz. Madñd. Revista de Derecho Prívodo. 1958.
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juridico personal afectado, pues, solo es posible a lo sumo indemnizar las

consecuencias patrimoniales que el menoscabo o la pérdida de ese interés

provoca.

Veamos algunos ejemplos: El homicidio hace nacer lo obllgación de

indemnizar a los damnificados indirectos lo necesario para su subsistencia u

otros lucros del muerto en función de la pérdida de la vida que allegaba

esos recursos económicos a tales damnificados. No hay reparación in

natura posible, pues ello equivaldría a resucitar al muerto. Si se trata de

lesiones o en general, daños a la integridad personal de la vidima, !o que

se resarce es el daño patrimonial que provocan las lesiones, los que implica

el pago de gastos (daño emergente) o lucro cesante que sufre to victima

durante el periodo de la curación y restablecimiento. pero resulta

físicamente imposible evitar esos gastos o ese lucro cesante, Jo que

equivaldria a retrotraer el tiempo y evitar el daño mismo.

En todos estos casos el daño patrimonial es el reflejo de un menoscabo a

bienes personales extrapatrimoniales. El patrimonio recibe el impacto del

perjuicio no porque un componente de él, un elemento integrante haya

sido dañado o destruido sino porque a consecuencia del ataque a un

bien exfrapatrimonial ese patrimonio se empobrece (daño emergente) o

deja de enn"quecerse pierde utilidades apreciables pecuniariamente {lucro

cesanfe}de modo que es imposible pensar en la resposicion, en Ja

reintegración en forma específica sin a través del equivalente de los

gastado o lo que se estima el patrimonio ha perdido a consecuencia del

daño".254

En suma, en estos casos es imposible volver el patrimonio a su situación

anterior por la sencilla razón de que no se trata de la hipótesis de reponer, de

reintegrar un bien, objeto o cosa dañado, sino en procurar una situación de

254 Zononi, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Edit. Astreo. Buenos Aires. "Jrgeli1lfina, ñ'J96.
p.224.



equivalencia relativa en que se toma en cuenta lo que no se habría gastado o no

se habría dejado de percibir de no ocurrir el evento delictivo dañoso.

En cambio cuando el daño material es directo la reintegración en especie

supone reponer el patrimonio el bien dañado, como si el daño en ese objeto no

se hubiese producido, pero es claro que en estos casos, la reparación se ejecuta

cuando el responsable cumple con devolver, reintegrar 01 patrimonio de la

víctima el bien u objeto sin daños (como en el caso de delitos de daño en 105

bienes).

En el Estado de México, como ha quedado establecido el artículo 26.

establece que la reparación del daño comprende:

L La restitución del bien obtenido por el delito, con sus tnitos y accesiones, y

el pago en su caso del deterioro y menoscabo.

La restitución, se hará aún en el caso de que el bien hubiere pasado a ser

propiedad de terceros; a menos que sea irrevindicable o se haya extinguido

el derecho de propiedad, los terceros serán oías en un incidente tromita do

en la forma que señala el Código de Procedimientos Penales.

JI. El pago de su precio si el bien se hubiere perdido, o incorporado Q otro por

derecho de accesión, o porcualquier causa no pudiere ser restituido.

/11. La indemnización del daño material y moral causado, inc1U'lendo el pago

de los tratamientos que, como consecuencia del delito sean necesoríos para

/o recuperación de la salud de la víctima.

El monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior o treinta

ni superior a mil días multa y será fijado considerando las cscunstanctas

objetivas del delito, la subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito

sobre el ofendido; y

N. Elresarcimiento de los perjuicios ocasionados.



2.3. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OBLIGADO

De lo anteñor ocurre también respecto a la capacidad económica del

obligado a pagar la reparación del daño, pues en este caso de nada nos sirve

que exista delito y consecuentemente la responsabilidad penal del sentenciado,

si se dejan a salvo los derechos para que la víctima del delito quede de momento

desamparada económicamente mientras tanto lo haga valer ante la jurisdicción

civil respectiva. Por ello lo verdaderamente indispensable es cargar el acento

sobre las medidas cautelares reales en el proceso y proveer a un adeudo régimen

de trabajo del delincuente en prisión o en libertad, yola oportuna distribución del

producto de dicho trabajo que en la actualidad en cuanto al régimen de la

reparación del daño debe estar a cargo del Estado como lo id ea d o por

Kruseman, el cual expresa:

"d eb e hacerse mediante el establecimiento de una casa p ública cuyos

fondos se forman con las multas impuestas a los delincuentes, yola cual se

recurre para indemnizar a fas víctimas de Jos perjuicios sufridos por los delitos

consumados por personas insolventes. No es moral que el gobierno se

enriquezca con fos delitos que no ha sobido prevenir, pero si es moral que

10 sociedad cuya protección tiene derecho a exigir los buenos ciudadanos,

repare 105 efectos de fo falta de vigilancia". 255

Como ha quedado establecido, es preciso que los daños causados a la

parte ofendida o a la víctima del delito sean reparados en su totalidad. es decir,

que la reparación satisfaga los daños mateñales y morales, así como Jos perjuicios

por ser eso lo más justo y equitativo. En consecuencia hay quienes consideran

que la disposición que obliga al juez a tomar en cuenta la capacidad económica

del obfigado viola los preceptos constitucionales así como los principios

fundamentales de derecho de no dañar a nadie y dar a cada cual lo que "le

corresponde en que aquellos se inspiran.

255 Ibidem. p . 66.
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El artículo 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Me)Ócanos

previene:

Esta constitución, las leyes que de el/a emanen y los tratados que estén de

acuerdo con la misma celebrados y que se celebran por el Presidente de

la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la

Unión, 105 jueces de cada Estado se arreglarán a dicho constitución, leyes y

tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las

constituciones o leyes de los Estados.

Debemos admitir que el legislador no tiene la facultad para votar leyes

contrañas a los principios fundamentales de nuestra carta magna, con mayor

razón afirmaremos que el juez debe arreglarse en todo caso al código sustantivo y

adjetivo de la materia y en consecuencia también carece facultades !eg a les

para aplicar las leyes que no emanen del mismo y que, además lo contratarían

en sus principios. En suma, ni el legislador y mucho menos el juez. pueden acordar

rebaja alguna de la cantidad a que ascienda la reparación del daño según las

pruebas obtenidas en el proceso.

Los daños y pelJUICIOS cuya existencia se haya probado en autos como

consecuencia del hecho ilícito deben ser cuantificados pero nunca disminuidos.

por ello constituiría una lesión patrimonial contra la parte ofendida y a favor del

ofensor un enñquecimiento sin causa que ninguna legislación puede tolerar o

bien, un perdón o una quita que solo podrían surtir efectos legales cuando fuesen

producto de una manifestación de voluntad, libre de vicios por parte del

acreedor ofendido.

Si como consecuencia de un hecho delictuoso resulta la destrucción total

de una casa que es patrimonio único y habitación de determinadas personas y

que tiene un valor económico, resultaría monstruosa la sentencio que

argumentara que el responsable de la destrucción es insolvente y muy pobre. Por



ello no podemos admitir que la intención del legislador haya sido en tal sentido,

sino que simplemente incluyó la disposición de referencia por razones de

congruencia al artículo 70, esto al fijar un plazo hasta de 30 dios para que el

sentenciado se acoja al beneficio de conmutación de la pena y previo a ello

deberá hacer pago de la reparación del daño y de la multa, es por eso que el

legislador le concede un plazo mas o menos racional para que aquella persono

que éste irnposibilitada para pagar pueda conseguir el numerario necesario para

dar cumplimiento a su sentencia.

Ahora bien, Ignacio VillaJobos expresa:

.....en la necesidad de ser congruentes consigo mismos y habiendo

afirmado que es una pena pública no vacilaron los legisladores en sostener

que la reparación del daño debe ser fijada... en atención a lo capacidad

económica de quien ha de pagarla ..."256

Con lo que se legalizó la falta de reparación o el imponer un remedio de la

misma en esa gran mayoría de casos de insolvencia que motivaron los esfuerzos

para remediar el mal ingente constituido por la ausencia de satisfacción a los

peljudicados.

lo que sí podemos establecer es, que una vez declarada la

responsabilidad penal del acusado en cualquiera de sus formas de intervención

en el delito, es procedente la condena a la reparación del daño, al estar

establecido por la ley con el carácter de pena pública y para fijaria. el juez debe

atender a la capacidad económica del obligado a pagarta, motivando y

razonando suficientemente dicha condena además de los tmtomíentos que
e

requiera la víctima.

256 Villalobos.lgnacio. Derecho Penal Mexicano. Edil. Ponúo. México. 1992 p.59J.



3. fORMAS DE REPARACiÓN DEL DAÑO

Debemos tener bien claro que existen diversos tipo de reparación,

dependiendo del bien jurídico lesionado por el hecho, sin embargo, podemos

decir que son los más comunes son:

al La reparación natural, que es aquella que hace posible que /as cosas

vuelvan al Estado en que se encontraban antes de ptoducese el evento

dañoso, es decir, mediante el desagravio, existe una igualdad de

condiciones, antes y después del hecho ilícito, aquí nos referimos al verbo

dore, es decir, restaurar las cosos o su primitivo Estado.

b) La reparación por equivalencia, se do cuando no es posible el

desagravio perfecto, ya que las cosos no pueden estar en una situación

idéntico o lo que tenía antes del daño, se buscará n equivalente. que va a

tener uno función ya sea compensatoria, que tra te de poner en una

situación sino no idéntica, lo más igual posible a lo que tenia antes del

acontecimiento dañoso y el medio mejor que cumple con esa función es el

dinero. Aquí entra en juego el vetbo tacete, es decir, uno indemnización

adecuada en dinero y fijada de acuerdo a la gravedad del daño

causado. Dada la facilidad que ofrece la indemnización en dinero, es la

más usual en nuestro sistema jurídico.

Dentro de los formas de reparar el daño, tenemos en primer término lo

restitución de la cosa o pago del precio de la misma, indemnización del daño y

restitución de la cosa o pago del precio de la misma, de acuerdo a l artículo 26

del Código Penal vigente la reparación del daño comprende:

l. La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y

el pago en su caso del deteríoro y menoscabo.
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11. El pago de su precio si el bien se hubiere perdido o incorporado a otro

porderecho de accesión o por cualquier causa no pudiere serresfftuido.

111. La indemnización del daño material y moral causado. incluyendo el

pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean

necesarios para /0 recuperación de la salud de la víctima.

IV. Elresarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Como ya se ha señalado, la responsabilidad civil es el nombre que recibe la

obligación de indemnizar los daños causados por la comisión de un hecho ilicito,

su contenido es la indemnización, es decir, dejar sin daño al ofencido. lo

indemnización debe corresponder al daño que se habrá de reparar; si el daño

consiste en el demérito o pérdida de los derechos del ofendido, la indemnización

deberá ser un sustantivo de aquellos que se han deteriorado o han desaparecido.

El monto y alcance de la indemnización depende de la especie de daño que

deba ser resarcido.

Hay dos formas de indemnizar la reparación en naturaleza y la reparación

por equivalente. En el primer caso se tiende a borrar los efectos del daño.•

restableciendo las cosas al Estado que tenían antes que se produjera; al no darse

esta primera forma se procede a indemnizar de los daños causados por medio de

un equivalente.

Cuando se trata de hacer efectiva la reparación del daño incumbe al

Ministerio Público la aportación de las probanzas necesarias para esos fines. las

cuales deben encaminarse a precisar la procedente y monto del daño durante

toda la instrucción, para contar en el momento de formulor conclusiones con la

bases necesarias para solicitar al juez la imposición de la pena poro tal efecto el

juez declarará su procedencia y monto, en tal coso, atendiéndose o los pruebas

aportadas.
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Si se tiene motivo fundado de que el inculpado trata de quedar en Estado

de insolvencia, el cumplimiento de la obligación de reparar el daño el Ministerio

Público podrá solicitar al juez decrete, como medida cautelar el embargo

precautorio de los bienes que sean suficientes para garantizar el pago de la

reparación del daño en caso de que la sentencia lo condene. Si se paga el

importe de la reparación, no se procederá al embargo o se levcntor ó en caso de

haberse constituido.

Cuando la comisión de un delito el objeto del mismo es motenol, es posible

la restitución, con en su defecto pagar el precio del mismo, de acuerdo al valor

comercial en el mercado en la fecha que se cometió el delito y no el estimativo,

salvo que se compruebe que el daño se produjo con intención de lastima r la

afección del duelo, afectando por esta causa hasta una tercera porte del valor

común de las cosas.

Tratándose de bienes sin valor comercial, como sucede con lo vid a , la

honro, la integridad corporal, etcétera, no es posible la restitución, ni e l pago de

la mismo. yo que paro tal efecto, se estoblece que lo reparación del daño. no

solo comprenda los daños materiales, sino también los morales. así como el pago

de los perjuicios causados.

Cuando el daño que se hace a las personas produzco lo muerte,

incapacidad total o permanente. parcialmente. total, temporal o parcial

temporal el grado de la reparación, se determinará atendiendo o lo díspuesto por

la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que correspondo se

tomará como base el salario mínimo más alto en el Estado y se extenderá al

número de días que para cada una de las incapacidades que señala la ley

Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización corresponderá a los

herederos de la víctima.

Ahora veamos. como se puede reparar el daño, tanto mateñol como

moral, así como el pago de perjuicios causados, para lo cual tenemos que en el
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daño material comprende el pago de los daños y perjuicios causados por el

delito 01 modificar una situación jurídica existente ya que se considera que la

reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior

a él y cuando ello sea posible, en el pago de daños y perjuicios.

El daño material representa la cuantificación del daño que resulta de la

comprobación entre la situación anteñor al delito y la resultante a él. El daño

mateñal consistente en el menoscabo directo que se ha sufrido en el patrimonio,

lo mismo que . las ganancias lícitas que el periudiccdo ha dejado de obtener

según algunos autores como Carrancá y Rivos.

Como ya se ha mencionado, corresponde al juzgador establecer la cuantía

del daño de acuerdo a las pruebas ofrecidas que tiendan a justificar el valor del

menoscabo sufrido por el ilícito, de conformidad con lo establecido por el artículo

29 del Código Penal vigente en el Estado de México.

El daño moral no tan solo supone alteraciones en el sistema visible de las

cosas, sino también en el sistema no visible de los sentimientos. por tanto podemos

decir, que son aquellos sufrimientos que no son del orden físicos sino son penas de

carácter íntimo que no pueden ponderorse. medirse, ni probarse a través de los

sentidos.

Dentro del concepto reparación se encuentra el pago de los perjuicios

causados por la conducta antijurídica del contraventor. Como se ha mencionado

al hablar del daño, los perjuicios que se causen deben ser consecuencia

inmediata y directa de éste. Cuando no es posible la reparación en natura!eza.• se

procede a la indemnización proporcionando a la víctima un equivalente alas

derechos o intereses afectados, se le pagan los daños y perjuicios. previa

estimación legal de su valor.

El multicitado artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado de México

en su fracción 11, establece que la reparación del daño comprende el pago de su

313



precio si la cosa se hubiere perdido o incorporado a otra por derecho de

accesión, o por cualquier causa no pudiere ser restituida.

En el título décimo, del Código Penal comentado, en su artículo 212 señala

que:

"para los efectos de este título y subsecuente es servidor público toda

persona que desempeña un empleo. cargo o comisión de cualquier

naturaleza en la administración pública federal centralizada o en fa del

Distrito federal. organismos descentralizados, empresas de participación

estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimilados o éstos,

fideicomisos públicos en el Congreso de lo Unión o en los Poderes Judicial

federal y Judicial del Distrito federal. o que manejen recursos económicos

federales. Los disposiciones contenidos en el presente titulo con aplicables

a los gobernadores de los Estados, diputados, a las legislaturas locales y los

Magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por la comisión de los

delitos previstos en este título en materia federal. "257

Tratándose de los delitos cometidos por servidores públicos. además de la

restitución de la cosa obtenida por el delito o en caso de no poder resntuirla. el

pago del precio de la misma, comprenderá la reparación del daño hasta dos

tanto el valor de la cosa o el valor de los bienes obtenidos por el delito. conñdod

que será fijada por los jueces de acuerdo a las pruebas que hayan sido

aportadas durante el proceso.

Los servidores públicos en ejercicio de sus funciones pueden con su

actividad producir un daño obligándose de ésta manera con el que residente el

daño a indemnizarlo, siguiendo las reglas que el Código Penal establece. pero

sucede que los particulares no ejercitan la acción, quedando sin resarcir el daño

que sufrieron.

257 González de la Vega. Francisco. Código Penal comentado. Edil. POITÚa.M~o. ~g89. p. ::l9.
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Por otra parte el artículo 399, párrafo segundo, del Código de

Procedimientos Penales establece que si se trata de restituir al ofendido en el goce

de la cosa que constituya el objeto material del dento, se le entregará si aparece

justificado en la averiguación previa que estaba en posesión de ello hasta el

momento mismo en que aquel se cometió.

Ahora bien, si el bien se hubiere perdido, o incorporado a otro por derecho

de accesión, o por cualquier causa no pudiere ser restituido, deberá pagarse su

precio.

Retomando el artículo 29 del Código Penal vigente en el Estado de México,

tenemos que la reparación del daño comprende: La indemnización del daño

mateñal o moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que, como

consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación dela salud de la

victima.

Por otra parte es importante señalar que los responsables de un delito están

obligados solidariamente a cubrir el importe de la reparación del daño según el

artículo 34 del Código Penal vigente en el Estado de México. Al respecto

podemos considerar que se trata de una solidañdad pasiva, pues con apoyo en

tal dispositivo el titular de la reparación del daño podrá exigir a cualquiera de los

responsables y éstos están obligados a pagar el importe total; el problema, surge

cuando el delito fue cometido entre dos o más personas y solamente uno o

algunos de los responsables del delito ha sido condenado, en tonto, existen otros

probables responsables del delito, que se encuentren sustraídos de la acción de

la justicia o bien, se encuentre pendiente por cumplimentar su aprehensión, el

ofendido recibirá en su caso una parte, pero nunca el total de la reparación de
,

su daño, lo que disminuye su molesta pero en ningún caso quedará resarcido y

meno menos satisfecho de su daño, aunque también resulta injusto que a uno o

algunos de los interventores del delito sean condenado a pagar por Ro totaJidad

de daño causado, máxime cuando su ejecución no la veñficaron solamente ellos,

315



observando que la víctima de nueva cuenta pasa a segundo plano y sigue

sufriendo las consecuencias del delito.

3.1. LAREPARACiÓN DEL DAÑO ENlOS DELITOS CULPOSOS Y

EL ASEGURAMIENTO DE BIENES

El artículo 8 del Código Penal vigente en el Estado de México establece que

el delito es culposo cuando se produce un resultado tísico que no se previo siendo

previsible o confiando en que no se produciría. en virtud a la violación de un

deber de cuidado. que debía y podía observarse según las circunstancias y

condiciones personales.

Podemos señalar que existe culpa cuando se obra sin la in tención y sin la

diligencia debida causando un resultado dañoso previsto en la ley penal. Para

algunos autores. se actúa culposamente cuando se infringe un deber de cuidado

que personalmente incumbe y cuyo resultado puede ser previsto.

Luis Jiménez de Asúa conceptualiza a la culpa como:

.....Ia producción de un resultado típico y antijurfdico por falta de previsión

del deber de conocer. no solo cuando ha faltado a l autor la

representación del resultado que sobrevendrá sino que también cuando la

esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamento decisJ''1o de su

actividad, que se produce sin querer el resultado ni rafificarfo:'2..,-g,

En los delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos Los

objetos de uso lícito con que se cometa el delito y sean propiedad del inculpado

o de un tercero obligado a la reparación del daño. se aseguran de oficio por el

Ministeño Público o por la autoñdad judicial para garantizar el pago de la

reparación del daño y solamente se levantará el aseguramiento si los propiefaños

otorgan fianza bastante para garantizar ese pago. tal y como lo dispone el

258 Cuadernos de Ciencias Penales y Criminología. Universidad Nocional. RepúbrliCo de ArgentEr¡¡o.
1959. p.8?
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artículo 38 del Código Penal vigente en el Estado de México y 406 del Código de

Procedimientos Penales vigente en la misma entidad, mismos que a la letra dicen:

Adículo 38. Los objetos de uso lícito con que se cometa el delito y sean

propiedad del inculpado o de un tercero obligado a la reparación del

daño, se aseguran de oficio por el Ministerio Público o por k1 autoridad

judicial para garantizar el pago de la reparación del daño y sokJmente se

levantará el aseguramiento si los propietarios otorgan fianza bastante para

garantizar ese pago.

Cabe hacer mención que este artículo se relaciona con su correlativo 406

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a la letra

dice:

En los delitos de culpa, los automóviles, camiones y otros objetos de uso

lícito con que se cometa el delito o de un tercero obligado a la reparación

del daño, se asegurarán de oficio por el Ministerio Público o por el ólgano

jurisdiccional para garantizar el pago de aquél/a.

El aseguramiento se decretará en la aveñguación previa o e n el auto de

radicación y solamente se levantará si los propietaños otorgan fianza bastante

para garantizar el pago de la reparación.

Por otra parte, es bien sabido que al momento de cometer una delito con

motivo del tránsito de vehículos, los delitos más comunes son los de lesiones,

homicidio y daño en los bienes, por lo que el artículo 30 del Código Penal

establece:

Arfículo 30. En caso de lesiones y homicidio y a la fafta de pruebas

específicos respecto al daño causado, los jueces tomaron como base el

doble de la tabulación de indemnizaciones que fija lo Ley f ed eral del

Trabajo y el salario mínimo más alto del Estado. Esta disposición se apocará

aun cuando el ofendido fuere menor de edad o incapacitado. Si los delitos

antes mencionados se cometen por la conducción de vehíc ulos de
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transporte público, el monto de la reparación del daño será eS friple de la

tabulación de indemnizaciones que fijo lo Ley Federal del Trobajo en el

supuesto antes señalado.

Aquí es importante destacar que pese a que el inculpado de un delito no

grave tiene derecho a obtener su libertad provisional bajo caución en términos

del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado de

México ciertamente debe garantizar en primer término el pago de la reparación

del doña y para ello como ha quedado establecido se decreta el aseguramiento

de los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él.

3.2. LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN LOS DELITOS DOLOSOS

El Código Penal para el Estado de México en su artículo 8 en su fracción l

establece que el delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos del

tipo penal o previendo como posible el resultado típico, queriendo o aceptando

la realización del hecho descrito por la ley.

El delito es ante todo, una conducta. determinada tormo de ac tuar del ser

humano, por tal motivo, para que exista es indispensable la conducía o

comportamiento humano que sea jurídicamente reprochable.

Para Luis Jiménez de Asúa:

.....el dolo es lo producción de un resultado típico y annJuooico con

conciencia de que se quebranta un deber, conocimiento de 10 relación de

causalidad existente entre la propia conducta yel hecho dañoso; la

voluntad de realizar la acción y representación del resultado q ue se quiere

y se ratifica. "259

la reparación del daño para los delitos dolosos como ya se ha comentado.

se determinará por el juzgador de acuerdo al cúmulo de datos y pruebas que se

aporten al sumario y deberá de tomarse en cuenta la naturaleza del delito. sus

ZS9 ldem.
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circunstancias de lugar y modo de ejecución así como la calidad de lo vicfimo y

del victimaño para determinar la procedencia y monto de lo reparación del

daño. Se pueden aportar todas las pruebas que lleven a la fijación de la

naturaleza y monto del dolo causado por el delito dentro del término señalado

por la ley, así mismo debemos recordar que existe la vía incidental para exigirlo.

