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I N T R o D u e e I o N 

El problema de violencia familiar es un problema de 
1 

la humanidad, ya que se situa tanto en paises desarrollados -

como en subdesarrollados. 

Muchos investigadores han tratado de explicar el por 

qu~ de la violencia humana y han escrito tratados sobre el ha-

micidio, el suicidio, el robo, la violaci6n, el alcoholismo, -

y sobre muchas otras manifestaciones de la violencia. Este --

trabajo pretende encuadrarse dentro del f en&meno de la violen-

cia humana, pero de aquella que nace de la forma en que estS -

estructurada la sociedad, es decir, de la violencia que tiene

por g~nesis el proceso de estructuraci&n y funcionamiento so--

cial, la violencia familiar. 

Bl sistema pol!tico,ideol8qico, como producto de la-

accign humana, aurqe con todos los vicios y virtudes de la na-

turaleza que lo creai la violencia estl presente en su canfor-

maci6n y en su funcionamiento. Se puede decir que la estruct.Y, 

.raci&n de la sociedad generarS, casi por def inici&n, desigual .. ;. 

dades en tiempo, en cantidad y en modo de participaci8n de los 

servicios del aisteaa social. MarginaciSn y participaci8n, y-
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la tensi6n que ~stas generan parecen ser, pues, los parSme-

tros para la rnedici6n de la violencia familiar. Esto es, en 

todo sistema social, existe cierto conflicto entre el indiv,! 

duo y el sistema, y entre ~ste y los diferentes grupos que -

poseen diferentes intereses; de aht que exista una violencia 

por antonomasi~, por encima de las demSs que se apropia el -

Estado para mantener el orden; de ah! que se originen tambi~n 

que impugnan el monopolio de la violencia atribuido al Esta

do. 

Los tres aspectos de la violencia: una violencia -

estructural que se halla entremezclada en el ambiente que el 

hombre ha creado para s! misllK> y que ha llegado a ser insti

tucionalizada; una respuesta violenta de los actores pol!ti

cos, es decir,la manera en que los grupos o indiv1duos en- -

frentan la violencia estructural; y, el modo en que el sist~ 

ma maneja esas respuestas, configuran un ciclo, dinSmico en

la violencia famil.iar. 

Dentro de eete marco te&rico se ubica el sistema -

pol!tico mexicano y por tanto el problema de la violencia f ~ 

miliar. 

Esta investi9aci&n se realiza, porque no exiaten o 

)lay escasos estudios aobre la incidencia de cuadros de violea, 

cia dentro del contexto familiar en M•xico. 
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Muchos autores consideran que la violencia, ocasi_2 

na alteraciones en la dingmica familiar, en las relaciones -

sociales y en las relaciones laborales. 

Considerando la importancia de este problema y .la -

existencia de medios diagn6sticos preventivos se hace necesa

rio tener una participaci6n activa en la investigaci6n y sol,!! 

ci6n del mismo. 

Por lo consiguiente se investigarSn los antecede,!!. 

tes, caractertsticas y alcances para propiciar un anilisis -

profundo y proporcionar alternativas de prevensi6n. Dado -

que la violencia tiene su prevalencia por las circunstancias 

socia1es y culturales, ha aumentado considerablemente en las 

zonas urbanas en los dltimos aftoa, este fen~meno incumbe al

campo de las ciencias sociales y es evidente la necesidad de 

una mejor comunicaci~n multidisciplinaria para el anSliais -

de este tii>o de problema, en la cual el Trabajador social -

tiene una importante labor a desarrollar analizando y presen 

tando alternativas que den aoluci8n e indiquen su parti~ipa

ci&n, por lo que ea necesario analizar esta problemltica en~ 

base a un marco te&rico y un estudio de campo, a travaa de -

una muestra representativa que no• permita establecer cier-

tas generalizaciones acerca de c&ao se da la violencia f ami

liar en un sector de la sociedad. tomando en cuenta que el -
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sector que se investig& pertenece un alto !ndice de la pobls 

ci&n (nivel socioecon&mico bajo). 