Consideramos de gran importancia en este punto señalar que no siempre es

posible lograr el pago de la reparación del daño, por lo que procederemos a

hacer una breve análisis ya que cuando no se hace efectiva la reparación del

daño a la parte ofendida dentro del proceso penal y ante el juez que conozca la

causa, después del fallo, puede recurrir a la vía civil. Por ello, el no ejercicio de la

acción del Ministeño Público, por sentencia absolutoña habiéndose ejercitado la

acción pena, por responsabilidad objetiva o por sobreseimiento.

Cuando la parte interesada en la responsabilidad civil, no promoviere el

incidente de reparación del daño dentro del proceso penal y ante e l juez que

conozca la causa, después del fallo del proceso respectivo. podró exigir por la

demanda puesta en la forma que determina el Código de Procedimientos Civiles,

ante los tríbuncles del mismo orden estableciendo.

Consideramos que no es necesaño esperar a que se resuelvo el proceso

penal para demandar la acción civil en la vía correspondiente. incluso el artículo

29 del Código Penal vigente en su párrafo segundo establece que quien se

considere con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerlo ante el

órgano juñsdiccional en virtud del sobreseimiento o sentencia absolutoria o del no

ejercicio de la acción penal por el Ministeño Público, podrá recumr a la vio cMI en

los términos de la legislación correspondiente.

Puede ser que el representante social dentro de la averiguación previa

iniciada por la denuncian o la querella no reúna los requisitos señalados en el

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexiconos con

respecto a la comprobación del cuerpo del delito o la probable responscbílídod.

no obstante haberse producido un daño como resultado de un ilícito.
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Para tal efecto, la ley concede a la víctima u ofendido la acción para

demandar la reparación del daño en la vía civil ante el Juez del mismo orden sin

necesidad del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público y esto debido a

que como se ha mencionado hay delitos que invaden la esfera del derecho civil y

otros la del derecho penal, pero hay otros que son civiles y pencles a la vez

pudiéndose demandar en la vía correspondiente y con las formalidades que el

propio ordenamiento objetivo señala.

Como consecuencia del maquinismo, producto de lo que la historia conoce

como revolución industrial, el hombre frente a la situación de inseguridad que

representa el uso de las nuevas máquinas busca una solución a tal situación

dirigiendo su mirada hacia aspectos objetivos y no solo hacia la conducta del

agente, introduciendo con ello en el campo del derecho civil conceptos tales

como el riesgo creado por el uso de instrumentos o mecanismos que producen

por el solo funcionamiento un riesgo de producir un daño.

Ante los problemas prácticos que esto representaba surge lo que se conoce

como:

"Ieotia de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado", que consiste

en afirmar que todo aquel que haga uso de un aparato pe~groso que

aumente los riesgos de provocar daños a los demás, debo responder de la

reparación de los daños que se produzcan con dicho objeto por su solo

aprovechamiento, aunque no incurra en culpa o falta de conducta y no se

viole ninguna disposición notmativorr»

Al lado de la responsabilidad civil que anteriormente se basaba en la noción

subjetiva de la culpa, surge la responsabilidad objetiva, la cual se basa en

aspectos objetivos, como el hecho de causar un daño por la sola utir¡¡zoción de un

objeto peligroso que pone en peligro el equilibrio social.

2W Bejarano Sónchez. Manuel. Oblígacíones cívíles. Edil. Hono. Colección de Textos U!IT,h'fel'SitamlOS.
México. 1980, p. 225.
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En la actualidad esta teoría ha adquirido importancia relevante dado el

desarrollo técnico en la industria. En el derecho mexicano el Estado es

responsable por los daños que se causan al tenor de la teoría del ñesgo cread. sin

que en la práctica se presenten demandas basadas en ella; solicitando el

resarcimiento del daño producido.

Es competente para conocer el juez civil ante el que se demanda la

reparación del daño producido por el riesgo creado, acreditando el daño que se

haya producido y cumpliendo con las formalidades que el código de

procedimientos civiles establece.

Como lo mencionamos anteriormente aún habiéndose ejercitado la acción

penal correspondiente se tiene derecho a optar por la vía civil demandando la

reparación del daño. Si se ha ejercitado la acción penal, pro parte del fVJnisteño

Público, pero la sentencia dictada por el juez que conoció la causa fue en el

sentido de absolver, se conserva el derecho de la parte ofendida o víctima del

delito para demandar la reparaCión del daño en la vía civil.

El artículo 29 del Código Penal para el Estado de México en su párrafo

segundo establece que quien se considere con derecho a la reparación del

daño y no pueda obtener1a ante el órgano jurisdiccional en virtud de

sobreseimiento o de sentencia absolutoria o del no ejercicio de la acción penal

por el Ministerio Público, podrá recurrir a la vía civil en términos de la legislación

correspondiente.

El derecho de demandar en la vía civil el pago de la reparación del daño

proveniente de un ilícito queda a salvo aún cuando el Ministerio Público hayo

ejercido acción penal y en la sentencia que se dicte se haya decretado la

libertad delsentenclcdo y siempre que esta acción se ejercite antes de que

prescriba el término que es de diez años contados a partir de que cause

ejecutoria la sentencia de acuerdo al artículo 105 del Código Penal Vigente en el

Estado de México.
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El sobreseimiento lo encontramos contemplado en el Código de

Procedimientos Penales del Estado de México en sus artículos del 272 01275.

Una de las hipótesis que contiene el artículo 29 del Código Penal vigente en

su párrafo segundo es acudir a la vía civil para la reparación del daño cuando se

haya decretado el sobreseimiento de la causa penal. En el Código de

Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, se establece

precisamente en el artículo 272 que el sobreseimiento procederá cuando:

/. El Procurador General de Justicia formule o confirme conclusiones

inacusatorias o no totmute las acusatorias dentro del fém1ino senataao en

el artículo 257 de este código;

11. ElMinisterio Público se desista de la acción penal;

111. Aparezca que /0 pretensión punitiva está extinguido;

N. No se ratifique la detención, se niegue 10 aprehensión o Jo

comparecencia, por no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio

Público no promoviere eficientemente o no aportare pruebas 01 respecto,

según sea el caso, en un término de noventa días naturales;

V. Se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no

sujeción a proceso por no satisfacerse los requisitos establecidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, sin que el Ministerio

Público promueva eficientemente o no aportare pruebas al efecto, según

seo el caso, en un término de noventa dios naturales;

VI. Esté plenamente comprobado que a favor del inculpado existe alguna

causo de inexistencia del delito;

VII. Se hubiere resuelto libertad por desvanecimiento de datos y el Ministerio

Público no aportare pruebas 01 respecto en un término de noventa dios;
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vm. Se hubiere dictado sentencia ejecutoria por los mismos hechos

respecto a la misma persona; o

IX. Una nueva ley deje de considerar una conducta como delito.

El artículo 273 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de

México, dispone que el sobreseimiento se decretará de oficio o a instando de

parte. En el primer caso se resolverá de plano. En el segundo, se dará vista a la

contraria por un plazo de tres días y desahogada ésta se resolverá lo que en

derecho corresponda.

Artículo 274. En caso de ser varios Jos inculpados o los denTas. el

sobreseimiento se decretará solamente por aquellos respecto de Jos que

proceda, continuándose el procedimiento en relación a los demás.

El auto de sobreseimiento surtirá los efectos de sentencia absolutoria y

ejecutoriado tendrá categoría de cosa juzgada {artículo 275}.

Una vez que se ha dictado el auto de sobreseimiento cuyo efecto es el de

una sentencia absolutoria, se puede recurrir ante el juez civil para demandar del

responsable el resarcimiento del daño causado, siguiendo las tomcüdodes del

procedimiento.

Podemos comentar separadamente al delito de violación. por ejemplo y

en primer plano tenemos que se ocasiona un daño actual, ya que desde el

momento en que el activo despliega su conducta hacia la víctima. el daño

comienza a manifestarse, así como la magnitud y la gravedad del mismo.

También se considera que el daño es directo o reflejo de ello en razón de que es

tal la gravedad del daño sufrido por la víctima. que sus efectos repercuten hada

todo el núcleo familiar del pasivo quienes resulten también afectados. aunque en

menor grado que la víctima.

Por otro lado, el daño causado también es cierto ya que su existencia,

magnitud y gravedad se determinan desde el momento mismo en que surge el
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acontecimiento dañoso y dicho daño puede ser material y moral trotándose de

la víctima del delito y es importante tratar ambos daños por separado y poder

distinguir uno de otro para comprender la importancia que tienen que ser

resarcidos.

El daño material, tratándose del delito de violación se traduce en el daño

físico sufrido a consecuencia de las lesiones inferidas a la víctima para imponerle

la cópula contra su voluntad. A este respecto podemos decir que la introducción

del miembro viril o cualquier otro elemento que lo sustituya en la vagina. ano o

boca de la víctima tiende a producir un daño físico que se incrementa cuando el

sujeto pasivo es una mujer virgen, pues en el caso de la cópula vía vaginal la

ruptura del himen provoca desgarros y excoriaciones, especialmente cuando la

agresión sexual es excesiva y además cuando son varios los agresores. También

tenemos que las víctimas de violación se ven afectadas seriamente en su

patrimonio moral tanto objetivo como subjetivo; es decir, que las consecuencias

van a repercutir de manera trascendente en sus sentimientos. sus afectos,

creencias. su vida privada , su configuración, su honor. honra, respecto y

reputación; lo anterior se va a corroborar con los resultado que arroje el

psicodiagnóstico y pronóstico preliminar practicado a la víctima por personal

especializado y para ese caso. existe en el Estado de México el PIAV (Programa

Inferdisciplinario de Atención a Personas Violadas).

En dicho estudio, el especialista de deberá ser en sicología anaflZará a la

víctima tanto en el área social como familiar y social quienes en un alto

porcentaje presentan lo siguiente: en el área emocional: presentan sentimientos

de tristeza al recordar su situación, sentimientos de odio, rencor. coraje hacia su

agresor; expresión de vergüenza, frustración y miedo al recordar lo sucedido en su

persona; baja autoestima y desconocimiento de su autovaloradón posifiva;

sentimientos generalizados de agresividad hacia las figuras masculinas o

femeninas según sea el caso; sentimientos de miedo o rechazo de las personas

que conforman su núcleo social y familiar; miedo devolver a vivir una situación

semejante a la ya sufrida, sentimientos de inferioridad, etc.
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En el área social y familiar, presentan decremento de comunicación con

otras personas, aislamiento y actitudes de introversión muy marcadas;

decremento de actividades de tipo social y recreativas; dificultad para mantener

relaciones ínterpersonales por mucho tiempo; desconfianza para relacionarse con

su famma y más aún con personas ajenas a ésta; incremento de actividades

solitarias, rompimiento abrupto en relación a sus actividades cotidianas reoñzcdcs

hasta antes de sufrir la agresión sexual.

Es cierto que existe dificultad para demostrar la existencia del dolor. del

sentimiento herido por el ataque a las afecciones íntimas a la honra yola

reputación así como al sentimiento de inferioridad que provoca una

desfiguración o detrimento en el aspecto físico. la demostración de la existencia

del daño a consecuencia de cualquier conducta delictivas incluyendo al delito

de violación debe hacerse de manera objetiva. es decir. que se reoüzo

acreditando que efectivamente existió afectación de los bienes que tutela el

derecho sobre el agravio extrapatrimonial y ello se va a demostrar con el

sicodiagnóstico y pronóstico preliminar practicado a la víctima. Aunado a lo

anterior, tenemos que el juez al presenciar el desarrollo del desahogo de las

pruebas durante la instrucción, podrá formarse un juicio valorativo respecto de la

víctima, es decir, que al percatarse personalmente de la sensibilidad en la

reacción que la víctima tiene ante la realidad de los hechos. podrá con mayor

facilidad determinar la gravedad del daño moral ocasionado con la conducta

ilícita.

De ahí la gran importancia que tiene el que el juez esté presente en coda

una de las audiencias de deshago de pruebas sobre todo cuando se trata de

formular interrogatorios a la víctima y cuando se celebra el careo constitucional,

de esa formo va a tener bases para fijar el monto de la reparación del daño.

Independientemente de lo anterior, tenemos que para demostrar el daño

inmateñal solamente es necesario probar la relación jurídica que vincula al sLljeto

activo o agente dañoso con el sujeto pasivo o agravante y; demostrar lo
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existencia del hecho u omisión ilícitas que causa un daño moral lesiona nd o uno o

verlos de los bienes que tutela esa figura. Es decir, no es necesaño acreditar ante

el juez la intensidad del dolor sufrido o la magnitud del daño moral se da desde el

momento mismo en que existe lo ilícito de la conducta.

Los delitos del orden familiar: tomando en cuenta que la familia es la célula

de la sociedad y es el pñncipal medio social siendo ahí donde se forma la propia

familia, su personalidad e inicia su desenvolvimiento hacia la vida social

deberíamos darle un mayor apoyo, venciendo todos los vicios y íos molas

costumbres.

Cabe destacar que los delitos tentados son considerados como aquellos

que por su naturaleza solo ponen en peligro el bien jurídico de tutela en razón de

que no existe consumación, es por ello, que no puede tener lugar la reparació n

del daño.

3.3. REPARACiÓN Del DAÑO CUANDO El SUJETO ACTIVO ES UN INlM.PUTABLE

Elartículo 16 del Código Penal establece que es inimputable el sujeto ocfivo

cuando padezca:

J. Alienación u otro trastorno similar permanente.

/l. Trastorno mental transitorio producido en forma accidental o involuntaria y:

111. Sordomudez, careciendo totalmente de instrucción.

Para lo cual tenemos un procedimiento especial para aquella persona

inimpufable que ha veñficado un injusto penal que al efecto se encuentro

contemplado en el artículo del 410 al 414 del Código de Procedimientos Penales

vigente en el Estado de México.
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Es decir, cuando de las diligencias aparezca que hay motivo fundado para

sospechar que el inculpado ha participado probablemente en la comisión de un

delito. encontrándose incurso en alguna de las causas de inimpufabi1idad que

menciona el artículo 16 antes referido se prevendrá sobre su Estado de salud al

Director del Centro Preventivo para que adopte las medidas pertinentes.

Si en la diligencia en la que deba de recibirse su declaración preparatoria

el juez advierte que no se encuentra en aptitud mental o ñslco para conocer y

contestar los cargos, se procederá en los siguientes términos:

J. Se abstendrá de recibir Jo declaración preparatoria;

JI. Si eJ inculpado estuviere sujeto a Jo patria potestad o a kJ tvtekJ, Jo

persona que la desempeñe podrá designarle cietensot; sino lo tuviere. no se

encuentre presente en la diligencia quien la ejerza. o estánaoto. no

hicieren la designación, el juez nombrará al de oficio;

111. Nombrará según el caso dos peritos especialistas para que examinen al

inculpado y dictaminen sobre su Estado de salud mental o físico y en este

último caso, sobre su nivel de instrucción, precisando el npo de trastorno

que padeciere, en un término de cinco días.

IV. Si el inculpado no tuviere tutor. el juez le designará provisionafJmenfe uno

para que lo represente subsecuentemente, sin perjuicio de que se le haga

comparecer cuando sea necesario, para el esclarecimiento de los hechos

y;

V. Res'alverá su situación juridica en el término constitucional o su prorroga,

si lo hubiere y suspenderá el procedimiento ordinario.

Cuando en cualquier Estado del procedimiento se advierta que el

inculpado está incurso dentro de las causas de inimputabilidad previstas en el
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artículo 16 del Código de Penal, se suspenderá el procedimiento en términos de

la fracción 11 del artículo 387 de este código, aplicándose en lo conducente lo

previsto en este capítulo.

El defensor y el tutor. podrán proponer al juez el establecimiento especial

en el que el inculpado pudiera ser internado o la persona o personas q ue se

hagan cargo de él para su cuidado.

Si de los dictámenes rendidos por los peritos especialistas, resulta que el

inculpado está incurso en alguna de las causas de inimputabilidad señaladas en

el artículo 16 del Código Penal, el juez procederá en 105 siguientes términos:

1. Inmediatamente cenará el procedimiento ordinario y c ontinuará con el

especial. quedando al recto criterio yola prudencia d el órg ano

jurisdiccional la forma de investigar la infracción penal im p uta d a, la

participación que en ella hubiere tenido el inculpado, y la de estimar la

personalidad de éste, sin necesidad de que el proced imiento q ue se

empleé sea similar al ordinario.

11. Declarará el inculpado en Estado de interdicción exclusivamente para

efectos de este procedimiento y,

Ilf. Designará al inculpado tutor definitivo quien lo representará en los

sucesivo

Si de los dictámenes rendidos. resulta que el inculpado no se encuentra

padeciendo causa de inimputabilidad. se reanudará el procedimiento ordinario;

de igual tormo se procederá si el inculpado recupera su conciencia en el c urso

del procedimiento.

Si se comprueba la participación del procesado en los hechos. el juez

ordenará según corresponda. su reclusión o su extemamiento en los términos de



los artículo 53 y 54 del Código Penal o, en caso contrario, ordenará su 5berfad

dejando sin efecto las providencias acordadas

También nos encontramos con la hipótesis de que la conducta deñctívo

fue cometida por un menor y aquí debe considerarse en primer término, que los

menores infractores no pueden considerarse inimpufables como erróneomente

en muchas ocasiones sean considerado, ya que no se encuentran en ninguno de

los supuestos que prevé el artículo 16 del Código Penal vigente en el Estado de

México sino mós bien son considerados como incapaces dada su rnínorío de

edad, sin embargo si son susceptibles de correctivos penales, llevándose a cabo

previamente un procedimiento especial consistente en que los menores de once

años a quienes se le impute la ejecución de un hecho deliduoso no serán sujetos

a procedimiento alguno y la intervención del Ministerio Público se linliíará a

recibirles declaración si pudieren expresarse, con el objeto de investigar si en a

ejecución del hecho fueron instigados, encubiertos o auxiliados por movores.

Tratándose de menores cuya edad sea entre once y menos de dieciocho

años, el Ministerio Público practicará las diligencias de averiguación previa que

fueren necesarias y, una vez concluidas, las remitirá dejando al menor, si hubiese

sido presentado, a disposición de la autoridad competente para conocer el caso,

de acuerdo con la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores. Si. en la

ejecución del delito participaren mayores y menores de edad, conocerán de él,

por lo que respecta a los primeros el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional,

por lo que respecta a los segundos, la institución competente (preceptorias

juveniles o consejos de menores), remitiendo a ésta un tanto de las octuociones

practicadas.

Si en la averiguación previa pradicada por la autoridad de menores

aparece que el menor fue instigado, auxiliado o encubierto para la ejecución del

delito, por uno o varios mayores, aquélla hará compulsa de las actuaciones y las

remitirá al Ministerio Público.



Para el caso de que hubiere duda respecto a la mayoría de edad del

inculpado al suceder los hechos delictivos, el órgano jurisdiccional ordenará o los

médicos legistas que dictaminen su edad clínica y, de resultar menor. lo pondrá

de inmediato a disposición de la autoridad competente.

Ahora bien , la ley de prevención social y tratamiento de menores en su

título cuarto se refiere a la reparación del daño y en su capítulo único establece

que la solicitud de la reparación de daño y de los convenios. en su ortículo 75

establece que la reparación del daño derivado de una conducta antijuñdica

puede ser solicitada por el afectado, por sus representantes leg ales o el

Comisionado ante los consejos de menores o las preceptorías juveniles.

Arffcu/o 76. Los consejos de menores o las preceptoñas jlNe'1í1es una vez

que las personas debidamente legitimadas soliciten el pago de 10 5 daños

causados, correrán traslado de la solicitud respectiva a l defe nsor de! menor

o a sus padres o tutores y, citarán a las partes para la ce1ebradón de una

audiencia de conciliación, que se llevará o cabo antes o después de fa

resolución técnico-juñdica, en la cual se procurará el avenim.iento,

proponiéndoles las alternativas que estimen pertinentes poro solucionar

esta cuestión.

Si las partes llegaran a ' un convenio, este se aprobará de p lano. tendrá

validez y surtirá efectos de un título ejecutivo para el caso de incumplimiento.

Si las partes no llegaren a un acuerdo, se dejarán a salvo los derechos del

afectado para que los haga valer ante los tribunales civiles.

Las cauciones para garantizar el pago de la reporoclón de los daños

ocasionados por los menores sujetos a esta ley. serán entregadas a los ofendidos

si se llega a un acuerdo en la audiencia de conciliación; de no ser así

permanecerán a disposición del beneficiario en la preceptorías juveniles o en los

consejos de menores.
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En todos los casos, los consejos de menores y las preceptoríos juveniles

promoverán la reconciliación del ofendido con el menor, levantando para tal

efecto el acta correspondiente.

Como ha quedado establecido el delito causa necesariamente un daño

público tenga o no consecuencias físicas materiales o micas inmediatas

frecuentemente acarrea daños específicos a sujetos determinados,

independientemente de que éstos hayan sido ocasionados por una persono

mayor o menor de edad, éstos son los daños privados para los que está abierta la

vía reparadora penal o civil. En México el Ministerio Público debe exigir el

resarcimiento del daño que causó el delincuente como parte de la pretensión

punitiva. Nuestra ley penal guiada por el propósito de tutelar a la víctima. estima

que la reparación del daño privado forma parte de la pena pública. Se troto de

un concepto. Se trata de un concepto largamente combatido. ha~da cuenta

que la verdadera naturaleza que es civil de la obligación de resarcimiento.

4. EL DAÑO MORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

Como mencionamos con anterioridad, dentro de la dosificación del daño,

se encuentra el denominado daño moral. Dedicamos un trato especial o éste

tipo de daño por que todavía tienen eco aquellas voces que expresan que su

indemnización resulta contraria a la moral, por lo que veremos a conñnuocíón

cual ha sido el camino para llegar hoy en día al reconocimiento pleno de la

indemnización del daño de tipo extrapatñmonial. Comenzaremos exponiendo

cual es el concepto y definición del mismo.

Para algunos autores, definen al daño moral tomando en consideración la

naturaleza del derecho lesionado, otros en cambio por exclusión del doña

patrimonial.
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Los autores mexicanos consideran y coinciden, en que el daño moral

consiste en la lesión a los derechos de la personalidad como son el honor. la

honra, sentimientos, afecciones, su consideración, la vida privada. etc.

Pizorro. lo define:

" ...como una modificación desvatiosa del espíritu, en el desenvolvimiento

de su capacidad de entender, querer o sentir, que habrá de Iraducilse en

un modo de estar diferente a aquél al que se hallaba antes deO necno

como consecuencia de éste yanímicamente perjudicial. '~Z&t

Por otra parte Orgaz. expresa:

"cuando el acto ilícito no comporta pos sí ningún menoscabo para el

patrimonio, en su contenido actual o en sus posibilidades fttturos. pero

hace sufrir a la persona molestándole en su seguridad personal. o en el

goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimos se tiene un daño

morolo no patrimonio!" .262

Para nosotros si el núcleo de la cuestión al definir al daño, es el interés, la

naturaleza de este último, nos dirá si se trata de un daño morolo mcterícl,

Sin embargo advertimos, que un bien patrimonial puede proporcionar o

satisfacer intereses patrimoniales o extrapatrimoniales, por ello lo lesión a un

mismo bien. puede aparejar como consecuencia un daño de índole morol y

patrimonial.

Los bienes de daño moral en nuestro país y en especial en el Estado de

México determina que son de dos clases: Subjetivo o afectivo, el cual se integra

por los afectos. creencia, sentimientos, vida privada, configuración y aspectos

241 Pizorro. Ramón Daniel. Reflexiones en tomo al daño moral y su reparación. '''.L A "' de 'ilI9JU.
Argentina.
262 Orgaz. Alfredo. Eldaño resarcible. Ob. Cit. p. 136.



físicos; objetivo o social el cual se integra por el decoro, el honor. la reputación y

la consideración que de la persona tienen los demás.

Los bienes del daño moral. en nuestro país y en especial el enmarcado por

el artículo 1916 del código civil del Distrito Federal. determina que son de dos

clases: Subjetivo o Afectivo, el cual se integra por los afectos. creencias,

sentimientos, vida privada, configuración y aspectos físicos; objetivo o social. el

cual se integra por el decoro, el honor, la reputación y la consideración que de la

persona tienen lo demás.

Por otra parte. algunos autores expresan que la naturaleza del daño moral

no por el lado de la víctima de la lesión sino por el lado del ofensor" mediante la

cual se reprueba ejemplarmente la falta cometido por el ofensor.

Así en la comisión 6 de las segundas jornadas Sanjuaninas del derecho civil

Argentino. Prestigiosos juristas aprueban el siguiente comunicado: la reparación

del daño moral tiene carácter resarcitorio y no represivo...;la indemnización del

daño moral tiene nuestro sistema juridico carácter reparador (no soncíonotorto)

cumpliendo, por tanto, una función satisfacíiva de la lesión sufrida.

El agravio moral suele tener diversas manifestaciones; la más común es la

que se traduce en el sentimiento de dolor que experimenta la vidima o sus

parientes. aunque no es la única que puede darse en este tipo de daños.

citaremos como ejemplo:

Amenazas injustas de daños corporales o de privación de libertad o de

atentados al honor, de perjuicios económicos; privación ilícita de la libertad;.
contagio culpable de enfermedades; mordeduras de animales. etc; que en

concepto de Orgaz configuran las molestias en la seguridad personal.

El citado autor señala también:
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"000 las molestias en el goce de los bienes, en esta hipótesis es indudable

que por regla general el acto ilícito determinará a la víctima de un daño

patrimonial; pero no siempre la reparación de este daño constituiIÓ una

reparación completa, por que debe advertirse que aún en los delitos

contra los bienes, lo lesionado no es propiamente el patrimonio sino la

persona en su patrimonio; el sujeto pasivo del delito es siempre la persono,

no el patrimonio. El dolor provocado en 10 víctima o en su familia pordelitos

contra 10 vida, lo salud o la honestidad; lo humiliación causado o lo

persono por la revelación de un secreto af/igente o oeenonnoso: el

sufrimiento derivado de una injuria o de una calumnia; y en general, el

ataque a Jos sentimientos por actos contrarios a la vio/abiJidad de la vida

privada.. forma el denominado ataque a los afecciones legitimas" .2&3

El daño moral afecta a intereses de difícil valoración pecuniaria de la

indemnización del daño patrimonial.

Creemos que el monto de esta indemnización debe ser por equivalencia, es

decir, se debe buscar un equivalente, que va a tener la función compensatoria,

que trate de poner en una situación no idéntica pero si la más igual posible a la

que se tenía antes del acontecimiento dañoso, y el mejor que cumple esa

función es el dinero; advirtiéndose que en ningún momento sé esta comerciando

con los bienes que integran el daño moral. sino que el fin de la reparación. por

este medio, es el de otorgar una satisfacción por la lesión que sufrió un indivkfuo,

considerando las condiciones personales de éste y la entidad en los

padecimientos sufridos.

Así cobra vital importancia el análisis de la gravedad objetivo del doño, la

edad y personalidad de la víctima, situación familiar y social. etc.

263 lbidem. p. 138.
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Para que el daño sea resarcible se requiere de la existencia de los

presupuestos ya comentados: Antijuñdicidad, daño, relación de cousoñdod y

factor de atribución.

En cuanto al primer presupuesto diremos que se configura por la simple

contradicción entre el hecho y el orden jurídico, sin que imp orte o interese la

voluntad o culpabilidad de su autor. El daño debe ser cierto. significando la

certidumbre este caso por la naturaleza del daño moral no requiere prueba, así

tenemos que el daño moral de la cónyuge e hijos no necesita ser probada por

cuanto a su existencia se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción

antijurídica por la titularidad del accionanfe. El criferio judicial es suficiente para

determinar el agravio extrapatrimonial no reconociendo otra limitadón q ue la

naturaleza del acto cometido.

Por cuanto a la relación de causalidad diremos que el responsa b le no

puede estar obligado a resarcir más que las consecuencias no potrmonío les que

él ha causado con su acto.

El factor de atribución como mencionamos será el fundamento q ue lo ley

toma en consideración para atribuir jurídicamente la obligación de ind emniza r un

daño.

Por otro lado, tenemos que la relación que nace entre la reparación y el

daño moral surgen dos sujetos:

a}. El agraviado o sujeto pasivo, el cual es toda persona que soporta el

daño moral cierto y actual;

b}. El agente dañoso o sujeto activo siendo aquel a quien se le imputa por

un hecho, omisión ilícito o lícitos como en el caso del Estado. que afectan a

una persona en sus derechos de la personalidad lesionando uno o varios

bienes que tutela el daño moral.
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Así mismo, la reparación moral, en términos generales, en cuanto a la

relación existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. puede originarse de

manera directa o indirecta según corresponda, así será sujeto pasivo y titular

directo a la reparación del daño moral toda persona física o moral a excepción

del Estado por las razones que expondremos en un punto posterior. los sujetos

pasivos indirectos serán los terceros lesionados en sus afecciones legitimas, se

encuentra por ejemplo, los que tengan la patria potestad, los tutores, los

herederos, el cónyuge supérstite, los ascendientes, los descendientes.

Así, tenemos que serán sujetos activos directos, toda persono fsícc o moral

causante del daño y los indirectos se tienen por ejemplo: a los tutores. padres. etc.

Respecto al criterio para establecer al titular de la acción del daño moral en

materia penal. diremos solamente que existen dos posfuras de solución al

presente problema. El primero se funda simplemente sobre el ofecfivo vínculo de

afecto existente entre el accionante y la víctima del delito, se critica esta postura

en razón de que la acción perteneciera a cualquier persona, sea pariente o no,

que puede sufrir una lesión real a sus afecciones íntimas como consecuencia del

acto ilícito.

la segunda se establece bajo el elemento objetivo del parentesco, por

que son los parientes de las víctimas con su calidad. que no necesitan probar la

existencia del dolor sufrido.

Es así como lo establece el artículo 34 del código penal del Estado libre y

soberano del Estado de México, al cual ya hicimos mención y nos remitimos a

puntos posteriores.

Así tenemos si el Estado es o no sujeto pasivo de la relación que surte entre

la reparación y el daño moral; está claro que el Estado pude ser sujeto activo del

daño ya sea de índole moral patrimonial o de ambos a la vez creemos en general

que el Estado no puede accionar por al infracción del derecho al nombre o al
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honor tal como ocurre con las personas puesto que este como representante y

rector de los intereses sociales no pude sentirse vulnerado en su patrimonio m ora l

por la acción de los particulares.

Aunado a lo anterior. la indemnización por agravio moral q ue se la

provocará al Estado carecerá de sentido en razón de que e l pago esta con

dinero, se otorga a manera de satisfacción por lo tanto ¿cómo pod río satisfacer

con este medio un agravio de corócter moral acaecido al Estado? pues en este

caso no hay satisfacción posible puesto que el Estado diferencia de los

particulares no pude encontrar sustitución compensatoria en otros goces que les

pudiese proporcionar mediante una suma de dinero por las molestias,

padecimientos o desventuras sufridos.

En cuanto a la forma y alcance de la indemnización del daño moral. la

legislación penal guarda silencio. tampoco precisa en qué consiste.

Si el delito produce como consecuencia daño moral es de suponerse que

el legislador se refiere a un agravio, menoscabo o sufrimiento psíquico que

redunda también en molestias respecto a la dignidad, seguridad personal o a

particulares sentimientos afectivos como sucede especialmente en ciertos tip os

penales, amenazas, injurias, difamación, calumnias, etc.

El agravio moral. por su propia naturaleza es personctsirno, porque solo el

agravio es el único capaz de revelar la existencia y magnitud de la defensa y por

el no admite representación.

Aunque para algunos delitos la reparación moral está prevista. de cierta

manera (publicación de sentencia). para la casi totalidad de los mismos. habrá

de traducirse en una compensación o satisfacción pecuniaria, empero, ¿hasta

donde posible precisar en dinero el llamado daño moral?
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la invocación de este tipo de lesión interna o psíquica para obtener una

cantidad de monedas o billetes es muy usual en algunos países caracterizados

por un materialismo extremo, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica en

donde es un medio de chantaje, capaz de un verdadero sufrimiento moral. tal

vez por eso se justifique que si es estribillo consuetudinario. es decir. tiempo es

dinero, es lo concerniente a la reparación del daño moral, dada su manera de

vivir y de pensar.

Traducir y cuantificar el daño moral en monedas, entraña un gran

problema (subjetivo) muy difícil y complejo, sobre todo en nuestro medía,

seguramente por ello la generalidad haya considerado desde siempre, q ue la

auténtica reparación del daño (hasta donde es posible referirse a esto) está en la

aplicación estricto de la ley al infractor, puesto que todos los delitos,

independientemente de los daños materiales. llevan implícito uno lesión psíquica

para quienes resultan afectados directa o indirectamente, misma q ue se restaña,

hasta donde es posible, con el castigo impuesto.

De todos maneras, la realidad acusa que tanto la reparación rnoteríol

como moral es un mero enunciado; sin embargo. tratándose de delitos cometidos

por servidores públicos a últimas fechas la pretensión del legislador es menos

ilusoria, pues sin duda. dado el rango de los sujetos de que se trata cuando son

considerados autores de delitos habrá manera más eficaces de que la

reparación se cumpla, aún a despecho de quienes piensen que como se trata de

intereses del propio Estado, ese sea el motivo para que la multicitada reparación

de logre integralmente.

El daño moral afecta a interese de difícil valoración peccniorío de la

indemnización del daño moral. Creemos que el monto de esta indemnización

debe ser por equivalencia, es decir, se debe buscar un equivalente que va a

tener la función compensatoña que trate de poner en una situación no idéntica

pero si la más igual posible a la que se tenía antes del acontecimiento dañoso y el

mejor que cumple esa función es el dinero advirtiéndose que en ningún momento



se está comerciando con los bienes que integran el daño moral. sino que. el fin

de la reparación por este medio, es el de otorgar una satisfacción por Jo lesión

que sumó un individuo considerando las condiciones personales de éste y la

entidad de los padecimientos sufridos. Así cobra vital importando el on óñsís de la

gravedad objetiva del daño, la edad, la personalidad de la víctima. su situación

familiar y social. etc.

Volviendo al ejemplo de violación que se ha expuesto con antelación

tenemos que bajo el principio general de que los bienes morales jamás podrón ser

valuados en dinero si perfecta ni aproximadamente ya que no existe traducción

adecuada en moneda, de ahí que nos cuestionemos ¿cómo se va a establecer

el monto de la indemnización?

Para dar respuesta a lo anterior, es necesario precisar que la rep aración del

daño moral es una reparación por equivalencia y que la suma de dinero

entregada cumple únicamente con la función satisfactoria; en base a lo a nterior,

tenemos que el órgano jurisdiccional tiene la facultad díscrecionol para

determinar el monto de dinero que se entregará a la víctima por concepto de

reparación del daño moral. Esta facultad discrecional deberá apredar los b ienes

lesionados, el tipo y grado de responsabilidad, Jo realidad del ataque, la

conducta ilícita y los aspectos económicos del sujeto activo y el sujeto pasivo.

Ahora bien el hecho de que el juzgador tenga en cuenta bs aspectos

anteriores, no implica limitación alguna respecto al monto de lo condeno sino

que el arbitrio judicial debe nutrirse de dichas singularidades para fundar y

motivar sus resoluciones. Como se ha establecido, es difícil log ra r una valoración

exacta de dinero cuando se trata de bienes de naturaleza extrapafrirnonial, pero
,

ello no representa un obstáculo paro que el juzgador pueda condenar.

5. EXIGIBILlDAD DE OFICIO

lo reparación del daño proveniente del delito que deba c ubrir el

sentenciado tiene el carácter de peno pública y se exigirá de oficio por el



Ministerio Público, quien deberá acreditar su procedencia y monto. Dicho lo

anterior, es importante destacar que anteriormente cuando la reparación del

daño no tenía el carácter de pena pública, las víctimas del delito quedaban

desamparadas porque no sabían solicitarla, razón por la cual. el Estado

atendiendo a esta necesidad en el Código Penal de 1929 se tomó como tal

exigiéndose de oficio por el Ministerio Público, con la finafidad de hacerla

efectiva.

Sin embargo, hay autores como Juventino V. Castro que consideran que es

anticonstitucional que la reparación del daño se eleve a cafegoria de pena,

porque se habla de penas públicas como si se hablara de penos privadas,

además de que se priva al ofendido de su derecho de demandar y perseguir la

acción de reparación y, pese a ello la ley sustantiva de la meterlo en el Estado de

México establece que la reparación del daño se impondrá de oficio al

responsable del delito, pero cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de

responsabilidad civil y se tramitará en forma incidental. De esto se acredita

claramente que no solo es exigible al inculpado la reparación del daño, sino que

además existen terceros obligados a responder por los actos del inculpado y

evidentemente nunca va a constituir una pena para éstos.

En ese orden de ideas, encontramos que el Ministerio Público como

institución del Estado tiene gran importancia por el papel desempeñado dentro

de la sociedad a la que representa. Ello se debe a sus funciones de dirección y

defensa de los intereses de la sociedad, así como de los intereses individuales

ante los tribunales competentes, de acuerdo con las facultades que a su

representación designan las leyes.

De acuerdo con nuestra ley suprema, el Ministerio Público representa en sus

múltiples funciones y atribuciones el interés general; éste interés en un principio

corresponde a la sociedad, pero al instituirse el Estado quedo delegodo en lo

institución del Ministerio Público, procurando la aplicación de los principios de

legalidad y seguridad de la sociedad. Esta institución debe velar demás de los
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intereses de personas a quienes por alguna circunstancia no estén en aptitud de

defenderse, como los ausentes, incapaces y desvalidos, desempeñando el

Ministerio Público funciones de síntesis coordinación e integradora de intereses

sociales e individuales.

El Ministerio Público como representante de la sociedad, se rige por el

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual

señala como atribuciones de esta institución. la persecución de los delitos. el

ejercicio de la acción penal y su intervención en los procesos penales como

parte. De acuerdo con el código de procedimientos penales paro el Estado de

México, el Ministerio Público tiene entre otras funciones, solicitar el aseguramiento

precautoño de bienes para los efectos de la reparación del daño y. cuando se

trata de un delito culposo. el Ministerio Público tiene la obligación de orientar al

inculpado y hacerle de su conocimiento el derecho que tiene para seguir

gozando de su libertad provisional en cuyo caso tendrá el deber de exhibir una

caución la que cubrirá la reparación del daño que en cuyo caso se hará efectiva

al momento de ejecutar la sentencia y sobre todo, para el caso de que el

sentenciado quiera hacerse acreedor a alguno de los sustitutivos penales.

De tal suerte que el Ministerio Público tiene la obligación de velor porque el

ofendido o víctíma del delito sea resarcido del daño que le fue causado. para lo

cual deberá de promover durante el proceso la diligencias necesarias tendientes

a comprobar el delito. la responsabilidad del inculpado y la reparación del daño.

así como aportar las pruebas necesarias para acreditar la procedencia y monto

de dicha reparación y. formular conclusiones en los términos señalados por la ley.

solicitando la imposición de las penas correspondientes así como el pago de la

reparación del daño de acuerdo al artículo 29 del Código Penal poro el Estado

de México que previene que la reparación del daño proviene del delito que

deba cubrir el sentenciado tiene el carácter de pena pública. se exigirá de oficio

por el Ministerio Público, quien deberá acreditar su procedencia y monto.
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Tratándose de delitos patrimoniales, será siempre la totalidad del daño. El

ofendido o sus causahabientes podrá, aportar al Ministerio Público o al órgano

jurisdiccional, en su caso, los datos y pruebas que tengan para tal efecto. en los

términos que prevenga el Código de Procedimientos Civiles.

En atención a lo anterior, incumbe a esta institución aportar los medios de

convicción para precisar la naturaleza y monto del daño causado. permitiendo a

este funcionario confar con las bases necesarias para solicitar del órgano

jurisdiccional en sus respectivas conclusiones la condena de esa pena pública

con el propósito de proteger a las víctimas de los delitos, pues de lo contrario. si el

Ministerio Público no reúne las pruebas necesarias para lograr la reparación del

daño a favor del ofendido o víctima del delito, los intereses de éste quedan sin

una justa indemnización, pues en este caso el juez absolverá al inculpado. o bien

a la persona que resulte responsable en cuanto al resarcimiento del daño.

absolución que en un momento dado adquiere el carácter de cosa juzg ad a y.

por lo tanto ya no se podrá promover la vía civil, situación que a menudo se

presenta en nuestro medio. Consecuentemente el representante social debe

tener una mayor participación en forma directa en lo referente a la reparación

del daño dentro del proceso penal con la única finalidad de defender los

intereses patrimoniales o morales del ofendido o víctima del dento.

Concluyendo, la intervención del Ministerio Público en el proceso penal es

fundamental para obtener una indemnización justa del daño causado y la misma

es obligatoria que la exija.

6. GARANTlA DE LAREPARACiÓN DEL DAÑO COMO REQUISITO

PARA OBTENER LA LIBERTAD PROVISIONAL

la libertad provisional bajo caución es la medida en beneficio del

inculpado de concederle la libertad provisional durante el proceso penal,

cuando se le impute un delito que no sea considerado como grave de acuerdo

con el artículo 9 del Código Penal vigente en el Estado de México.
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A las palabras caución y fianza comúnmente se les atribuye el mismo

significado no obstante que caución denota garantía y fianza una forma de

aquella, por ende caución es genérico y fianza una especie.

Sin olvidar que la reparación del daño tiene el carácter de peno pública, en

la práctica ésta viene a ser en muchos de los casos el objetivo único o al menos

el número uno de la víctima u ofendido del delito, es decir, no le importa de la

misma forma que el Estado el hecho de imponer una multa y una sanción

privativa de la libertad al responsable del delito con el objeto entre otros de

readaptarlo.

Por ello, el juzgador al momento en que se le solicita lo lib ertad provisional y

al existir incertidumbre de saber si aún el inculpado cumplirá con su obligación,

solicitará la garantía para efectos de que en caso de no acatar la obligación de

la reparación del daño, haga efectiva la misma.

Existen cinco formas, mediante las cuales el inculpado puede garantizar la

libertad provisional bajo caución, siempre y cuando el delito que se le impute no

sea considerado como grave y estas son: el depósito en efectivo, hipoteca,

prenda, fianza o fideicomiso formalmente constituido.

Ahora bien, en la actualidad como ha quedado apuntado este derecho a

la libertad esta supeditado a que previo otorgamiento de la misma, se garanticen

las sanciones pecuniarias que en su caso pudiesen imponerse, fijándose al efecto

el medio aritmético de la que corresponda al delito y el cumplimiento de los

obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso y el monto

estimado de la reparación del daño.

Bajo esta tesitura, el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales

para el Estado de México en su párrafo último, establece que la garantía relativa

a garantizar el monto estimado de la reparación del daño deberá ser siempre



mediante depósito en efectivo, discrepando con lo establecido para garantizar

las sanciones pecuniarias y caucionar el cumplimiento de las obligaciones,

mismos que pueden consistir en depósito en efectivo, fianza, prendo. hipoteco o

fideicomiso formalmente constituido. De lo anterior es cloro que el depósito en

efectivo es el único medio para garantizar la reparación del daño en la

legislación local, razón por la cual consideramos oportuno hacer referencia a la

forma de garantizar en otras entidades no sin antes mencionar que resulta

contradictorio que si la ley suprema de nuestra nación no restringe la manero en

que se ha de depositar la garantía lo haga la ley sustantiva del Estado de México

en la que se exige que el depósito relativo a la reparación de daño se haga

única y exclusivamente en efectivo, aunque de estar manera se da mayor

certeza al ofendido o víctima del delito y es mucho más fácil hacer efectiva en el

momento procesal oportuno.

Con el objeto de comparar el criterio a seguir de cada Estado de la

Repúbfica al respecto, claro está, sin extendemos inmoderadamente. sólo

analizaremos algunos Estados de la República Mexicana los cuales se encuentran

en diferentes zonas geográficas para de esa forma ser más congruentes en

nuestro estudio.

Iniciamos con el Estado de Guanajuafo, el cual mediante el periódico

oficial cuto decreto número 319 de fecha 30 de agosto de 1994 con inido de

vigencia a partir di 3 de septiembre del mismo año ordena: artículo 387. Todo

inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso o ser

puesto en fibertad provisional inmediatamente que lo soñclte. si se reúnen los

siguientes requisitos:

1. Que se garantice el monto estimado de la reparación del daño...

lo garantía a que se refiere la fracción I y la caución a que se refiere la

fracción 11 podrán consistir en depósito en efectivo, fianza. prenda o

hipoteca formalmente constituída.
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Bajo esta tendencia, el periódico oficial del Estado de Jalisco de acuerdo

con el decreto de fecha 31 de agosto de 1994 dispone en el artículo 342.

Inmediatamente que los solicite el inculpado, el Juez deberá otorgarle la flbertad

provisional bajo caución siempre y cuando se garantice el monto estimado de la

reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan

imponerse al inculpado y no se trate de delito grave expresamente determinado

en éste artículo..,

Artículo 346. El monto y forma de la caución que se fijen deberán ser

asequibles para el inculpado y se garantizará en cualesquiera de las formas

establecidas en la ley ,..

Artículo 347. La naturaleza de la caución quedará a elección del

inculpado quien al solicitar la libertad manifestará la fo rma que elige...

Por lo que toca al Estado de Baja California Norte en su artículo 122. señala

que tiene derecho a la libertad provisional bajo caución todo inculpado

inmediatamente que lo solicite al Ministerio Público o a la autoñdad judicial si

reúne los siguientes requisitos:

1. Garantice el monto estimado de la reparación del daño mateña!...

Arlículo 124. Formas de caución. Cuando el inculpado garantice

directamente la libertad provisional, la caución podrá consistir en depósito

en efectivo, hipoteca, prenda, fideicomiso o fianza de institución

autorizada. Los terceros pueden ofrecer estas mismas garantias y además

fianza personal. El inculpado o el tercero que garantice 10 libertad.
caucional podrán elegir el tipo de caución, pero el juzgador determinará si

esta es idóneo y suficiente.

En el terñtorio de Boja California Sur, su artículo 123 expresa que todo

inculpado o procesado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo
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caución inmediatamente que lo solicite y siempre y cuando otorgue caución

para el cumplimiento de las obligaciones, que en términos de ley se deriven o su

cargo en razón del proceso y ~e cumplan los siguientes requisitos:

L Que garantice el monto estimado de la reparación del daño.

Artículo 125. El monto de la caución se fijará por el juzgador quien tomará

en consideración: ...En todo caso, el monto y la forma de la caución que se

fije deberán ser asequibles para el inculpado.

El Estado de Querétaro en su ley de la materia establece en sus artículos

124 y 125 establecen de igual forma que todo inculpado tendrá derecho a ser

puesto en libertad provisional siempre que lo solicite y cuando se garantice el

monto estimado de la reparación del daño. El monto y la forma de la caudón

deberán asequibles para el imputado.

La naturaleza de la caución cuando se solicite la libertad provisional el

imputado o su defensor podrán elegir la naturaleza de la caución. en todo caso

el juzgador determinará la que considere suficiente e idónea.

En ese orden de ideas, tenemos que la fianza es un contrato por el cual

una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor.. si este no lo

hace. De esta definición encontramos que este contrato se perfecciona con el

consentimiento el fiador y dela creedor, siendo irrelevante la anuencia por parte

del deudor principal.

Al respecto el maestro Sánchez Medal, expresa:

"Para la celebración del contrato de fianza no se requiere intervención del

deudor principal. sin embargo, hay que reconocer que en la práctica

concurre ordinariamente el deudor a la celebración del contrato de fianza

entre el fiador y el acreedor y el fiador tiene determinados derechos en
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contra del mismo deudor principal lo acción personal o de reembolso y lo

subrogación, en coso de que el mismo fiador hoyo efectuado el pago de

lo deudo principal. "264

Ahora bien, este es un contrato de los llamados de garantía ya que con él

el acreedor tiene una mayor seguridad de que va a ser cumplida la obligación ya

sea por el deudor principal o bien su fiador, así pues, Sánchez Medal comenta:

"Los contratos de garantía personal tienden fundamentalmente a

garantizar 01 acreedor el cumplimiento de la obligación mediante el

establecimiento o lo creación de un pluralidad de deudores, de suerte que

el riesgo que corre aquel ya es menor porque si el deudor principal no

puede pagar, queda en la posibilidad de ir en contra de los demás

codeudores, este primer tipo de seguridad lo proporciona el contrato de

fianza."265

Por lo que respecta a las condiciones y al momento en q ue se p uede

conceder la libertad provisional bajo caución podrá hacerse la solicitud ante el

Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional y concurren algunos elementos al

otorgamiento de la caución y éstos se encuentran previstos en el articulo 324 del

Código Penal en el Estado de México establece que son los siguientes:

l. Los antecedentes del inculpado;

11. La gravedad y las circunstancias del delito imputado;

111. Elmayor o menor interés que pueda tener el inculpado de susrraers€ o la

acción de la justicia;

IV. Suscondiciones económicas;

V. La naturaleza de la garantía que se fije;

VI. En su caso, la satisfacción previa de la garantía del monto estimado de

la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que puedan

imponérsele.

2M Sánchez Meda!, Ramón. De los contratos civiles. Edit. Porrúo. México. 1988. p.453.
265 lbidem. p. 455.
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Existe disposición expresa en cuanto a que con excepción de la

reparación de daño. la naturaleza de la caución quedará a elección del

inculpado, quien al solicitar la libertad. manifestará la forma que eEge para los

efectos de la fracción V del artículo antes transcñto. Para el caso de que el

inculpado o su defensor no hagan la manifestación mencionada. el órgano

juñsdiccional de acuerdo con el artículo onteríor. fijará la cantidad que

correspondo a coda una de las formas de caución.

Para la concesión de la libertad provisional. se atenderá en to d o caso al

delito señalado en la consignación, en el auto de formal prisión o en la sentencia

de pñmera instancia; y en el caso de que aquél pueda ser objeto de caRficativas

o modificativas, que aumenten o disminuyan la penalidad, se atenderá a las que

aparezcan probables en el momento en que se solicite.

También tenemos que a petición del inculpado o de su d efensor, la

cantidad que garantice su libertad provisional, excepto la reparación d el daño se

podrá reducir en la proporción que el órgano jurisdiccional estime justa y

equitativa por cualquiera de las circunstancias prevista en el a rtíc ulo 322 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que a saber son:

L El tiempo que el inculpado lleve privado de su libertad;

11. Lo disminución acreditado de /as consecuencias o efectos deñdelito;

//1. Lo imposibilidad económico demostrado poro otorgar 10 caución

señalada inicia/mente;

IV. El buen comportamiento observado en el centro preventivo y de

readaptación social, de acuerdo con el informe que rindo el director del

mismo;

V. Otras que racionalmente conduzcan a tener la seguridad de q ue no

intentará sustraerse a lo acción de la justicia; debiéndose resoí1ver de plano

10 petición de reducción.



Para el caso de negarse la libertad bajo caución podrá soíicitorse

nuevamente y concederse por causas supervenientes.

La caución en efectivo que haga el inculpado o terceras personas, las

recibirá el Ministeño Público o el órgano juñsdiccionaJ, tomándose razón de ella en

autos y se mandará depositar en el lugar que determine el procurador general de

justicia o el Consejo de la Judicatura del Tñbunal Superior de Justicia según sea el

caso. Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble no deberá reportar

gravamen alguno de veinte años a la fecha y su valor fiscal o catastral sea

cuando menos de tres veces el monto de la suma fijada como caución,

debiendo estar al comente en el pago de sus contribuciones.

Cuando se ofrezca como garantía fianza personal por canff.dad que no

exceda del equivalente de veinticinco días de salario mínimo genero~ vigente en

la zona, quedará bajo la responsabilidad del órgano juñsdiccíonal la ap redoción

que se haga de la solvencia e idoneidad del fiador para que la garantió no

resulte ilusoria .

Si la fianza es por cantidad mayor del equivalente a veinticinco dios de

salaño mínimo general vigente en la zona, se regirá por lo dispuesto en el Código

Civil del Estado, con la salvedad de que tratándose de instituciones de crédito,

no será necesario que éstas tengan bienes raíces inscritos en el Registro Púbfico

de la Propiedad. El aviso de registro será dado por el órgano jurisdiccional. Los

bienes de los fiadores deben tener cuando menos un valor de tres veces mayor el

monto de la caución señalada.

Finalmente tenemos que el inculpado al obtener su lib erta d provisional

bajo caución contrae las obligaciones previstas en el artículo 333 del Código de

Procedimientos Penales vigente en el Estado que a saber son:

t. Presentarse ante el órgano jurisdiccional los días fijados que estime

conveniente señalarle y cuantas veces sea citado o requerido pora efb;
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1,. Comunicar los cambios de domicilio que tuviere;

IIJ. No ausentarse del lugar sin permiso, el que no se le podrá conceder por

tiempo mayor de un mes.

También se le harán saber las causas de revocación de la flbertad

cauciona!. las cuales son:

L Cuando desobedezca sin causa justa y comprotxrdo. Gas órdenes

legítimas del órgano jurisdiccional del conocimiento, previa garanña de

audiencia sobre el particular.

1,. Cuando antes de que la causa en que se le concedió la bJberlad esté

concluida por sentencia ejecutoria, cometa un nuevo delito que merezca

pena privativa de libertad;

111. Cuando amenazare al ofendido o algún testigo de los q ue ha ya n

depuesto o tenga que deponer en su causa, trate de sobornar a algul10 de

éstos, o cohechar a cualquier servidor público del órgano jurisdiccional o

agente del Ministerio Público que intervengan en el caso;

IV. Cuando lo solicite el mismo inculpado y se presente ante el órgano

jurisdiccional competente;

V. Cuando durante /0 instrucción aparezca que el delito o los delitos

materia del auto de formal prisión son considerados como grcr,,"es.

VI. Cuando en el proceso cause ejecutoria /0 sentencia dictada en primera

o segunda instancia.
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VII. Cuando el inculpado no cumpla con alguna de las obligaciones a que

se refiere el artículo 333 del Código de Procedimientos Penales 'lt.¡gente.

7. REPARACiÓN DEL DAÑO CUANDO EL PROCESADO SE SUSTRAE

A LA ACCiÓN DE LAJUS11CIA

El artículo 337 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado

de México establece que en caso de revocación de la libertad bajo caución se

mandará reaprehender al inculpado y, salvo los casos previstos en los fracciones

IV, V Y VI del artículo 334 de dicho ordenamiento y, la garantía relativa a la

reparación del daño se hará efectiva a favor de la víctima o el ofendido; las

cauciones que garanticen las sanciones pecuniarios y el cumplírréento de las

obligaciones derivadas del proceso se harán efectivas a favor de la procuroción y

administración de justicia.

Al respecto, consideramos que esto va encaminado a proteger o la víctima

u ofendido del delito ya que el inculpado al evadirse hace suponer que es

responsable del delito cometido, por lo que en caso de no ser reoprehencñdo, el

Estado cubre al menos la reparación del daño ocasionado sin dejar en la

incertidumbre ni en la injusticia a quien reciente el hecho en los bienes jurídicos de

tutela.

8. INCIDENTE DE REPARACiÓN Del DAÑO

la palabra incidente proviene de incido, incidentes, cuyo significado es

acontecer. interrumpir, suspender, es decir, lo que sobreviene en e! curso de un

asunto.

Diversos conceptos se han emitido sobre los incidentes; en la legislación

mexicana no se proporciona ningún concepto y como puede observarse de las

opiniones emitidas por los procesalistas mexicanos no se llega a precisar

claramente qué es un incidente.

Juan José González Bustamante señala:
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";.incidente o incidencia es oda cuestión que surge en el curso del

procedimiento y que tiene relación con otra que se considera princiPQl "266

Carlos Franco Sodi oñrmc:

"Incidente es toda cuestión que sobreviene en el proceso, pkmteando un

objeto accesorio del mismo en forma tal que, obliga a darle una

tramitación especial."261

los llamados incidentes requieren una tramitación ocñcíonoí, es decir, de

un proceso indiciado por la ley penal por simple que sea, por eso algunos autores

al ocuparse del tema también le llaman "procedimiento incidental".

La tramitación está sujeta al tipo de incidente de que se trate porque

algunos impiden la marcha del proceso, otros no; en consecuencia cuando no

impiden ,la continuación del proceso si se llega a una sentencia y e l incid ente no

se ha resuelto será necesorío determinar la suerte del incidente ya que si fuera

favorable la determinación resultaría inútil entrar a la cuestión de fondo del

proceso.

Los terceros a los que se refiere el artículo 33 del Código Penal en el Estado

de México están obligados al resarcimiento del daño. Durante el curso de

proceso el incidente de reparación del daño debe promoverse directamente por

el ofendido del delito, es un juicio sumaño que se promueve durante el proceso

penal, la demanda debe presentarse antes de que se declare cerrada la

instrucción ante el juez que conoce el proceso penal expresando sucinta y

detalladamente los hechos o circunstancias que hubiesen oñginado el daño, su

cuantía y los conceptos por lo que procedo.

El doctor Marco Antonio Díaz de León estima:

266 González Bustamante. Juan José. Principios de Derecho Procesal Mexicano. Ecfrt. Poorüa,México
1995. p. 176.
267 Franco Sodi, Carlos. Derecho Procesal. Edit. Porrúa. México 1985. p. 253.
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"la reparación del daño exigible a tercero se refiere a que si 10 persona

damnificada es al mismo tiempo patrón del acusado, es inconc uso que

como víctima del delito no pudo reclamarse a sí misma o como " tercero" el

pago de la reparación del daño correspondiente, siendo lo adecuado,

imponer al autor la obligación de resarcirlo ya que la ley represiva

considera a dicha reparación como formando parte de la pena que debe

imponerse al delincuente. "268

Empero, si el delincuente es insolvente. o por alguna otra circunstancia no

estuviese en posibilidad de cumplir con el compromiso y no deseando el

legislador que la víctima a familiares se queden sin el resarcimiento. establece el

sistema de obligar a los "terceros" que en alguna forma están lig a dos con el

autor, fijando un procedimiento expedito para la reclamación en tormo incidental

dentro del mismo sumario penal... enunciado taxtativamente a los posibles

obligados (ascendientes, tutores, custodios, directores de internados o talleres,

dueños o empresarios, sociedades, agrupaciones y al Estado), lo que no se pudo

dar en caso de razón de lo expuesto, ya que quien podía reclamar los daños fue

precisamente el patrón del inculpado y no pudo ser al mismo tiempo víctima y

demandado.

Directo 547811960.- Cristina Espinazo Gayfán. Resuelto el 12 de enero de

1961. por unanimidad de cinco votos: Ponente el Sr.. Miro. Mercado

Alarcón. Srio. Uc. Rubén Montes de Oca. la Sala Boletín 1961. pág. 69.

REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCEROS. Si de las constancias

procesales se desprende que el autor de un hecho delictuoso lo comenté

cuando desempeñaba una comisión al servicio de su patrón, éste está

obligado al pago de la reparación del daño, en el incidente de

responsabilidad civil proveniente del delito exigible a terceros. La sentencia

que así no lo declare es violatoria de garantías.

268 Diccionario de Derecho procesal Penal. Ob. cit. p.2046.
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Amparo número 1813/1961/1 0 -Aurelio García González. Resueffo el dio 12

de enero de 1962, por unanimidad de cinco votos. Ponente el Sr. Mtro.

Alberto R.Vela. Srio. Lic. Fernando Castellanos. 'A Sala. Informe 1962.pág. 62.

REPARACiÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCEROS. Concepto empleado en

relación con la misma y para los efectos penales. La ley penal obliga a

reparar el daños a los dueños, empresas o encargados de negociación o

establecimientos comerciales de cualquier especie; por los delitos que

cometan sus obreros, joma/eros, empleados, domésticos y artesanos, con

motivo y en el desempeño de su servicio y siendo estos osi para los efectos

de la ley penal, no tiene influencia la naturaleza juridica del contrato que

genere las relaciones entre el jefe o patrón y el empleado, bien sean

reguladas por el derecho del trabajo o por la legislación mercantil, porque

tal distinción no la contempla aquella disciplina y por tanto, en este orden

debe reputarse empleado al que preste un servicio a otra persona en su

beneficio y mediante remuneración.

Direcfo1758/1955. banco Capitalizadar de Ahorros. S.A. Resueffo el 27 de

enero de 1956. por mayoría de cuatro votos contra el Sr. Mtro. Ruiz de

Chávez. Ponente el Sr. Mtro. González Bustamante. Sría. oc. Raúl Guerra

Salinos. ,a Sala Boletín 1966.pág. 78".269

En el Código de Procedimientos Penales en el Estado de México también

se prevé el incidente civil de reparación del daño en sus artículos del 394 al 398,

que a la letra dicen:

Arlículo 394. La acción para exigir la reparación del daño a personas

distintas del inculpado, de acuerdo con el artículo 36 del código penal

puede ejercitarse por quien tenga derecho a ello, ante el órgano

jurisdiccional penal, .mientras dure el proceso. Concluido éste deberá

intentarse en /0 vía civil correspondiente.

269 Dloz de león Morco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal. Ob. cit. p. 243 J.



Arlfcu/o 395. La acción a que se refiere el artículo anterior. se tramitará y

decidirá conforme a lo que disponga el código de procedimientos civiles

sobre incidentes.

Artículo 396. Si el incidente llega al Estado de resolución antes de que

concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el proceso se declare

visto para dictar sentencia; ésta se pronunciará resolviendo sobre la

acción penal y sobre fa reparación del daño exigible a personas distintas

del inculpado.

Arfícu/o 397. En caso de hallarse prófugo el inculpado, se suspenderá la

tramitación del incidente, si se hubiere iniciado, dejando a salvo los

derechos del interesado para que los ejercite en la vio civil. En caso de que

no sea entregado a la víctima o al ofendido, por acuerdo previo.

Artículo 398. Las providencias precautorios que pudiera intentar quien

tenga derecho a la reparación del daño se regirán por lo que disponga el

código de procedimientos civiles sin perjuicio de las facultades que las

leyes concedan al fisco para asegurar su interés.

El incidente de reparación del daño exigible a personas distintas al

inculpado, tiene como finalidad: La restitución de la cosa obtenida por el delito o

el pago del precio de la misma y; la indemnización del doña material y morol

causado por el delito.

Cuando la reparación del daño no se exige al responsable de un delito,

sino a un tercero, no tiene el carácter de pena pública, por lo que debe

tramitarse en forma incidental por el ofendido ante el juez pena! hasta antes de

que concluya Jo instrucción.

Este incidente tiene como finalidad el pago de la responsabilidad civil

proveniente de un hecho delictuoso y se regula en la forma trodicionol de un

juicio del orden civil, es decir, demanda, emplazamiento, término probatorio y

sentencia. En el escrito inicial se expresarán los hechos y circunstantias en que se
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funda la acción intentada, osí mismo se tiene que señalar el monto de los diaños

por los que se demanda el pago de la responsobiñdod, posteriormente se

emplazará al demandado por un término de tres días en e!l que dará

contestación a la demanda instaurada en su contra, transcurrido dreho término,

se abñró el incidente a prueba por quince días para ambas parles. aH concíea; el

juez señalará audiencia de alegatos dentro de los tres días siguientes. por ID que

en esa misma audiencia se declarará cerrado el incidente dictando Ua resolución

correspondiente dentro de los ocho días siguientes o bien, al mismo tiempo en

que se resuelva el proceso penal.

Al respecto podemos comentar que de acuerdo con el COO190 Penol poro

el Estado de México la reparación del daño a cargo del autor del deilito nene el

carácter de pena pública, en donde el juez. de oficio, va a condenar a dicho

responsable al pago de los daños causados en beneficio del ofendido por el

delito. Sin embargo, cuando esos daños se reclaman a una tercero Que no tuvo

injerenda alguna en el hecho. se van a exigir a través de un incidente o en Do vía

civil; es decir. en este caso queda al arbimo del ofendido la formo de reclomor lo

indemnización de los perjuicios causados en su persona o en su patrimonio.

Cuando esa reparación se exige en aOguna de esas dos formas. el

incidente o en su caso la acción civil. deben suspenderse cuando el proceso se

encuentre en Estado de sentencia hasta no saber el resultado del juiicjo penal. lo

cual se considera ilógico en menoscabo de los intereses de Jo persOif1tO ofectodo

por el delito. en virtud de que si la acción civil de reparación del daño a cargo de

un tercero es independientemente de lo penal. todo vez que la p.'ñrnera Mela

intereses privados. mientras la segunda protege intereses públicos teoondo como

finalidad una acción punitiva. no hay razón por la cual esa acción o ina'"dente

civil ejercitado por su titular, debe suspenderse esperando que se áICte una

sentenda resolviendo la pretensión penal; lo cual quiere decir. que si el juez penal

dicta sentencia absolutoña en cuanto a la reparación del daño. entonces

también el juez civil va a absolver sobre el mismo punto o bien. que eso

reparación se reclame hasta el momento de resolver sobre kJ existencia de un



delito y la responsabilidad de determinado sujeto. lo que representa ¡peijuido en

los intereses personales del ofendido.

Al señalar que la acción civil es independiente de lo penoí y qee la

reparación del daño causado por el delito debe reclamarse por medio de una

demando. significo que el Estado en su misión de protector del biooJeStar sociol.

pues no les ofrece una solución satisfactoria o la protección de ses intereses

personales cuando han sido alterados. ya que no puede actuar por iniciativo

propia sobre tal caso. sino su acTIvidad o misión se encuentro coocidonodo al

ejercido de una acción distinta de la penal.

Ante esa situación, la fundón del Estado no debe conclus uÍJnicamente

repñmiendo y previniendo los delitos. sino al momento en que se 1hronsgrede el

orden sodal inmediatamente debe Intervenir para lograr la reparación de los

juicios ocasionados por una persona.

Por esta razón, la reparación del daño proveniente de un hecho a nlli'social

a cargo de un tercero distinto del inculpado. debe de resolverse dentro del

proceso penal. pues ese daño tiene su origen precisamente en la comilsión de un

delito y porque además, todo lo referente a la pena corresponde a! Código Penol

y la reparación del daño está comprendida como tal. por eso msmo lo

juñsálCción a la que pertenece es la penal y en ésta debe resotverse: por tal

motivo es ilógico señalar que en determinados casos la reparación del doiñlo es

pena y en otros no lo es; por lo tanto. el juez civil no puede decidir sobre la

obligación de reparar el daño causado por un delito y que el responsable de ese

daño es un determinado sujeto; razón por la cual, el resorcímíento del daño

esencialmente y siempre es de derecho púbfico.

Al considerar que la mateña penal es preferente de la civil en cuanto al

resarcimiento del daño. es con la finafidad de que la reparación de' daño no se

deje al arbitño del ofendido. el cual en la mayona de los casos.• paro evírorse

contratiempos. molestias y álSgustos propios de un juicio controvertido y álStiinto al

penal, abandona su derecho de reclamar lo que le ha sido otectodo por el



delito. En estas circunstancias, es totalmente toso que al dejar a dejar a saiNo los

derechos del ofendido para hacerlos valer en vio diversa a io penoí la víctimo

tenga en la acción civil satisfechos sus derechos para lograr la detenso de sus

intereses personales afectados por el hecho ilícito. pues al condenar o un tercero

en el proceso penal. se pretende proteger a los ofendidos en ell aspecto de

establecer una vía más fácil para obtener una sentencia más justQ, en la cual se

fijen las sanciones protectoras tanto del interés social como del ínterés porñculcr,

es decír, la prontitud y eficacia de la justicia. traerá como consecuencia lo

simplicidad. seguridad y celeridad en el procedimiento. permitiendo a Do v*ctimo

u ofendido hacer valer en el proceso penal sus pretensiones elfil cuento 01

resarcimiento del doña deñvado del delito. asií como también e'Vim-olia en lo

posible. dictar sentencias contradictorias sobre un mismo punto.

Esto quiere decir que la jurisdicción penol goza de plena independencia

para fijara su prudente arbitrio y de acuerdo con las pruebas aportadas durante

la instrucción. Jo cuantía justa por concepto de indemnización de pe1juido5. sin

sujeción a las disposiciones legislativos dictadas en cuanto a la repomcíón de

daños en otra materia distinta como es la civil. o sea. la obligación de ilndemnizar

el menoscabo del patrimonio de una persona. no debe regaBe por Uas normas

establecidas en el Código de Procedimientos Civiles sobre incidenrítes pues esa

obligación surge de un delito regulado por el Código Penal. por tanto debe

atenderse preferentemente a los precepto den código punffivo poro condenar.

calificar y ~raduar el importe del daño o perjuicio.

Por lo que sería conveniente lograr que el ofendido o la vidiil110 de un

delito. no tenga la necesidad de tramitar un ina.'idente o un juido ciVil! poro poder

obtener el pago de la reparación del daño causado por motivo del hecho

delicfuoso, cuando sea un tercero obligado quien debe garantizar o compensar

ese perjuicio y que el objeto o instrumento con se cometió el injuslto penel sea

propiedad de este sujeto. En tales circunstancias. la caución otOlrg¡ada por el

tercero obligado ante el Ministerio Público. o ante la autoridad judiciol, se

destinará al resarcimiento del daño causado a lo víctima u ofendido del delño en

el mismo proceso penal con el de no dejar a salivo los derechos del ofendido de



promover un incidente o la acción civil para lograr el pago de la reparación del

daño. Del mismo modo, el tercero obfigado debe comparecer durante el

desorrollo del proceso penal, porque como se ha mencionodo sigue

manteniendo una relación directa e inmediata con los hechos que se linvesfigan y

principalmente con el daño mateñal o moral causado al domníñcooo, pues no es

una persono dstínto al inculpado ni mucho menos al proceso penoí,

!En este sentido, el tercero obligado al tener participación en ell descsroüo

del proceso penal podrá defender sus derechos o sus intereses personoíes de la

siguiente manera:

Al comparecer a las audiencias de derecho podrá oportor nas pruebas

tendientes a demostrar la culpa o la negligencia de la víctima como causas

originadoras del daño.

Comprobar que su dependiente o subordinado no tuvo participación

alguna en el hecho u omisión imputado.

Acreditar que los daños redomados son excesivos en su monto, para e~!o

podrá designar peritos y presentar dictámenes destinados a defender La cuantía

de los daños que él estime son correctos.

Al tomar parte en sede penal en provecho de la víctima. cuando ésto

reclama el resarcimiento de los daños como parte de la necesoñc sonción de

interés público, no es necesario promover el incid ente o lo acooi\1 cMl paro

decretono en todos sus pasos a rigurosa insitancia del interesooo. si no la

comprobación de su necesidad y cuantío debe formar parte de lo investigación

del juicio penal. Ante esta situación la intervención del tercero olbií:gado a la

reparación del daño ante el juez penal tiene como fin: a). lo viefill1f1lO encuentra

en los tribunales penales competentes, uno tutela o sus derechos amenazados o

violados; b]. Garantizar el pago de la reparación del daño al ofendido tanto

materiales como morales causados por la acción delictivo; e). lograr que el

ofendido por un delito. no tenga la necesidad de tramitar u incidente o la occíón

civil para obtener el pago de los daños couscdos con motivo del hecho



delicfuosos; d} . la caución que el tercero deposite ante el ministerio público o la

autoñdad judicial para garantizar el resarcimiento del daño, beneficie 01ofendido

de no promover la acción civil que le permita ha cer reafidad lo reparación del

daño; e). Al momento de dictar sentencia, el juez penal podrá condenar 01

tercero a la reparación de los daños causados, los cuales se cubrlrán con el

monto de la caución otorgada por esa persona.

Como ha quedado señolodo, al otorgar una caución por parte del tercero

con el fin de garan1izar los daños la acción del ofendido puede ejerdtarse en el

proceso penal dando con esto una solución más fácil Y rápido d rectomo del

resarcimiento del daño, así mismo se evitaña una discrepancia de resoluciones

entre el juez penal y el civil respecto de un mismo punto, como es ~Cl reparación

del daño. Ante esta situación. se afinna que la reparación del daño causado a lo

víctima debe ser un objeto tan pñncipal como la aplicación de la misma pena.

De esta forma, el efecto juñdico de la caución otorgada por ~os terceros

obfigados, es para garantizar los daño y perjuicios dentro del proceso penal con

esto el efecto que produce, es en primer término hacer ágil, pronta y expedita lo

administración de justicia pues ofrece grandes ventajas como una economía de

actividad juñsdiccional de gatos, de tiempo, efe.. logrando en un 50:10 proceso lo

solución de conflictos respecto al resarcimiento del daño y, en segundo término,

representa un beneficio enorme para el ofendido a quien se le evito la molestia

de hacer efectivo lo sentencio penal en lo vía civil, lógico que Jo es en cuanto a

la reparación del daño.

Así podemos establecer vá6damente que el ofendido o vidima del deñto

ha sido olvidado por nuestra legislación, quedando en el más completo

desamparo en sus derechos personales. Por esa razón se sugiere dar al sujeto

posivo, víctima u ofendido del dento una mejor opción para lograr que Jos daños

causados se le indemnicen lo más pronto posible. ya que cuando es objeto de un

delito acude a lo outoñdad competente con el fin de que el responsable seo

castigado, acudiendo también con plena confianza de obtener una

compensación justa de los perjuicios causados en su persona a consecuencia del



hecho. no obstante en ningún momento se le hoce saber que ese rescrcímíento

lo puede reclamar en una vía distinto de lo penes, o bien o través de un incidente

y al final del proceso penal recibe la amarga noticia por parle de~ tituüar del

Ministerio Público que el inculpado o en su coso el tercero obligado no fueron

condenados al pago de la reparación del daño y. por lo tanto debe contratar nos

servicios de un abogado particular para exigirle el resarcimiento de perjuidos de

los que fue objeto.

En esas circunstancias el ofendido o vícñmo del dento se siente frustmdo e

imposibilitado al no lograr la justicia deseada por el daño causado en su persono

y sintiendo recelos y resentimientos hacia lo administración de ]usilida y por

consiguiente abandona el interés jurídico buscando la oplícocíón de ~a ley pues

es frecuente ver a los ofendidos en esa situación siendo en su mayo.fJO persones

carentes de recursos económicos para cubrir los gastos y honorarios de un

abogado particular y así hacer efectivo el cobro de los daños causados en su

patrimonio por el defrto.

De esta forma al dejar o salvo los derechos del ofendido poro hocerío voíer

en la via civil lo es en su perjuicio. pues además de la pérdído de tiempo iIo es

también en dinero. el cual puede ser en cantidad mayor 01 monto de los daños

que se causaron. es decir. en esas condiciones se presume que el deiHncuenfe se

encuentra colocado en una mejor situación que el ofendido. pues

constantemente se reforma nuestra legislación otorgando todos aas garantías

posibles al sujeto activo para poder obtener uno mejor defensa ceondo se le

imputo lo comisión de un defrto. por su porte. el ofendido no cuento con uno

solución definitiva y satisfactoria para la protecdón de sus intereses peesonoíes en

cuanto a lo reparación del daño. porque además del ag«.Mo. atentado y

angustio por los que paso al ser objeto de un delito. se le obilIgo o nuevas

molestias. gastos y tramitaciones al promover uno acción distinta a la penal poro

lograr b justa reparación. con esto. nos damos cuenta que la situación del sujeto

activo va a tener una solución más rápido en comparación con lo del ofencf1!do.
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Al respecto y a manera de ejemplo. nos permitimos señotor que la

Consti1ución Política de los Estados Unidos establece que el acusado debe ser

juzgado antes de cuatro meses o de un año. según la naturaJeza del defúo por el

cual se sigue el proceso en su contra; en cambiío tratándose del ofendido no se

estipula con precisión un plazo para lograr su objetivo resarcitoño. Por lo cuol, al

señalar que el tercero obligado a la reparación del daño sea condenado por el

juez penal sin necesidad de tramitar el incidente o la acción dv11. es con el fin de

lograr una mejor administración de justicia en beneficio de lo sociedad y en

particular del ofendido por el delito.

la solución consiste en que la acción reparatoña debe concluirse

decisoriamente dentro del proceso penal para los efectos de resolver respecto o

la reparación del daño. así tenemos que lo ya señalado concuerda con la

reforma constitucional al artículo 20 fracción X. en su pórrofo último. la cual

concede facultades plenas a la autoñdad judicial para exigir no solo del

procesado sino del tercero. el pago de la reparación del daño en el proceso

penal. reforma que coincide en el sentido de que el pago de le reparación del

daño debe ser absorbido por la autoñdad judicial penal y no por ü'lnO autoridad

diferente. así mismo el juez penal puede proceder mediante kl vio de oprerrso

para dar cumplimiento a su sentencio en lo cual condene al pago de lo

reparación del daño y. en ese sentido no es necesorío hacer- uso de la copio

certificado de la sentencia para reclamar el resarcimiento del daño 01 través de u

juicio civil, el mismo que de acuerdo con e artículo 20 consfñucíonot puede

supñmirse en beneficio del ofendido por el delito.

En la doctñna se señalan diversas clasificaciones sobre ros inddentes pero

en reafidad resurtan muy complicadas y sin ningún resultado prodico. En lo

legislación mexicano se hoce una clasificación y es la siguiente: Incidentes

diversos y se incluyen dentro de éstos: los de competencia. suspensión del

procedimiento. acumulación de autos. impedimentos, excusas y recusaciones;

reparación del daño exigible o terceras personas, de libertad provisional bajo

protesto. de libertad provisional bajo caución y por último los ñnddentes no

especificados.



9. LA REPARACiÓN DELDAÑO EN EjECUCiÓN DE SENlENCIA.

Iniciaremos recordando lo que es una sentencia Y, al efecto tenernos que el

maestro Guillermo Colín Sánchez considera:

"'Es fa resolución judicial que. fundada en los elementos del iirr~rut5fo punib§e

y en la ciTcunstancías objetivas condicionales del delito. ,resuelve !Jo

pretensión punitiva estatal. individualizando al derecho ponieimdo con e'llo

fin a la instancia."2m

Por su parte el doctñnaño Manuel Rivera Silva estima:

"'Es el momento curminante de lo acfivklad jurisdicdonal. en lo que el

órgano encargado de apocor el derecho resuelve sobre cool es !Jo

consecuencia que el Estado señalo poro el caso concreto someticio o su

conocimiento."'271

Ahora veamos la definición legal estipulada en el Código de

Procedimientos Penales del Estado de México en donde en su orñculo 79. reíoñvo

a las resoluciones judiciales establece:

Atfículo 79: Las resoluciones judicioles son: sentencioso .si terminan Ha

iinstancia resolviendo elasunfo en lo principal; y cotos, en cll.MJiDquier oño

coso.

Nosotros consideramos que es la resolución dictada por el juez de primera

instancio mediante la cual decide un caso concreto sometido a su consideración

después de. haber reoñzodo un examen minucioso de las pruebas aportadas

durante el proceso y de haber escuchado a las partes. ümponiendo

consecuentemente una sanción al responsable del hecho deilictuoso o

absolviéndolo en su caso.

27\i) Co!ñll'li Sónchez. Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penafles.Oh. d!L !p. 458.
27l Rivera Silva. Manuel. Procedimiento Penal. Ob. cit. p.2M.



Así tenemos que es un acto procesal cuyo contenido es errñnerrtemente

mateñat es decir. el juez actúa sobre el hecho concreto para adecuarlo o

subsumirlo en una norma de derecho sustonñvo. aplicando de esa manera lo

voluntad de la ley al caso concreto sometido a su consideración y•

.....desde el punto de vista procesal. es el medifo normal de dirimir uno cuestión

penal y desde el punto de vista interno es una operación de carácter cfflfco y

lógico su contenido intelectual de gran trascendencia. está consffltusido por uno

serie de silogismos que desembocan en la aplicación de uno ley al caso

concreto."2n

VISto lo onteñor, podemos establecer que el juez una vez que ha didado :su

sentencia en el sentido en que ésta se haya tormutodo. sin rebosar el limite de

acusación del Ministeño Público trozado en sus conclusiones.• todo 'vez que en

tomo a esa modalidad el inculpado alegó y se defendió. como expresa el criterio

del tenor siguiente:

Sexta Epoca. Pñmera Salo
Semanaño Judicial. de la Federación
Tomo: 111, Segunda Parte. Página: 47

CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PUBLICO. El JUEZ NO PUEDE

REBASARlAS. El órgano jurisdiccional no puede sancionar a1tenrnendo a

situaciones más graves que las consideradas por el Minmeño Plúilblico. pues

en todo coso, si advierte que el pliego acusatorio es notoñomente

Encongruente con las constancias procesales, debe hacerto saber al jefe

nato de la institución; de lo controrío. su sentencia no puede rebasar los

lineamientos ocusotorlos, porque en otra forma se infringe el arlffi"cuio 21 de

lo Corta Magna y, además. se causa indetensíón al inculpado. quien se

atiene a los puntos fijados en las conclusiones del .Minisiemlo PúbfllCO.

impugnándolas en las de la defensa o conformándose con el!as. en su

27'2 eiario Olmedo, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal. Edrit. Horío, México. ]993,lanmo!IV. p , 285.



caso; y aun los alegatos correspondientes o la audiencia final de la causa.

van siempre dirigidos a combatir o a consentir la pendón del representonte

social.

Amparo directo 2449/56. Guadalupe Mora Rodñguez. 24 de sepñembre de
1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González
Bustamante.

En base a lo anterior, tenemos que de acuerdo a lo estoblecido en el

artículo 21 de la Constitución Palmea de los Estados Unidos Mexicanos.• compete

al poder judicial la imposición de penas. pero compete a lo autoridad

administrativa la aplicación de esas sanciones.

Este va a ser el momento procesal oportuno para que el Ministerio Públko

fije su pretensión y como lo hemos visto en términos del articulo 29 del Código

Penal vigente para el Estado de México solicitar de oficio lo reparación del doño

a favor de la víctima u ofendido del delito.

Una vez dictada la sentenda por el juez. ésta produce efectos sostcnciotes

según su naturaleza así tenemos que los efectos de una sentencia condenatoria

en relocíón con el proceso es que termina la instancia y da lugar (previo

interposición del recurso correspondiente), al inido de lo segundo instancia o bien

a la resolución que otorga a la sentencia el carócter de cosa juzgada. es decir; el

auto que la declarada ejecutoriada, entrando as; en vigencia uno de los dogmas

penales tan bien conocidos "non bis in idem" (nadie puede ser juzgado dos veces

por el mismo delito). Y como consecuencia de lo anterior se produce !la ejecución

de las sanciones, como lo establece el artículo 422 del Código de Procedírrsentos

Penales para el Estado de México que a Ja letra dICe:

Allículo 422. Las sanciones se ejecutarán una vez que la sentencia haya

causado ejecutoria.



Encontrándonos también con que el órgano juñsdiccionoR que rrubiere

conocido de la pñmera instancio dictará las ,disposiciones necescnos paro ~o

ejecución de la sentencia (articulo 423).

lEn cuanto al tema de investigación que nos ocupa. tenernos que Io

legislación procesal del Estado de México establece en su articulo 4'27 que la

reparación del daño se hará efectiva a instancia del beneñcíorío o de su

causahabiente.

De lo onteñor; se advierte que se dejo o lo víctima u ofendido de un de!iiito

lo carga de hacer efectiva la reparación del daño, de tal manera q'UJe si et no lo

hace, nadie lo hará por ella sin ninguna importancia social y sólo se e)ecularó !lo

reparación del daño a través de ejercicio del procedimiento f6CCIY respectivo

tratándose de la reparación del daño que no reclamada por las persones que

tenían derecho a ello, pero esta de hace efectiva a favor de fondo Económico

para la Administración de Justicia.

El legislador al redactor el texto de este artículo paso por alHto lo gron

importancia que nene toda víctima de un delito a ser resarcida de lb s daño y

perjuicios ocasionados sin su culpa toda vez que muchas de estas vñdiimas al ver

que 00 fueron resarcidas de estos daños optan por la práctica de a venganza

prívodo, siendo esto practica un factor determinante para el otmso die un Estado.

pues es sabido por todos los estudiosos de esto moterío. codo demito que se

comete, significa una erogación de fuertes conñdodes por porte dell Estodo, las

cuales se traducen en servicios de administración de justicia, servicios médicos. de

seguñdod, etc., significando un problema de gran magnitud que es eH elevado

número de internos que se encuentran recluidos en los d"tsflntos Centros de

Prevención y de Readaptación Social en el Estado de México. debido a que la

permanencia de cada uno de estos significa lo creación de nuevos centros

preventivos, de aumento de personal de seguridad. docente, de al6ment05 y

servidos que demandan estas instituciones y la insuficiencia de estos ha irolido

como consecuencias recientes evasiones. motines y demás problemas



económicos y sociales, por lo que se a emprendido uno campaña de

despresurización, mediante la concesión de la IIDertad provísíonol baño coucí ón

mediante póflZa de fianza otorgadas por e Gobíemo del Estado. Ante esta serie

de problemas, podemos pensar que haciendo efectiva la reparación de! daño

de manera fehaciente el índice de la delincuencia disminuirlo. a l ver que los

víctimas de un dento que han sido debidamente resarcidas los daños

ocasionados sin cu culpa, el rencor que sienten hacia su victimario se otenoosó y

con el transcurso del tiempo quedará olvidado creando gran provecho para !lo

sociedad.

Pora el pago de la reparación del daño se le dará o; semenciooo un

término de cinco días para que la cubra. si no lo hace y existe oepósno, el órgano

jurisdiccional ordenará se entregue al beneñcioño o a su causahabiente sin más

trámite. Cuando no exista o sea insuficiente la garantía se hará etecñvo

aplicando la vía de apremio señalada en el código de procedimientos aivIlles.

que determina que vencido el plazo para cumplir voluntariamente" procede lo

vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de lo ejecución de una

sentencio. o de un convenio celebrado en el juicio ya sea por las partes o por

terceros que hayan venido a juicio. Igualmente procede la vio de apremio en lo

ejecución de convenios aprobados por la Procuraduría Fedemí del Consumidor.

en la ejecución de laudos ernffidos por dicha Procuraduría y en la e¡;~udón de

convenios celebrados en el Centro de Mediación y Condf.adón del Poder

Judidal del Estado.

Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la porte interesada,

presentará su liquidación. de la que se doró vista por tres dias a la parle

condenada. Si no se opone, el juez decidirá si expresare su F-nconfounidad. se

dará vista a la otra parte por igual plazo. Dentro de los tres días siguietrTlfes el Jeez

resolver .

la sentencia que condena al pago de cantidad líquido y de otro iJiquida.

podrá ejecutarse la primero sin que seo necesario esperar a que se flqooe Bo

segunda. Cuando se pida la ejecución de sentencia, el Juez podrá señalar plazo



hasta de ocho dios para que se cumpla si en ella no se hubiere ~ado d rguno

plazo poro ese efecto.

Si lo sentencio condeno hacer olguno C050, el Juez señoloró 01 que fue

condenado. un plazo prudente para el cumplimiento. otendíendo a nas
circunstancias del hecho y de las persona. Si fenecido el p lozo, el oo!ligado no

cumple, se observarán las reglas siguientes:

1. Si el hecho fuere personal del obligado. y no pudiere prestarse por afro. se

Re compeler empleando los medios de opremio más eficaces. siin perjuicio

del derecho poro exigirle la responsabilidad civil;

un. Si el hecho pudiere prestarse por otro. el juez nombror persono qt'Je no
ejecute a costo del ob6gado en el tiempo que le fije;

fiUS. Si el hecho consiste en el otorqorréento de algún ir6trumento o

celebración de un octo jurídico. el juez lo ejecutar por e~ ob'§gado.

expresándose en el documento que se otorque en rebeldio.

Si el ejecutante opta. en cualquiera de los casos enumerados

cnteriormente, por el resarcimiento de los doños y perjuicios. se proceder a

embargar bienes del deudor. por la cantidad que aquél señale. moderada por el

Juez. sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto" incidentalmente.

como se señola en la liquidación de sentencio.

Cuando la sentencia condene a rendir cuentos. el Juez señalará un plazo

prudente al obligado para que se rindan. e indicar también a q¡ufén deben

rendirse. el obligado. en el plazo que se le fije. y que sólo se prorrogar una vez a

juicio del Juez. rendir su cuenta documentada.

Cabe señalar que las costas que se originen en la ejecución de una

sentencia. serán a cargo del que fue condenado en ella y la acción poro pedi,-Io

ejecución de una sentencia. transacción o convenio judiciales. durar cinco años.



desde el día que venció el plazo para el curnpñrniento voíuntorío. Resoluciones

que ordenan ejecución no son recurñbles

Ahora bien los efectos de la sentencia en cuanto a lo relación con los

sujetos de a relación procesal tenemos que se traduce en obligaciones para el

órgano jurlsdiccionol, al notificar la sentencia (medio para dar a conocer el

contenido en términos de las resoluciones judiciales); en su deber para el órgano

jurisdicdonal y un derecho para las partes. En este acto el órgano jilllmdicdonoJ

está obligado a informar a Jas partes el contenido de Josentencie y sobre todo el

derecho que tienen para inconfonnarse con la mísmo.

la publicación especial de la sentenda tiene por objeto hac er del

conocimiento de la generalidad de las personas el resultado del proceso (po!" no

generol no se hoce), además de que más que una pena es rnés bien una

reparación del daño moral y se encuentra esffpufada en el copñuío vnn. o rtículo 46

del Código Penal para el Estado de México 'f consiste en lo inserción total o

parcial de ella hasta en dos periódicos de mayor circulación en la tocalidad. 8

juez escogerá los peñódicos y resolverá la formo en que debe ha c erse lo

publicación.

la publicación de sentencia se hará a costa del sentenciado. den ofe!f1idildlo

o del Estado o petición de cualquiera de ellos. s; el órgano jurisdcciond k> esnrr;Q

procedente y podrá ordenarse igualmente a petición del sentenciado cuando

éste fuere absuelto. el hecho imputado, no consfduya delito o aquél no ID hubiere

cometido; si el delito por el que se impuso Jo publicación de la sentencio, fue

cometido por algún medio de prensa, además de la publicación de sentencia se

hará también en el peñódico empleado para cometer el deñto con el mismo tipo.
de letra. igual color de la tinta. la misma página. lugar y dimensiones.

Efectos de una sentencia absolutoña: En relación al procedsrñento: la

negativa de Ja pretensión punitiva y termina también con la instancia.



Como efectos formales tenemos que lo sentencia se convierte en un

documento público cuando adquiere el carácter de cosa juzgado.

Ejecutar una sentencia es la acción de poner en práctico el foffk> definffivo

dictado por el juez. En mateña penal la ejecución de sentencia firme corresponde

al Poder Ejecutivo. pero como ha quedado establecido. la reporoción del daño

debe ser hecha por el particular ofendido a través del procedmiiento

correspondiente.

Por ejemplo, tenemos que entre los bárbaros el homicida insolvente que no

podía pagar la indemnización derivada de su conducta delíctuoso a k>s deudos

de su víctima era llevado a cuatro asambleas judiciales y si naóe acudía a

rescatarlo mediante el pago correspondiente se líe hacía pagor con !la vida. En !lo

época de los romanos, el reo insolvente se Re vendía como escíovo para

indemnizar a la víctima.

Estas formas de ejecución han quedado totalmente aboifdosh pues

actualmente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Urndos

Mexicanos establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter

puramente civil.

A través de la ejecución de sentencia se da afectividad di mandato

resultante de juzgamiento y la juñsdicción se extiende a todos !os actos inherentes

a esa afectación sin los cuales no quedaña restablecida la vigencia de I~Q normo,

la ejecución de la sentencia puede llevarse a cabo en forma voluntcrío o

forzosa. Es voluntaña cuando el obligado cumple voluntcñomente, es forzoso

cuando el cumplimiento se alcanza por los medíos legales con independencio o

contra la voluntad del inculpado.
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De lo onteríor, podemos entender que la sentencia que se á.cte en relocíón

a la reparación del daño, servirá de titulo ejecutivo para hacerla valer en el

incidente civil correspondiente o en el juicio civil respectivo. lo que representa lo

mayor dificultad a la que se enfrenta la víctima de un defio pOTO que seo

resarcido de los daños y perjuicios que se le ocasionaron sin su cuilpo. Porque

después de toda una serie de dificultades o las que ha tenido que enfrentarse

durante el proceso penal que puede durar más de un año (si el procesado

renuncia a lo garantía consagrada en la fracción VIII del orñcuío 20 de lo

constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos) representando ¡pérdida de

tiempo y cuantiosos gastos que ha tenido que erogar, decirle a la vifdirna que

tiene que iniciar un nuevo juicio civil que puede ser muy largo y necesariamente

tendrá que contratar los servicios para poder hocer efectiva ~a reposocíén del

daño a que tiene derecho. resulto ser una injusticia porque C0lfli11O es del

conocimiento público la mayoría de estas víctimas que en ocasiones perdieron al

jefe de famifia que sostenía el hogar se dedican a buscar la formo de cómo

allegarse de algunos recursos para sostener su hogar, dejando en el albondono la

reclamación de la reparación del daño, trayendo en algunos casos como

consecuencia la venganza privada.

Ahora bien, cuando la víctima del delito a pesar de todas y codo uno de ~as

dificultades con los que se ha tenido que enfrentar continúa hasta sus úffimas

consecuencias la reclamación de la reparación del daño, cuando esto se hoce

efectivo ya o transcurñdo un tiempo demasiado largo, de tal manera que lo

cantidad que le es entregada por ese concepto ha perdido poder adquisitivo en

forma considerable.

Es por lo anteñor que se hace necesorio buscar una fórmullo {] trovés de lo

cual la reparación del daño a que tiene derecho la víctima del derrito se hago

más rápido y que hasta la persona más humilde que lo reclame por Ro que hay

que buscar una manera más eficaz de hacer entrega a 1Io vicñrno de lo

reparación del daño con lo que se obtendría:

lo unidad del derecho generador de los dos acciones (civil y penan»;
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lo comunidad de lo prueba de ese hecho y de la responsobédod del a!l1lito:r;

las ventajas que se obtienen de la acumulación procesal tonto desde el

punto de vista de trámite como la unidad de decisión jurisdiccional.

Además de que el poder jurisdiccional debe ser el ejecutor dilrecto de sus

propias resoluciones aunque para ello deba de servirse del Poder EjeclUJ1thvo qee es

el titular de la fuerza pública cuya exclusividad va perdiendo terreno en cuando

se piensa en la necesidad de su traspaso a la esfera judicial cuando se froto del

aspecto represivo.

"'En Argentino y en kJ moyana de países latinoamericanos se do

competencia amplio para intervenir en el procedimiento ejec'Uí1fiivo peneD 01

Tribunal jurisdiccional que pronunció la sentencio condeffWJIfforia cuyo

ejecución se frota." 273

De hecho esto actualmente en el Estado de México se üevo o cabo

tratándose de sentencias que imponen como penas el decorníso de imtrumentos

y efectos del delito; amonestación, caución de no ofender. hacer e íecñvo la

multa, lo restitución etcétera.

10. PRESCRIPCiÓN DE LAREPARACiÓN DEL DAÑO

la prescripción extingue la pretensión punitiva y las penas. además de que

es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por 1.0 ley_

la prescripción producirá su efecto aunque no la alegue en su defensa el

inculpado. 8 ministerio público y el órgano jurisdiccional la harón vallar de oñcío,

sea cual fuere el Estado del proceso.

Z73 Claria Olmedo. Jorge A.Ob. Cit. Torno !!. p.306.
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8 término para la prescripción de la pretensión punitiva será conñnoo y se

contará a partir del día en que se cometió el delito si fuere instantáneo; desde

que cesó, si fuere permanente; desde el día en que se hubiere reoñzodo el úirmo

acto de ejecución si fuere continuado o en caso de tentativa.

la pretensión punitiva del delito que se persigue de oficio o de querella,

prescribirá en un lapso igual al término medio aritmético de la pena privativa de

la libertad que le corresponde. pero en ningún caso será menor de tres años.

siempre que no se haya ejercitado acción penal, pues en caso controno se

atenderá al delito señalado en el auto de formol prisión. Si la pena wgnada 01

delito no fuere la de prisión, la pretensión punitiva prescribirá en dos oños.

Si se trata de delito grave o si el inculpado se sustrae de lo jusfuida el delito

prescribirá en un término igual a la pena máxima del ilícito que se trate.

De tal suerte, podemos considerar que la prescripción, consñtuve un

beneficio para el delincuente, quien puede reclornorío como un derecho.

Doctñnañamente se funda en lo siguiente: Cuando se trata de la occíón penol, el

derecho de mantener indefinidamente la imputación deñctuoso contrario al

interés social y. por otra parle, con el transcurso del tiempo. se dICe que se

debiliton las pruebas. También se estima que, cuando el delincuente se sustrae a

la acción de la justicia, el derecho de mantenerse prófugo y sobesse perseguido

le causa sufrimiento que no es ofra cosa sino una pena.

la prescripción extingue la acción penal. es personal y paro que opere

basta el transcurso del tiempo que la ley señale para cada coso; tos jueces

deben apficarfa de oficio tan pronto como tengan conocirrienfo de ello y en

cualquier Estado en que se encuentre el proceso.

Ahora bien, los términos para la prescripción de los sanciones serón

continuos y correrán desde el dio siguiente a aquel en que el inculpado 60s
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quebrante si fueren privativas de liberad. y sino lo fueren desde la fecha en que

cause ejecutoria lo sentencia.

las penas pñvativas de fibertad prescribirán por el tronscerso de un término

igual al de su duración y una cuarta parte más pero en ningún caso será menor

de cinco años ni mayor de treinta y cinco. las demás sanciones prescríbírón en

cinco años.

Cuando se haya cumplido parte de la pena prívoñvo de to lIDeltad. se

necesitará para la prescripción un tiempo igual al que falte para cumplIfr lo

condena y una cuarta parte más de dicho tiempo, sin que pueda exceder de

veinte años.

la prescripción de las penas privoftvos solo se interrumpirá aprehendido el

inculpado, aunque sea por diverso delito.

S"m embargo existe disposición expresa para el caso de [a reparación del

daño en el artículo lOS del Códíqo Penal vigente en el Estado de Méxfco. 01

establecer que la reparación del daño prescribe en diez años contados a porl(r'

de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia; de lo anter.iior. podeos

establecer que es un tiempo excesivo para que el ofendido pueda hacer valer

sus derechos y pueda lograr ser retribuido en los daños que se rl'e hayan causado

a consecuencia de un delito que haya sufrido. sin embargo se pugno porque a

los ofendidos o víctimas del delito se les otorguen las facilidades debidas paro

que obtengan la reparación del daño que les fue causado. también podemos

observar que existe un divorcio total con el término fijado para ~a prescñpción de

la pretensión punitiva que es mínimo tres años y dependiendo del derno que se

trate. el término medio orítmétíco. en cambio. para la reparación de daño es de

diez año. independientemente del delito de que se trate.

Por otro porte tenemos que la prescripción de las penas de multa y

reparación del daño a favor del Estado se interrumpirá por en inido del

37!4



procedimiento económico coactivo y en otro caso la prescripción de la

reparadón se interrumpirá por la presentación de la demanda poro hacerla

efectiva y en ese caso no existe ningún problema. pues el mismo Estado es quien

tiene la palabra para dejar que prescribo la reparación o hacerla etecñvo. lo

cual se considera lo más lógico ya que cuenta con persona decñcodo a ello.

En este punto. no ha de confundirse el artículo 36 y 105 del Código Penal

del Estado de México que a la letra establecen lo siguiente:

Alfícufo 36. Si las personas que tiene derecho a la reparación del daño no

60 reclaman dentro de los treinta días siguientes de haber skjo requerido

para ello. su importe se apocará en forma equitativa o 50 procuradón y

administración de justicia.

Articulo JOS. La reparación del daño prescribe en diez años a partir de 10

fecha en que cause ejecutorio /0 sentencio.

Aquí nos encontramos que en el pñmer caso (previsto en el ornculo 36). yo

se encuentra garantizado y se ha hecho efectivo el pago de ta repolíodólni del

daño a favor de la víctima u ofendido y que éste debe tener conocimiento de tal

situación mediante notificación personal. sin embargo. no se presenta a

reclamarlo ante el órgano juñsdiccional dentro de los 30 días ~gl'Jiel1ltes de haber

sido requeñdo para hacerle la entrega correspondiente; en estos casos.

atendiendo a la falta de interés del beneficiaño el legislador del !Estado de México

esfimó perfinente que ante tal indiferencia el importe correspondiente a la

reparación del daño se aplique a la procuración y administración de justida.

Mientras que en el segundo caso (artículo 105). se refiere a aquellos casos en los.
que por alguna circunstancia no se encuentra garantizado en autos la

reparación del daño. por tonto. no puede hacerse efectivo este rubro. siendo por

esto que se otorgan diez años para que Jo víctima u ofendido del deito puedo

exigil10 en la vía correspondiente y hacerlo efectivo.
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Cabe aclarar que la resolución que se dicte en un proceso, decíorcndo que

ha prescrito la acción penal, no impide hacer efectiva la responscbiñdod cM!

proveniente del delito y, por tanto, en nada afecta la sueñe 001 incidente

respectivo.

11. POSIBILIDAD DEPAGAR LA REPARACiÓN A PLAZOS

la ley Penal del Estado de México no previene el probl!ema en cuesnón,

sin embargo en el Código Penal para el Distrito Federal en su alltucub faculta a la

autoridad competente para ejecutar el cobro de la sanción pec:1Ui!íti:oria. a fijar

plazos para el pago cuando el deudor compruebe estar imposiJb]l1ti"ado para

hacerlo en una solo exhibición en los siguientes términos: cuando no excede de

cien pesos, se podrá pagar en tercas partes y dentro de un plazo máximo de 120

días; en los casos que exceda de la cantidad mencionada. también se podrá

hacer por tercias partes en un plazo mínimo de seis meses.

Sin embargo. el precepto antes mencionado, en nuestro concepto resulta

anacrónico y no reporta ninguno utilidad práctico. En efecto. en primer lugar. ío

cantidad de cien pesos es irrisoria en la actualidad y en segundo. en no pródhica

da lo mismo que si no existiera el precepto en cuestión, pues en bs casos en que

no se hoya hecho efectiva la reparación del daño durante el tiempo en que el

inculpado estuvo recluido en prisión nada vale que el juez &e fije plazos para

pagarlo pues no tendña ningún interés en hacerlo y ni siquiera en comprobar que

no tiene la posíbiñdod para efectuarlo en un sola exhibición porque tan luego

como su sítuccíón jurídico seo lo que señala el precepto referido quedará su

libertad ya que no se le podrá retener porque con ello se violario Do garGlnoo de la

fracción X, del articulo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el Juez seiñalaró a~ que fuere

condenado un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias
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del hecho y de las personas. Si pasado el p lazo el obligado no cumple, se

observarán las reglas siguientes:

Si el hechos fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro. se

le compelerá empleando los medios de apremio más eficaces. sin perjuicio del

derecho para exigirle la responsabilidad civil. Si el hecho pudiere prestarse por

otro, el Juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado en el termino

que le fije.

Paro el caso de que el hecho consiste en el otorgamief!l~o de algún

instrumento o lo celebración de un acto juñcf5co, el juez lo ejeourltaró por el

obligado. expresándose en el documento que se otorgó en rebeldio

la ley Penal del Estado de México no previene el problema en cuestión, sín

embargo, dentro del Código Penal paro el Distñto Federal. encontramos que

faculta a lo autoñdad competente poro ejecutar el cobro de to sandón

pecuniaña a fijar plazos cuando el deudor compruebe estar impos:ibiñfado poro

hocer1o en una sola exhibición, en los siguientes términos: cuando no excede de

cien pesos se podrá pagar en terceras partes dentro del térrreno de un píozo

máximo de ciento veinte días, en los casos en los que excedo de i!o conñdod

mencionado también se podrá hacer por terdas partes en un p~ozo iTnÓXimo de

seis meses.

12. LA REPARACiÓN DELDAÑO EN ELJUICIO DE AMPARO

Pñmeramente partamos de la base que, "e l amparo es un juk:iio o proceso

que tiene por objeto lo protección de los garan1ios individuales consagrados en la

Constitución como derechos de los gobernados y que debe respetar el

gobierno."274

B juicio de amparo solo procede o instando de parte agrmñoda , lo cual

significa que la protección de las garantías no se hace de oficio. sino por via de

274 Podii1ila José R.Sinopsisde Amparo, Cárdenos Eádory Di5trlbuidor. MéxFco.2". lEd"ilCf6m,. ~ 998. p.3.
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acción. Por tanto, al que va en demanda de amparo porque consídero que

cualquier órgano del gobierno ha violado sus garantías individuales se denomina

agraviado o quejoso, que singularmente es un particular (persona fisij,ca o jufidica

colediva)y por excepción el gobierno puede ejercitar la acción de amparo.

cuando actúa como particular y se afectan sus intereses pobiímonialJ.es y diciho

acción de amparo solo se puede ejercitar contra los autoridades que en el

proceso se denominan responsables.

Mucho se ha discutido si el amparo es un juicio o un recurso. sin ,embargo.

paro dilucidar tal polémico, solo basto partir de la base de que el meoño de todo

juicio es lo solución de una controversia. son intereses en confñcto sometidos o un

tribunal para su resolución y, precisamente las controversias moteño del amparo

las establece el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Precisamente. el juicio de amparo iniciará con una acción" que es lo

facultad de los gobernados para solicitar la protección de !io justilcia tederol,

requiriéndose para tal acción. una autoridad responsable {órgano die gobierno

del Estado}. un acto reclamado (ley. sentencia o acto genérico), uno violoción o

las garantías incflViduales y un quejoso o agraviado {parte ~1Jjjmada para

actuar}.

8 juicio de amparo tiene un objeto inmediato y rnecñoto. en primero se

contrae a la obtención de un fallo o sentencia actualizando la voluntad concreto

de la ley y el segundo consiste en mantener el orden consñfucíonol.

En ese orden de ideos. tenemos que el ofendido o !!os personas que

conforme a la ley tienen derecho a la reparación del dar,¡Q o a exigir la

responsabilidad civll proveniente de la comisión de un deñto, son portes en el

juicio de amparo. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Amparo. el ofendido

o los personas que conforme a la ley tengan derecho a lo reporocíón del daño o

a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de UlT1I derdo solo

podrán promover el juicio de amparo contra actos que emanen del ü1I'1lddente de
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reparación o responsabilidad civil. o contra los actos que suljo:n deníro de!

procedimientos penal, relacionados directa o inmediatamente con el

aseguramiento del objeto o delito y de los bienes que estén afectados a la

reparación del daño o a la responsabilidad civil.

En términos de la fracción 111, inciso b, del articulo 5 de la ley de ,Amparoh tos

ofendidos o los persones que conforme a la ley tengan derecho a la reporoclén

del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de lo corrésíón de un

delito. tienen el carácter de parte en el juicio de amparo, en IfOS que son

promovidos contra actos judiciales del orden penal. siempre que éstos oíecten

dicha reparación o responsabifidad civil. Ahora bien cuando !lo ley de amparo

habla de incidente de reparación del daño. está refiriéndose a una entidad que

propiamente no existe en el procedimiento y no tiene otro alcance que el que

referirse a que se declare en el proceso o en la sentencia de segundo grado el

derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil. pero sin necesídod

de que la parte ofendida en el delito, como coadyuvante del Ministerio Púb!tico

promueva por cuerda separada un incidente. pues teniendo el ccrócter de peno

público la reparación del daño en la sentencia que declaró la culpabilidad! del

autor del delito. está legitimada la parte ofendida para Ol-Illmr aij juido de

amparo.

8 ofendido o las personas que conforme a la ley tienen derrecho a la

reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de roo comiisiióll1

de un delito, son parte en el juicio de amparo como agraviados o CO!f1f'JO terceros

perjudicodos.

Como agraviados solamente podrán proveer el juicio de amparo contra

actos que emanen del incidente de reparación del daño o de responsabilidad

civil y contra actos surgidos dentro del proceso penal relccíonodos ilnmedfota y

directamente con el aseguramiento del objeto del deñto y de los bienes que

estén afectos a la reparación o responsabindad civil (artícu!lo 10 de la ley de

Amparo}.
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Como terceros perjudicados son parte de íos juicios de amparo promovidos

contra los actos judiciales del orden penal. siempre que éstos afecten dicha

reparación o responsabilidad (artículo 5 fracción 111, inciso "b' de la ley de

Amparo.



PROPUESTA

Se propone la creación del Fondo Económico de Auxif!iO o los Vidir.fnos u

Ofendidos del Delito, mismo que estará integrado por oportocíones en efedlivo y

en especie que a su favor pueda hacerse.

Las aportaciones que se hagan tendrán el carácter de donación y puecíen

ser. Aportación inicial y aportaciones permanentes.

las aportaciones que con carácter inicial se hagan a favor deSfondo. seré

única y se propone que sean con cargo del Estado, de organizaciones ciVlilles y

clubes de servicio que tuvieran interés de hacerlo.

Es de considerarse que en las aportaciones iniciales, el Estado fierr.e una gran

ingerencia, al haber fallado en su misión protectora, toda vez que Uo seguridad

que por derecho puede otorgar a los particulares participantes de su contexto

social actualmente no es la idónea, ya que en la acluarldad se han

incrementado las conductas delictivas, por lo que tomando en consideración

que el gobernado cubre las aportaciones 01 Estado, llámese impuesto/s. derechos.

etc., éste último tiene la obligación de darle seguñdad y al no hacerlo se

encuentro obligado a ayudar a la víctima poro que pueda obtener el pago de la

reparación el daño así como darles uno debida protección.

Respecto o las organizaciones civiles y clubes de servido, si blen no están

obligados a prestar ayudo a los víctimas del delito lo cierto es que por su función

altruista así como a la función social que desempeñan serien de gran ayuda paro

que o través de diversos eventos que organizaran se allegaran de recursos

económicos mismos que se aportañan a favor del fondo.

Por otra parte, cabe hacer mención que las aportaciones permanentes

estarán o cargo del delincuente y se harían:
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a} En los términos que al efecto se señale en la sentencia que lo condene 01

pago de la reparación del daño.

b} De lo depósitos constituidos para garantizar su libertad coucionol, cuando

se haya sustraído del ejercicio de la acción de la jusficío que pasarán a

inc rementar el patñmonio del fondo.

c) Del descuento que se haga al producto del trabajo de los internos en un

porcentaje que podría variar del 5 al 15 '%.

d) Del descuento del producto del trabajo de quienes disfruten del benefícío

de la suspensión condicional de la condena, durante el tiempo que dure 30

pena suspendida. en la misma proporción.

eJ Del importe del pago de lo reparación del daño cuando renuncie quien

tiene derecho a recibirla.

fJ Que los instrumentos u objetos del delito decomisados se uffiken paro lo

reparación del daño y;

g} Que no se otorguen beneficios prefiberacionales al sentenciado si éste no

paga al fondo lo que corresponde por multa y conmutación.

Como se puede apreciar las aportaciones permanentes, el Poder Jud 'dal e l

Estado de México ya no podrá disponer de aspectos marcados en kls lndros b, f

Y 9 toda vez que en la actualidad dicho Poder Judicial dispone en su totaffdad de

las multas y conmutaciones que les son impuestas a los justiciables así como la

garanffa relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso

cuando se revoque la libertad provisional y de igual manero dspone de los

intereses que generan las fianzas para obtener el beneficio de te suspensión

condicional de la condena, así como de Jas cantidades que se otorgan por parte

de los inc ulpa dos para que éstos puedan obtener el beneficio de su rIDertad

provisional cuando el delito que se les imputa no sea grave: depósitos que el

Poder Judicial maneja durante el tiempo que esté a su dísposíción a través de!

Fondo Auxiliar para la Administración de Josñcio y cuando el ~T1lculpado o

sentenciado es absuelto. regresa la cantidad depositada, más nunca devuelve

los intereses. de ahí que se considere que el presupuesto anual que el Gobíerno

del Estado de México le asigne a dicho Poder así como los intereses que generan
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los depósitos que por diversos conceptos recibe. es más que suficiente paro que

se cumpla cabalmente con la administración de justicia que nuestm sociedad

requiere. más aún cuando la infraestructura con la que actualmente se cuenta es

la idóneo para cumpfir sus objetivos.

Por lo que sugerimos que en la consfitución del fondo se debe agregOlf uno

oportocíón especial. la cual indudablemente deberá ser a cargo del Poder

Judicial del Estado de México debiendo aportar anualmente un 5~ del fondo

Auxiliar poro lo Administración de Justicia atendiendo al cúmulo de mtereses que

recibe lo cual seña más equitativo y en beneficio de lo víctima del deiiilto.

Ahora bien. el fondo económico de auxilio o lo víctima u ofenddo del delito

podrá constituirse en o formo legal que se considere más adecuada poro lo cual

se propone un fideicomiso de garantías el cual tiene su fundamento en lo

dispuesto por la ley para la Coordinación y Control de Organismos Ai1iX.ffiares y de

Fideicomiso del Estado de México, la cual en su artículo primero establece que

"esa ley tiene por objeto fijar los bases conforma a las cuales el ijecufivo del

Estado ejercerá la planeación, vigilancia, control y evaluación de los ocffvídodes

de sus organismos auxiliares y fideicomisos, en los términos de lo álSPuestO por la

Constitución Política del Estado, la Ley Orgánico de la Adminiistraaiórn Pública y

demás ordenamientos aplicables" así mismo cabe hacer mención que lo citodo

ley consto de cuatro capitulos que se refieren a lo creoción, modíñcoción y

extinción de los organismos auxiliares y fideicomisos del control y de üa viglancia

por parte de los organismos de gobierno.

Así mismo tendrá personalidad juñdica y patrimonio propio. por lo cual el

fondo tendrá el carácter de una persona juñdica colectiva que por su naturaleza

resulta ser de índole público. Como toda persona juñdica colediva gozará de sus

atributos como son: 1. Nombre o denominación: fondo Económico de AuxifilO a la

Víctima u Ofendido del deñío en el Estado de México. 2. Capacidad: Al

establecer que goza de los derechos de subrogación de los pagos que haga de

los daños o de protección concedida o las víctimas poro poder demandar

judicialmente el deudor del pago correspondiente. 3. Patrimonio: lB cU'cl se



integra con la aportación inicial. aportaciones permanentes y con aportación

especial y sobre las cuales se ha dejado constancia en líneas anteriores a cargo

de quién y cómo se deben realizar. 4. Domicilio: Seña en la capital del !Estado y en

la zona conurbana.

El fondo contará con un Consejo Consultivo. el cual estará integrado por el

Secretorio Generol de Gobierno quien fungirá como Presidente; el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. el Procurador Generol

de Justicia y el director General de Prevención y Readaptación Sodali un

representante de los Secretarios de Salud y de finanzas y por lo que concierne al

vocal ejecutivo, tal nombramiento deberá recaer en el Director Generol del

Desorrollo Integral de la Famifla.

Se propone que los organismos que administren y representen d fondo se

encuentren representados pro altos funcionaños de la entidad, toda vez que el

Estado al no ser capaz de proteger a la colec1Mdad de la crirritnalidad. tiene la

obligación de reparar su tollos, deber que se fundamenta tanll!tilén ern los

impuestos que los ciudadanos pagamos al Estado paro su protección. motivo por

el cual el fondo deberá a estar a cargo de funcionarios que prestan sus servicios

en la enñdod. por tanto seré su obligación también estar al frente deil fondo sin

ninguna percepción económica extra ya que su salaño es bien remunerado y

como se ha dicho se deben a la función pública que desempeñan además de el

deber moral y humano que nos liga a la víctima del delito.

8 máximo organismo del Fondo será el Consejo Consultivo en donde el

Presidente del mismo representará al Fondo y designará a los fuooonaoos y

empleados necesarios para el buen funcionamiento de los fines del fondo.

OBJETO Y FIN DELFONDO ECONOMICO DE AUXlUO

A LA VICTIMA U OFENDIDO DELDEUTO.

B objeto y fin del fondo son únicos y consistirán en auxiliar a la víctima del

delito en la reparación del daño a cuyo efecto procederá a hacer IlJ!II1 censo de



las víctimas del delito, mismo que mantendrá actualizado y programará las

acciones encaminadas a reparar los daños causados, previa selección que se

aquellas se haga mediante u ñguroso orden de pñoñdades.

Independientemente de lo anteñor se deberá proporcionar apoyo y ayuda a las

víctimas directas o indirectas que hubiesen sufñdo cualquier daño o deterioro en

su integridad física. familiar, psicológica, moral o patñmonial como consecuencio

de la comisión de un delito. De ahí que, como se ha dicho, deberá recñzorse un

censo en coordinación con las outoñdades del Ministeño Púb!fico y del Poder

Judicial a efecto de recabar toda información necesaña encaminada al fin que

se propone el fondo, mismos que se mantendrán actualizados auxiliándose poro

tal efecto de la estadística penal.

Así mismo la concesión de la protección que el fondo debe dar a las

víctimas del delito debe ser facultativa y no obligatoño, lo C'L'Ial resulta

comprensible, toda vez que es natural que su paiñmonio tenga :límites y no deba

correr el ñesgo de agotarlo, y que en todo caso éste debe proteger a las

personas necesitadas que sufre un daño en su persona o patñmonio. En todo caso

el fin del fondo será garantizar la eficacia de la reparación del daño.

la ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito en Estado de México fue

creada el 13 de agosto de 1969 y entró en vigor en ese mismo oño, ley que a

través del transcurso de los años no ha sufrido modificación alguna.

En el Estado de México. se debe procurar dar mayor porndpcción a la

víctima del delito. no solo en !o referente a la reparación del daño, silno también

en lo concemiente al apoyo médico y psicoemocionaL razón por ~o cual en

forma conjunta sociedad y Estado deben establecer los mecarnismos para

evaluar los modelos de atención a las víctimas del delito. con la mnolidod de

cubñr los ólferentes tipos de victimización y crear un sistema especiolízodo de

atención a víctimas del delito.

Es así que debemos pensar en la creación de nuevas nOmTOS ya que

todovía se tiene lo ideo de ayuda desde el punto de visto jurid:co. Sól'1O es



concebible por medio de la ley, toda vez que la ley en comento en la

octuofldod resulta incongruente y caduca, ya que no se cumple el obje1ivo para

la cual fue creada.

Ahora bien, por lo que respecta a las diversos garantías que debe tener la

víctima del delito en su pago la reparación del daño, sobre todo CUC!f1'.do su amor

es insolvente y así también a lo que se refiere a las prestaciones socioíes y a la

atención que el Estado debe dar para que no sufra trastornos en su vida

económica, psíquica, ñsíco y social, se habrá de actualizar la Ley sobre auxi!f~ de

la Víctima del delito en el Estado de México. para que se cree un fondo

económico de auxilio a la víctima del deñto en el Estado de MéX,lCO. pórole pago

de la reparación del daño y protección a la víctima de los deütos en general.

Expuesto lo onteríor. debe recordarse que el auxiRo que presta esta tey es

independiente de la reparación del daño y. consiste en una ayuda en los casos

en que la víctima de un delito carece de recursos propios paro subvenir a sus

necesidades inmediatas, no siéndole posible obtener en forma ¡jeito y adecuada

el auxilio en otra parte.

Por lo que para las necesidades actuales de la víctima u ofendo sean

cubiertas y para que sea verdaderamente útil y aplicable debe derogarse r:a ley

actual y se realice un nuevo proyecto de ley para el Estado de Méxf:co paro que

después del proceso legislativo correspondiente sea vigente y oplkabJ!e. como en

el caso del Distrito Federo! en donde recientemente cobró 'YÜgenciol la le'1 de

Atención y Apoyo a las Victimas del delito para el Distrito Federob por !loque debe

considerarse como ejemplo. así como sus reformas correspondientes en el Código

Penal y en el Código de Procedimientos Penales.

Por lo que se propone el siguiente proyecto. como resultado de la

modernización. el estudio reoñzodo. así como la expeñencio vivido en el ámbito

judicial:



CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La presente leyes de orden público y de interés sociol y de

aplicación y observancia general en el Estado de México. TIene por objeto

garanTIzar a la vícñmo u ofendido del delito el goce y ejercicio de sus derechos y

las medídos de atención y apoyo contendidos en esta ley .

.AñfcuJo 2. Se entiende por víctima la persono que ha sufrido daño como

consecuencia de las acciones u omisiones realizadas por el activo deHdelito en su

contra fipificadas como delitos y sancionadas por la ley penal.

Artículo 3. Se entiende por ofendido el titular del bien jurfd:co ~esionado o

puesto en peligro.

Articulo 4. Se entiende por daño las lesiones físicas o morales o ~a pérdida

patñmonial de cualquier naturaleza, como consecuencia de un delito.

Artículo 5. La Procuraduña será la autoñdad responsable. a través de sus

subprocuraduña de que la víctima u ofendido del delito recibo mesarla juñdca.

atención médica, psicológica y oñentación sodal cuando lo reqeíesc

CAPITULO 11

DELOS DERECHOS DELAS VlCT1MAS Y DE

LAS OBUGACIONESDELAS AUTORIDADES.

Artículo 6. las vícTImas o los ofendidos de un delito tendrán derecho en
,

cualquier procedimiento a:

1. Ser enterados oportunamente de los derechos que en su tovor estcblece

la Constitución y, cuando así lo soliciten, ser informados del desarrollo del
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procedimiento penal y de las consecuencias legales de sus octuocíones dentro

del mismo;

ll. A que el Ministerio Público o sus Secretorios les presten los servicios que

constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez. leolrod,

imparcialidad, profesionalismo eficiencia, eficacia y con la máxima dif:tgencia;

m. A que los servidores públicos los troten con la atención y respeto debido

a su dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la

suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la

autoridad;

IV. A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e impardal

respecto de sus denuncias o querellas, practicando todas las diflgencias

necesarias para poder integrar la averiguación previa;

V. A recibir asesoría jurídica por parte de la Subprocuraduña que le

corresponda respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, ser auxi50do por

intérpretes o traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos

indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano. o padezcan

alguna dscoooctdcd que les impida oír o hablar;

VI. A contar con todas las facilidades para identificar y detener al probable

responsable;

Vil. A recibir en forma gratuita copia simple de cualquier actuadón relativa

al proceso penal o copia certificada cuando lo solicite de contormídod con lo

previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

VJlI. A comparecer ante el Ministerio Público o ante la autoridad jucfJdoJ a

poner a su disposición todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del



delito, la responsabilidad del procesad, el daño sufrido y su forma de reparación y

que la autoridad integre dichos datos en la causa penal;

IX. A tener acceso a la averiguación previa o a la causo penal poro

informarse sobre el avance o Estado del proceso;

X. A que se le preste atención médica y psicológica cuando lo requiera .

XL A que el Ministerio Público solicite debidamente la reporocón del daño

y a que se le satisfaga cuando proceda, incluso a ser restituidos en S!l.DS derechos

cuando éstos estén acreditados;

XII. A ser informados claramente del significado y rroscendencía jurid ca de

perdón en caso de que deseen otorgar1o;

XIII. A no ser discriminados por su oñgen étnico, género, edad. condiciones

sociales, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, Estodo civil. o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por o~ieto anular o

menoscabarlos derechos y libertades; por lo que la protección de sus derechos

de horá sin distinción alguna, ondo cobol cumplimiento o la gorantía de

igualdad;

XIV. A ser asistidos en las diligencias que se pradiquen por persono que

ejerza lo patrio potestod, tutela o curatela.

XV. A que se desahoguen todas las cEligencias necesarias en e~ proceso

penal;

XVI. A solicitar las medidas y providencias para proteger su vida" integridad

fisica y moral. bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de fos familiares

directos y de los testigos en su favor contra todo octo de intimidacióll1i o represalia



o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieron ser

afectados por el probable responsable del delito o por terceros.

Articulo 7. Proporcionarán atención y apoyo a las víctimas u ofendidos del

delito pn sus respectivos ámbitos de competencia, las autoñdades sigu,1enfes:

1. la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;

11. La Secretaría de Salud del Estado de México;

lU. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de

México;

IV. la Secretaría de Seguñdad Pública del Estado de México;

V. ElTñbunal Superior de Justicia del Estado de México.

Artículo 8. la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,

proporcionará a las víctimas y ofendidos del delito los siguientes servicios:

1. Asesoría jurídica gratuita, pronta, completa e imparcidt contando con el

apoyo de un asesor.

11. Atención médica y psicológica de urgencia pudiendo gest.iionar aquella

que no esté en condiciones de proporcionar directamente

111. Solicitar la reparación del daño en los casos en que ésta proceda.

Articulo 9. la Secretaría de Salud y las agencias especiolizcdcs para los

delitos sexuales, con el fin de lograr el bienestar físico, mental y socia! otorgará los

siguientes servicios:

1. Atención médica en sus formas preventivas, curativas y de rehabirrtadón;

11. Asistencia psicológica;



\U. Tratamientos postraumáticos;

IV. Atención ginecológica para las víctimas de los delitos sexuoles,

Artículo 10. La Procuraduña y el Sistema para el Desarrollo lnt,egral de la

Familia, en el ámbito de su respectiva competencia, proporcionaran osesorío y

protección a adultos mayores, menores y personas con alguna á!lScapocidad,

que se encuentren en situación de víctimas u ofendidos.

ArlicuJo 11. En los casos de atención y apoyo o los víctimas u ofendidos. lo

Secretaria de Seguridad Pública tendrá los obligaciones que le impoiTile la ley de

la mateña.

Articulo 12. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mé.x!ico, en el

ámbito de su competencia vigilará que los procesos penales se Si~.gon con la

debida difigencia y que a la víctima u ofendido del delito en los casos que

proceda se le haga pago de la reparación del año en cualquiera de sus formas y

que ello se haga de manera pronta y expedita en ejecución de sentencia.

CAPITULO TERCERO

DEL CONSEJO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO

A LAS VICTIMAS U OfENDIDOS DEL DEUTO.

Artículo 13. Este Consejo será un órgano de apoyo, asesoria y consulta. el

cual tendrá por objeto fortalecer y promover las acciones a favor de [os víctimas y

ofendidos del delito. El Consejo actuará en coordinación con la Procuraduría

para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

Artículo 14. ElConsejo se integrará por.

1. Un Presidente, que será el Procurador General de Justicia del Estado de

México;



11. Los titulares de la Comisión de Derechos Humanos en ell Estado de

México, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Es1tado, de la

Secretaría de Salud, del Sistema para el Desarrollo Integral de la fornIDa y del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, los cueles podrán o los

designar suplentes que estimen más convenientes para esta función,

El Consejo podrá invitar a sus sesiones a personas o instituciones que en razón de

su labor o profesión posean conocimientos en la mateña.

Artículo 15. El Consejo contará con una Secretaría Técnica. cuyo fñulor sesó

nombrado por el Presidente y su aprobación por la mayoría de !QS miembros y o

esta Secretaría le corresponden las siguientes funciones:

1. Apoyar los trabajos del Consejo;

11. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, así como

llevar los archivos de éstos;

111. Prestar el apoyo necesario a los miembros del Consejo en los asuntos del

mismo;

IV. Las demás que se señalen en esta ley necesarias par,o su buen

funcionamiento y aplicabilidad.

Artículo 16. Son funciones del Consejo:

l. Evaluar la solicitud de apoyo a la víctima u ofendido;

11. Emitir opinión de procedencia y tipo de apoyo, la que será remitido o la

Procuraduría General de Justicia poro los efectos legales conducentes;



111. Contñbuir al establecimiento de medidas, estrategias y occíones que se

deriven del Programa para la atención y apoyo de las víctimas y ofendidos del

delito:

IV. Recomendar acciones específicas para la atención. protección e

integración social de la víctima o del ofendido;

V. Proponer modificaciones a las leyes y reglamentos así como

procedimientos para mejorar la prestación de los servicios y favorecer. el ejercido

de los derechos de las víctimas de los ofendidos;

VI. Elaborar su reglamento interno el cual será aprobado por la moyoria del

propio Consejo y emitida por acuerdo del Procurador, el cual se deberá pubfteor

en la Gaceta de Gobierno;

VII. Reafizar estudios estadísticos de incidencia delictiva. cálculos

octucríoles. así como proyecciones financieras para el cumplimiento de sus fines:

VIII. Promover la participación y colaboración de instituciones públicas y

privadas. así como de la ciudadanía para que se brinde o las vícñmes u

ofendidos del delito;

IX. Reoñzor las acciones que le sean encomendadas;

X. las demós que señale esta ley y las que sean necesarias para su buen

funcionamiento y aplicabilidad.

CAPITULO IV

DEL PROGRAMADEATENCJÓN y APOYO A LAS

VlCTIMAS U OFENDIDOS DEL DEUTO EN EL ESTADO DEMÉXICO~



Arliculo 17. El Consejo elaborará un programa de atención y apoyo a las

víctimas u ofendidos del delito en el Estado de México.

Artículo 18. El programa a que se refiere el artículo anteñor. comprenderá los

siguientes aspectos:

1. Un diagnóstico de servicios para las víctimas u ofendidos. para lo cual se

creará un área social, que se encargará de realizar estudios socio económicos a

la víctima del delito con el objeto de que se determine plenamente qué tipo de

ayuda requiere y si realmente carece de recursos económicos y que no sea

derechohabiente del alguna institución médica o sea beneficiarlo de algún

seguro que cubra los daños sufridos o le permita obtener la ayuda y p rotección

que solicite; un área médica. la cual llevará a cabo la valoración fu~ca y médica

de los conclzodos a esta área a efecto de conocer y resolver el problema de

salud que presente la víctima u ofendido del delito con la fina lidad de restable c er

el Estado físico en que se encontraba antes del daño sufrido; el área psicológeca.

tendrá como objetivo valorar la situación juñdica que presente la víctima o el

ofendido a efecto de que se le brinde el apoyo y servicio necesario consistente

en las terapias correspondientes mismas que podrán ser breves de oufentad ó n o

profundas de tratamiento. según lo ameñte el caso, dándole seguimiento hasta su

total restablecimiento.

11. la recñzocíón de investigaciones victimológicos, lo onterior con apoyo del

Centro de Investigaciones Juñdico Penales de la Facultad de Derecho de la

Universidad Autónomo del Estado de México;

111. Un programa de promoción para el establecimiento de centros . a lOO"gues

e instituciones para lo oportuna y eficaz atención o los víctimas u ofendidos del

delito;

IV. Un programo de vinculación con los servicios gubernamentales y no

gubernamentales que se bñndon a los víctimas del delito en el Estado de México

a fin de optimizar los recursos y lograr lo protección integral que otorga esta ley;



V.la propuesta de una estrategia de colaboración interínstituclonot

VI. la identificación de medidas de enlace con las instancias siimilares que

atienden a víctimas en los demás Estados de la Repúbfica Mexicana y en el

Distñto federal;

VII. Una estrategia de comunicación con organismos nadonales e

internacionales dedicados la planeadón y al desarrollo del programa de

protección a las víctimas;

VIII. El diseño. la programación y el calendaño de cursos de ser.1Sibilizadón.

capacitación y actualización de temas relativos a la prevención y protección a

las víctimas u ofendidos, tanto para el personal de la Procurcdorio General de

Justicia del Estado como del Tñbunal Superior de Justicia del Estado.• osi come

para organizaciones públicas y sociales y de carácter pñvado que por razón de

sus funciones tengan trato con víctimas, así como sensibilidad a los olumnos n las

instituciones educativas de los daños que genera la comisión de un deñto y el

sufrimiento que produce a las víctima, que si bien les resulta ajeno. no están

exentos de sufrirlo;

IX. la elaboración de manuales, ínstrucñvos y formatos paro brindar un

servicio eficiente;

X. Estrategias de difusión en los medidos masivos de comenícocíón, de los

servicios victimológicos, así como de la información que les sirva para sensiblr'lZor a

la sociedad sobre los problemas y sufrimientos de los víctimas;

XI. Elaboración de las estrategias para fortalecer una cultura de mención y

apoyo para las víctimas del deüto y;

XII. Establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimñenfo de las

actividades del Consejo.



CAPITULO V

DEL FONDO PARA LAATENCiÓNY APOYO DELAS

VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DEUTO EN El ESTADO DEMÉXICO.

Articulo 19. Se crea el fondo para la atención y apoyo a ~m víctimas u

ofendidos de delito. el cual estará integrado por aportaciones en efecñvo y en

especie que en su favor puedan hacerse, además se integrará con:

l. los recursos de las garantías que el inculpado hubiere deposñodo para

segur gozando de su libertad couclonol. cuando éste se sustraigo o ríO acción de

la justicia, cuando la víctima, el ofendido o sus derechohobíente renuncien a l

pago de la reparación del daño, con el monto de la venta de bienes osecerodos

subastados;

11. las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o e n. especie los

particulares u organismos públicos, pñvados y sociales, nacionales o extran~eros

de manera altruista;

111. Del cinco por ciento que aportará anualmente el Poder Judicio~ del

Estado de México del Fondo Auxiliar de la Administración de Jostlckr que aporte a

este fondo;

IV. la aportación que reoñce el Gobierno del Estado al fondo;

V. los rendimientos que se hagan de las inversiones o reínversíones de los

recursos asignados al fondo.

Artículo 20. los recursos del fondo, serán administrados y operados por

medio de la Procuraduría General de Jusficia por medio de un ñdelcornso

público.



Artículo 21. En los casos en que se reciba una solicitud de apoyo económico

para la víctimo u ofendido de un delito, se realizarán las investigaciones que se

requieran y se resolverá sobre su otorgamiento, así como sobre lo protección y

servicios victimológicos correspondientes cuando se trate de vícñrnos u

ofendidos de delitos violentos o de escasos recursos, concediéndosele de

inmediato los recursos económicos del fondo.

Artículo 22. Las instituciones de salud del Estado de México deberán brindar

la más amplia ayuda a las vídimas de los delitos. cuando éstos se encuentren en

precaña situación económico.

CAPITULO VI

DELA SUSPENSiÓN DE AUXLlO A LAS VICTlMAS U OFENDIDOS DEL DEUTO.

Arlículo 23. El auxilio y apoyo a ~QS víctimas u ofendidos daD de!flto. se

suspenderá en los siguientes casos:

1. Cuando juicio del Consejo se considere superado el Estado de necesídod

de la víctima u ofendido del delito;

11. Cuando por así convenir a sus intereses renuncie la víctima a 105 beneficios

que le otorga esta ley, debiendo obrar constancia por escrito al efecto de dicha

renuncia;

111. Por el fallecimiento de la vídima u ofendido. en aquellos casos en que

éstos sean los únicos períudíccdos:

IV. En aquellos casos en que la víctima u ofendido realice CUJoftquier

conducta ilícita en contra del responsable del delito o de sus famiflores y;

V. Cuando la víctima u ofendido cometa un delito durante el tiempo que se

le esté proporcionando ayuda por parte del Fondo.
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TRANSITORIOS.

PRIMERO. lo presente ley entrará en vigor 01 día siguiente de su publicación

en la Gaceta de Gobierno. Publíquese en el Diaño Oficial de lo Federación paro

su conocimiento y mayor difusión.

SEGUNDO. El Consejo para lo Atención y Apoyo a las vícñmcs u ofendidos

del delito deberá quedar legalmente instalado dentro de los treinta elLos siguientes

a la entrada en vigor de la presente ley.

TERCERO. Se derogan todas aquellos dsposiclones que se opongan a la

presente ley.

Consecuentemente. se estima necesaño reformar el Código Penol del

Estado de México a efecto de que prevea lo existencia del Fondo para lo

atención y apoyo a las víctima u ofendidos del delito paro su aplicabildad y buen

funcionamiento para lo cual se sugiere que en el capítulo correspondiente o la

reparación del daño. precisamente que el artículo 27 que actualmente dice:

Artículo 27. la reparación del daño se impondrá de oficio al responsable

del delito. pero cuando sea exigible a terceros tendrá el cor ócter de

responsabifldad civil y se tramitará en forma incidental en los términos que

frja el Código de Procedimientos Penales.

Se adicione para quedar de la siguiente manera:

A1tículo 27. La reparación del daño se impondrá de oticio al responsable

del delito. pero cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de

responsabilidad civil y se tramitará en toana incidental en los témlinos que

ffJO el Código de Procedimientos Penales.

Se establecerá un Fondo para Jo atención y apoyo a las victimos u

ofendidos del delito en el Estado de México en términos de lb legislbdón

correspondiente.



Se hace necesaria también la reforma al artículo 36 del Código Penal

vigente que a la letra dice:

Artículo 36. Si las personas que tienen derecho a la reparación d el daño no

to reclaman dentro de los treinta días siguientes de haber si.do requerid o

para ello, su importe se aplicará en forma equitativa a la peocurocíón y

administración de justicia.

Por10 que se propone la siguiente adición. conformando el párrafo segundo:

Si la víctima. el ofendido o sus derechohabientes renuncian o no cobran la

reparación del daño, el importe de este. se aplicará de manero inmediata

al Fondo para fa atención yapoyo a las víctimas u ofendidos del delito en

el Estado de México.

Se propone también la reforma al artículo 337 del Código d e Procedírréentos

Penales en el Estado de México que actualmente establece:

Artículo 337. En caso de revocación de liberta d provisional bajo caudón. se

mandará reaprehender al inculpado y. salvo en los casos previstos en las

fracciones IV. V Y VI del artículo 334 de este código. la garantía relativa a la

reparación del daño se hará efectiva a favor de la víctima o del ofenddo:

lo cauciones que garanticen las sanciones pecuniarias y el C'lJimp!imiiento

de los obligaciones deñvadas del proceso se harán efedivas a favor de la

procuración y administración de justicia.

Por lo que se propone que se reforme para quedar como sigue:

Artículo 337. En caso de revocación de libertad provisional boio caución, se

mondárá reaprehender al inculpado y, salvo en los casos previstos en los

fracciones N, V Y VI del artículo 334 de este código. fa garonoo refativa o fa

reparación del daño se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido;

lo caución que garantice las sanciones pecuniarias se harón etectieos a

favor de la procuración y administración de justicia y. lb garantía



relacionado con el cumplimiento de los obligaciones derrvados del

proceso, se aplicará de manero inmediato 01 Fondo pata jo ofendón y

apoyo a 105 víctimas u ofendidos del delito en el Estado de México.

No se entiende que sufre el daño el que lo padece por su culpo " Pornporño



CONCLUSIONES

PRIMERA. Analizar al Estado resultó trascendente en nuestro tema de

investigación, puesto que es él, quien crea a la figura de la reparación del daño

al ofendido o víctima de un delito cualquiera que este sea, a través de su poder

legislativo, estampando en la legislación penal su existencia a fin de ~ogror una

justicia más equitativa.

SEGUNDA. Cada sociedad plasmó en sus legislaciones cf:rversas teoríos con

respecto a la reparación del daño, prevaleciendo básicamente el principio

relativo a que "quien produce un daño tiene el deber de repararlo" y ¡lo forma en

que el causante tenía la obligación de responder al "daño o mall causado"

variaba de acuerdo al grupo social al que pertenecía, surgiendo osí cfwersas

acepciones a través de la historia.

TERCERA. 8 concepto de daño (genérico) no ha de confundirse con el

delito de daño en bienes o daño en propiedad ajena, como también es

conocido ya que este se limita a una conducta típica concreta y se refiere al

detrimento, al daño en sí mismo, destrucción o deterioro de bienes [ortículo 309

del Código Penal del Estado de México), sin embargo, al daño al que en este

trabajo de investigación nos referimos es mucho más amplío y vo mm allá de un

detrimento. destrucción o deterioro de carácter objetivo hacia los bienes o cosas

reales. ya que se frota de cnoñzor el aspecto subjetivo, el daño trascendentaU que

se causa por una conducta dolosa o culposo cualquiera que esta sea y que

afecte los diversos bienes jurídicos de tutela contemplados en nuestra Uegfsfodón

punitiva. abarcando el dolor. el enardecimiento, impotencia y doña tanto

material como moral que resiente. sufre y vive aquel que es víctima u ofendido

por un delito.

CUARTA. Se estima que el daño es el menoscabo, agravio, de1llrimerlito o

mengua que sufre, padece o resiente una persona ya sea mico o jur.idca



colectiva (persona moral) en cualquiera de sus bienes jurídicos de nlfltela a Virtud

de la conducta típica realizada de manera dolosa o culposa por el s~eto activo

del delito.

QUINTA. De acuerdo a su naturaleza. la reparación del daño es de

carácter público, en donde el Estado cumple con una función socíot ya que lo

persecución del delito es algo público, toda vez. que al ser quebrantada ~a ley

penal con el delito se perturbo el orden juñdico establecido, en donde el Estado

debe de cumplir un interés indirecto en de la defensa social, en cuento qee la

colectividad habrá de tranquilizarse al ver que los delincuentes también reparan

los perjuicios patñmoniales producidos por su actitud antisocial. cUJmpliéndose

además el interés directo del perjudicado o víctima y que dicha corriente da a la

reparación del daño el carácter de una enmienda con la cual se beneñcío a la

víctima.

SEXTA. La reparación del daño tiende pñmordialmenfe a cotocor a la

persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de que se produjera el

hecho lesivo y podemos establecer desde un particular punto de 'Vista que la

reparación del daño es la obligación que tiene el responsable de un delito o un

tercero de restituir o indemnizar a la víctima u ofendido de un delito que suffirjó o

resintió un daño en cualquiera de sus bienes jurídicos de tutela.

SÉPTIMA. Tanto la restitución, como la restauración y la indemrrü'Oóóll1I son

formas que comprenden la reparación del daño material evídenterneote dada su

propia naturaleza y porque atañe a cuestiones tangibles, objetivas y sescepfibles

de ser cuantificadas otorgándoseles un valor pecuniario.

OCTAVA. B daño moral es el menoscabo o detrimento que sufre una

persona física en sus sentimientos, afectos, creencias, honor, reputocíón o vida

pñvada, a virtud de la de la conducta típica realizada por el sujeto activo del

delito. lo cual atañe indiscutiblemente una cuestión interna y subjetiva.



NOVENA. la diferencia entre la relación juñdíca penoí, con la

responsabilidad civil, es en cuanto a que la pñmera tiene lugar en fOJ'l1T'}a de pena

y encuentra su justificación en la tutela directa del interés público. mientras que la

responsabilidad civil se encamina a proteger los intereses prívodos. en correlocíón

con la índole y la fuerza Indivíduol de estos, mediante la reparación del daño,

actualmente en las formas de resarcimiento o de reintegración especifica.

DECIMA. El incidente civil de reparación del daño, se refiere a la acción

para exigir la reparación del daño a personas distintas del inc ulp ad o puede

ejercitarse por quien tenga derecho a ello. ante el órgano juñsdicdonal penal.

mientras dure el proceso. Concluido este deberá intentarse en. la vn:a civit ésta

acción, se tramitará y decidirá conforme a lo que 'disponga el Código de

Procedimientos Civiles sobre incidentes; si el incidente llega a l Estado de

resolución ante de que concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el

proceso se declare visto para dictar sentencia. ésta se pronunciará resolviendo

sobre la acción penal y sobre la reparación del daño exigible a personas álSnntas

del inculpado. pero en el caso de hallarse prófugo el inculpado se suspenderá la

tramitación del incidente, si se hubiere iniciado, dejando a salvo los derechos del

interesado para que los ejercite en la vía civil.

DECIMO PRIMERA. Se puede concluir que la víctima del de§to es oqeeao

persono fisica o colectiva (moral) que sufre daños moterícles o moroíes a

consecuencia de aquéllas conducta u omisiones ñpíñcodos como delitos.

OECIMO SEGUNDA. Existen programas de prevención y atención a les

victimas de un delito, los mismos involucran a los diferentes sectores. púbflCO,

social, pñvado y su objetivo es implementar en los espacios de otención un

programa que permita la identificación de casos, la oñentación y canalización

de los mismos a las instituciones que integran el equipo lnterínstítuclonol contra la

violencia familiar, el cual en el Estado de México, se integra en lo actualidad de

33 instituciones de salud, educación básica y superior, asistencias. DilE derechos



humanos, procuración de justicia, comunicación, investigación, y ~a sociedad

civil.

OECIMO TERCERA. El ofendido del derrto no siempre se va a idenmicar

como sujeto pasivo del delito ya que adquiere una connotación mayor. tomando

en cuenta que no siempre es la víctima la que sufre el doño, sino sus demás

causahabientes o derechohabientes. Luego entonces todo ofendido no es

necesariamente la víctima, si ser ofendido de no agotarse materialmente el deito.

siendo entonces víctima y ofendido a la vez; ya que los ofendidos son quiienes

resienten o sufren directamente el deUto como son familiares, dependientes

económicos y demás terceros dañados por la conducta delictiva.

oeclMo CUARTA. Podemos identificar al sujeto pasivo como la persona que

interviene en la comisión de un delito de manera pasiva, es sobre q Ul:en recae la

conducta penalmente relevante. Sin embargo, el sujeto pasiv o en muchas

ocasiones se convierte en víctima del delito ya que es la persona que padece la

. conducta delictiva en muchas ocasiones vio lenta del delincuenTe y está

íntimamente vinculada con las consecuencias del delito.

DEClMO QUINTA. La estimación para fijar la reparación del doño no es

sencillo todo vez que para la reoñzoción de tal estimación debe suponerse que el

juez ha logrado establecer el contenido del daño y en qué consiste. tomondo en

consideración el daño actual. futuro, daño emergente, lucro cesante y daño

moral en su caso. e inmediatamente el juez debe estimar la medida del daño y

fijar su cuantum en la sentencia que dicte; para tal estimación se debe de tomar

en cuenta una secuencia temporal, esto es la época o tiempo de la comisión del

delito, el daño que se produjo, se está produciendo o se producirá y su

culminación. el ejemplo más claro de ello son los delitos culposos. cuando una

persona que queda paralítica. pero con posterioridad al hecho y antes de la

sentencia recupera todo o parte de su motricidad es evidente que el perjuicio ha

disminuido o a la inversa, si de las lesiones que le fueron inferidas en ese rTllismo

accidente la víctima queda paralítica con posterioridad el contenido del daño se



ha agravado. por \o tanto, es importante tomar en cuenta la época o tiempo de

la comisión del delito, el daño que se produjo, se está produciendo o se producirá

y su culminación. para determinar la medida y cuantum del daño.

DEClMO SEXTA. Aparece incongruente y poco justo y equitativo el hecho

de que un documento no sea ratificado por su suscriptor y que eRrlO seo obvio

para que el juez absuelva del pago de la reparación del daño cuando es

innegable que éste existe. además no hay que olvidar que en muchas ocosiones

los profesionales de la medicina se niegan a comparecer ante ~a outondcd

judicial a ratificar los documentos que suscñbieron argumentando que tienen

mucho trabajo o bien que tiene que pagárseles el tiempo que van a 1invemren la

diligencia, generando aún mayores gastos a la víctima u ofendido del delito. por

ello. es indispensable que el juez, se sensibilice y se humanice. entendiendo el

daño ajeno, determinando el monto de la reparación del daño tomando en

cuenta su procedencia apoyándose en las máximas de la experiencia a l

momento de sentenciar al responsable de la conducta dañoso. debiendo voíoror

todas y cada una de las pruebas que integran la causa penal.

DECIMO SEPTIMA. Los presupuesto, también deben de ser tomados en

consideración para condenar al pago de la reparación del daño ya que si bien,

son gastos no comprobables o erogados hasta ese momento, no debe olvidarse

que esa situación no acontece dado que la víctima u ofendido del derdo no se

encuentra en posibilidades de erogar dichos gastos presentando por ello un

presupuesto, razón por la cual debe darse validez al mismo ya que tarde o

temprano la víctima u ofendido del delito deberá realizar dicho gasto.
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ANEXOS

(JURISPRUDENCIA)

CRITERIOS JURIPRUDENCIAlES RELATIVOS

A LA REPARACiÓN DEl DAÑO

Novena época. Primera Sala

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI. Noviembre de 2002. Tesis: la./J. 51/2002

Página: 160

REPARACiÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE

MANERA DIRECTA POR LA COMISiÓN Del DELITO. En Jos ortículos 33. fracción

11. del Código Penal para el Estado de Baja California. y 27. frac ció n U. del

Código Penal del Estado de Campeche, se regula lo figuro de la

reparación del daño, referida también a los perjuicios sumdos por le

víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, a l resolver sobre dicha

reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto ocñvo o

la indemnización de los periulclos causados de manera directo a la victima

por la comisión del delito; pues de considerarse que dicho indemnización

debe ser reclamada en la vía civil. se limitaría la interpretación de los

mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctímo, dejándose de

lado la amplia protección que el legislador pretendió darte en el proceso

penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidos al sujeto

pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su ocfMdod

laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente.

este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ifcito. a cuyo.

reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que

en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obi!iigadones

que nacen de Jos actos ilícitos, toda vez que tal regulación se d1rige a una

relación jurídica caracterizada por exigencias entre particuBares. que
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podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular QuereHkl,

pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios

derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan

el carócter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de

ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en mateliio pencí

el legislador impone 01 Juez y al Ministerio Público. Corroboro lo onterior, el

texto vigente del artículo 20, apartado Al fracción 1,y aportado lIt froccíón

IV, de la Constitución Federal. en el que se ha elevado a rango de gorant~o

individual el derecho que tiene la víctima o que le sea reparado el daño

causado por la comisión del delito. obligando al Ministerio Público a actuar

en el proceso para obtener el cumplimiento de eso garantio; y negror mi

que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a uno ¡reparocioo

pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocoslonodcs por í1a

comisión del delito; debiéndose considerar, odernós, que fue el propio

Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos

con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir poro lía liibertad

del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de

daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente. en todo

procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo de!

delito. la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comilSEón. con

lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a Ro

protección de los derechos de la víctima que a los del ijr>lC'Ulpado~

conaliando una manera ágil para reparar el daño causado por en delito.

Contradicción de tesis 212oo2-PS. Entre las sustentados por el Primer

Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal

Colegiado del Décimo Cuarto Orcuito. 8 de mayo de 2002. Cinco

votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Gorda Villegm.

Secretaria: Leticia Flores Díoz,

Tesis de jurisprudencia 5112002. Aprobada por lo Primera Sono de este

A"o Tribunal, en sesión de diez de juno de dos mi dos, porr
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unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan

N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y alga Sánchez Cordero de

Gorda Villegas.

Novena época.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Orucito.

Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Marzo de 200. Tesis: VI1.20.P. J/6.

Página: 1630

REPARACiÓN DEL DAÑO. CORRESPONDE AL JUZGADOR FUARLA, POR l.0 QUE

PUEDE ANAUZAR PRUEBAS NO CITADAS POR LA REPRESENTACJÓN SOCJAL

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). la naturaleza de la reparación

del daño exigible al delincuente tiene el carácter de sandón púbf¡ca,

como así lo establece el artículo 41 del Código Penoí de~ Estado de

Veracruz. lo que necesariamente conduce a considerar que SIUJ imposición

corresponde al juzgador, de acuerdo con la valoración de f.as pruebas

existentes en el sumario; sin que sea obstáculo que el agente del Ministerio

Público no indicara en su correspondiente pliego acusatorio tos medios de

convicción que la justifiquen, pues bosta que al respecto la haya solicitado

en sus conclusiones para que el Juez del proceso se abocara legalmente a

su anáflsis.

Amparo directo 379/2001. 24 de octubre de 2001. Unanimidad de

votos. Ponente: José Luis Arellano Pita. Secretario: Jorge Esteban

,Cassou Ruiz. Amparo directo 429/2001. 30 de noviembre de 2001.

Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Arellano Pita. Secretaria:

Guadalupe Patricia Juárez Hemández. Amparo ámrecto 33/2002. 13

de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Amilano

Pita. Secretario: Jorge Esteban Cassou Ruiz. Amparo álTecto

406/2002. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José
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Luis Arellano Pita. Secretario: Jorge Esteban Cassou R:!JQ. Amparo

directo 407/2002. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos.

Ponente: José Luis Arellano Pita. Secretario: Jorge Esteban Cassou

Ruiz.

Novena Epoca

Primer Tribunal Colegiado en Material Penal del Tercer arcuno.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, Enero de 2002

Tesis: 111.1 o.P39 P
Página: 1344

REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL (LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Conforme a la fracción 11 del artículo 96 del Código Penal para el Estado de

Jalisco. que a la letra dice: "Artículo 96. La repara ción del daño

comprende: ... 11. La indemnización del daño material y rnorol causados. así

como del períulclo ocasionado. El daño moral causado a la vtcfimo será

deterrnlnodo. de conformidad a lo que establezca sobre el portícoícr el

Código Civil. ..:', la reparación del daño comprende la indem'rnizadón del

daño material y del moral causados, así como el perjuicio ocasionado.

Para que proceda la pñmera de ellas, debe probarse inicialmente que la

víctima del delito fue la que resintió ese daño mateñal (en el coso. el costo

de las curaciones, honorarios de los médicos, medicinas, terapias.• etcétera)

por las lesiones sufridas. Esto es, que para que proceda el pago de la

reparación del daño debe haber una relación causal entre el daño

material ocasionado y los gastos erogados por el pasivo en su rep ara ción

(lo que provoco uno disminución en el patrimonio), pues de otro suerte. si la

víctima no efectúa el pago en la reparación de ese daño. no se da esa

relación causal y, en todo coso, no existe materia para la indemnización en

estudio, pues no habrá qué indemnizar si no existió tal daño material en la

víctima, como ocurre en el presente caso, respecto de varios documentos

que amparan gastos no efectuados específicamente por las viclfmas.
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Amparo directo 74/2001. 19 de abril de 2001. Unanimidad de votos.

Ponente: Arturo Cedilla Orozco. Secretaño: Fernando Cortés

Delgado.

Novena época

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circu¡¡to.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV. Octubre de 2001

Tesis: XIX.2o.36 P

Página: 1177

REPARACiÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL SU ÁMBITO COMPRENSIVO

(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE TAMAULlPAS). De una adecuada

hermenéutica. contextuaL sistemática y funcional de los articulas 47,

fracción JI. 89. 90 Y 91 del Código Penal vigente en el Estado de To m aulip as.

en relación con los diversos 487 y 492 de la Ley Federal del Trabajo, se

colige que el ámbito comprensivo de lo reparación del daño, generodo

con motivo de la comisión de un delito, incluye el daño ma teooa y/o, en su

caso. el moral causado por el injusto; osí pues, en relación con el doña

mateñal, el sistema adoptado por el ordenamiento sustantivo penot del

Estado de Tamaulipas tiene dos grandes vertientes para su

cumplimenfación, a saber: la primera, la restitutoña consstente en

devolverle al ofendido la cosa mateña sobre la que recayó la acción

delictiva, y cuando ésta produzca fruto o que por su noturclezo sea

susceptible de que se acumule. entonces deberá resarcirselJe de ello y

cuando hubiere tenido menoscabo deberá hacerse el pago del mismo; y,

la segunda. si la restitución no fuere posible. entonces deberá pagOlSe la

cosa. consistente en el daño material, así como una indemnización por el

perjuicio ocasionado. De esto se infiere que el Código Penol en consulta

estatuye. por una parte. como reparación del daño, la resñtución con sus

consecuencias y. por la otra, el pago y la indemnizadón, lo que
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consecuentemente se traduce en obligaciones de dar. Por otro lado. la

reparación del daño también puede comprender el moral. que se

entiende como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos.

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privado, configuración,

aspecto físico, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los

demás; esto reparación se lleva a cabo mediante una indemnización en

dinero.

Amparo directo 759/2000. 3 de mayo de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Fernando Ocfavio YiUotreal Delgado. Secreta:!1b: Gerordo
Ocfavio Garda Ramos.

Novena época

Décimo Tribunal Colegiado en Ma1eria Civil del Primer Cil'fCuito.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tamo: XIII, Mayo de 2001

Tesis: 1.1 00.C.14 C

Página: 1120

DAÑO MORAL LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. L1MrrANTES ESTABLECIDAS

EN EL ARTíCULO 70. CONSTITUCIONAL Del texto del articulo 70.

constitucional se advierte que es inviolable el derecho de toda persona

fisica o moral, de escribir y pubficar escritos sobre cualquier materia. Sin

embargo, el propio precepto establece límites al ejercido de esa libertad,

los cuales consisten en el respeto a la vida privada, a la mora! y a la paz

pública. De lo que deriva que la publicación de ideas u opinijones no es

ifimitada e implica que si bien lo libre comunicación de pensamientos y

opiniones es una garantía constitucional, quien realice ese tipo de

actividades debe responder de su abuso, cuando contravengo el respeto

a la vida, a la moral yola paz pública. En atención a ello es que el ortícuto

1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, señalo que no estará

obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de



opinión critico. expresión e información. pero con las limitaciones a que se

refiere el precepto constitucional citado. Por lo que si en eiercicio de la

6bertad de imprenta o prensa, se publican expresiones que atenten contra

la integridad moral de una persona, el responsable de eso pubflCadón se

encuentra obligado a la reparación del daño rnorol causado,

independientemente del vínculo que tenga con quien lo haya redoctodo,

pues con el fin de no incurrir en un hecho ilícito. está obf:¡godo a verificar

que sus publicaciones carezcan de manifestaciones o expresiones

maliciosas, que no expongan a persono alguna alodio. desprecio o

ridículo, ni pueda causarle demérito en su reputación o en SlJS intereses, Jo

que de acuerdo al precepto lo. de la ley de Imprenta en vigor. constituye

un ataque a la vida privada. Si bien los artículos 16 y 17 de eso ley

establecen a quién debe considerarse responsable en la comisión de

delitos por medio de la imprenta, litografía, grabado o cuailquiera otro

medio de publicidad, no resultan aplicables para determínor la

responsabilidad por daño moral, pues ésta no es de carácter penol sino

civil y se encuentra regulada por el Código CMI en el bo cuarto,

denominado "De las obligaciones", primera parte "De las obligaciones en

generar', titulo primero "Fuentes de las obligaciones", capítuto V "De las

obligaciones que nacen de los actos ilícitos".

Amparo directo 768/2000. Publicaciones llerqo. S.A. de C.V. "ll de

febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez

Grimaldi. Secretaria: Margarito Monison Pérez,

Noveno época

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Orcuito.

Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta

Tomo: VI. Noviembre de 1997

Tesis: XXll1.12 P

Página: 497.
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OfENDIDO Y VíCTIMA Del DEUTO CON DERECHO A LA REPARACiÓN DEL

DAÑO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El

artículo 20, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido

por algún delito tendrán derecho a recibir asesoria juridica; a que se

satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coodycvor con el

Ministeño Público; a que se le preste atención médica de urgencia cuando

lo requiera, y los demás que señalen las leyes. Del contenido del párrafo

indicado, claramente se desprende que el derecho de la víctima o el

ofendido a la reparación del daño constituye una gorantkl indIvidual

dstínto a la de coadyuvancia con el representante social y a ~as demás a

que se refiere el apartado constitucional en cita, por lo que lo violación a

ese derecho es susceptible de reclcmorse a través del juicio de garantías,

aun cuando de conformidad con lo estatuido por el articulo 10 de lo ley

de Amparo, tal derecho esté limitado a los actos que emanen del

incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, y o íos surgidos

dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y diirectamente

con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén

afectos o lo indicada reparación o a la responsabifidad civil, pues, por un

lado. el artículo 50.• fracción 111. inciso b]. de la Ley de Amparo reconoce el

carácter de parte al ofendido o a las personas que conforme a la ley

tengan derecho a la reparación del daño y, por otro. porque como se dijo,

de conformidad con el último párrafo del artículo 20 constitucional. está

reconocida como garantía individual en favor de la víctima de~ deüto y del

ofendido, el derecho a la reparación del daño, por lo que debe concluirse

que éstas se encuentran legitimadas paro instar el juicio de amparo contro

las sentencias dictadas en el proceso penal respectivo, si consideran que la

parte de lo resolución que decidió sobre el tópico referido afecto ese

derecho.



Amparo directo 1454/97. Maña Hilaña Esparza Nájera. 8 de octubre

de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Herrrñnio Huerta Diaz.

Secretaño: Carlos Manuel Aponte Sosa.

Nota: Este criterio contendió en la contradicción de tesis 85/2000

que conoció la Pñmera Sala, la c ual fue declarado sin moterf.o por

resolución de fecha 27 de junio de 2001.

Quinta época

Pñmera Sala. Apéndice de 1995

Tomo: Tomo 11, Parte HO

Tesis: 985. Página: 619

REPARAC10N DEL DAÑO. Por la estructura del Código Penal vfIgente en el

Distrito Federal, la reparación del daño debe considerarse corno una pena

público. con carácter general y no de excepción.

Amparo en revisión 2104/30. Foríos Ricardo. 26 de agosto de 1931.

Unanimidad de cuatro votos Amparo directo 225l133. Ríos Torres

Enñque. 8 de marzo de 1935. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 7044/34. Snodgross Anthony lany. 15 de mayo de

1935. Unanimidad de cuatro votos. Amparo direclo 7360137.

Martinez Ortiz Ernesto. 4 de febrero de 1938. Unanimidad de cuatro

votos. Amparo directo 2648/40. Marlinello vda. de Orso Stello . 28 de

enero de 1941 . Unanimidad de cuatro votos." 27 5

275 IUS 2003. Jurisprudencia y Tesis Aisladas Junio 1917-marzo 2003 e Informe de lLa bores de 2002.C~
1.-
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