Se considera importante el conocimiento y anSlisis 

de la problemStica familiar de la comunidad San Pablo Tepe-

tlapa, dado que hay rasgos que indican una situaci~n conflis 

tiva entre sus miembros, es decir, un alto porcentaje de vi2 

lencia familiar. 

Considerando los factores mencionados este trabajo 

de investigaci&n se plantea como objetivos: conocer los fac

tores psicol&gicos y sociales que contribuyen a la presencia 

de cuadros de violencia en_!a familia; determinar la propor-

ci~n de cuadros de violencia familiar, en la comunidad San -

Pablo Tepetlapa; analizar la labor del Trabajador social den 

tro de este campos apoyar con esta investigaci&n la impleme.n. 

taci&n a programas de rehabilitaci&n en problemas de alcoho

lismo, drogadicci&n y delincuencia; motivar la participaci~n 

del Trabajador social, para la incrementaci&n de este tipo -

de investigaciones. asl como la organizaci8n de grupos en la 

comunidad a travls de la coordinaci6n con distintas institu

ciones. 

. .,,· 
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CAPITULO I .... 

l.- LA VIOLENCIA EN LA FAMILI~. -

1.1. Generalidades.-

Se da el nombre de familia a grupos de personas - -

que viven juntas durante determinados per!odos y se hayan vi.n 

culadas entre s! por matrimonio o el parentesco de sangre (PJ!. 

dre, madre e hijos). 

La familia es una instituci&n humana que no se en-

cuentra completamente desarrollada en ninguna especie prehu-

maria. La familia supone la existencia - o se desarroll& con 

juntamente con el lenguaje. la previsi&n, la cooperaci&n. el 

autocontrol, la planif icaci&n y el aprendizaje cultural. 

La familia, junto con el uso de instrumentos y el -

lenguaje fu& sin duda los inventos mls significativos de la -

revoluci&n humana. Los trea requirieron pensamiento ref lexi-

vo, lo que explica la gran superioridad a nivel de la concien 

cia que separa a los humanos de los simios. 
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La familia proporcion5 el armaz5n, para todas las-

sociedades anteriores a la aparici6n del Estado y la fuente-

de toda creatividad. Al agruparse para la supervivencia de-

su especie y el desarrollo del conocimiento, los humanos 

aprendieron a controlar sus deseos sexuales y a suprimir su-

ego!smo individua~ su agresividad y su rivalidad. La otra c~ 

ra de este autocontrol fu~ una capacidad creciente para el -

"amor" no s6lo el "amor" de la madre por su hijo- lo que se-

da ya entre los simios, sino del macho por la hembra (que e.! 

tablecen relaciones duraderas) y entre miembros del mismo s~ 

xo hasta llegar a grupos cada vez m~s amplios de seres huma-

nos. Sin este autocontrol inicial, que se manifiesta en la-

prohibici5n del incesto y en la generosidad y orden moral de 

la vida primitiva, la civilizaci~n no hubiera sido posible. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores se ha-

ce necesario para el fin de este estudio analizar los paico-

dinamismos que ha seguido la Familia. 

Los Psicodinamismos de la Familia.-

Ningdn individuo vive su vida solo. Aquellos que-

tratan de hacerlo estln destinados a desintegrarse como seres 

humanos. Por supuesto que algunos aspectos de la experien--

~ia vital son mSa individuales que sociales y otros mis so--

ciales que individuales. pero no por ello la vida deja de --
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ser una experiencia compartida. En los afies tempranos se la 

comparte casi exclusivamente con los miembros de la familia. 

La familia es la unidad b!sica de desarrollo y experiencia,

de realizaci6n y fracaso. Es tambi~n la unidad bSsica de la 

enfermedad y la salud. 

Familia es el nombre de una instituci6n tan anti-

gua como la misma especie humana. Es una entidad parad6jica 

y evasiva. Asume muchas apariencias. Es la misma en todas

partes, y sin embargo, no es nunca la misma. A trav~s del -

tiempo ha permanecedio igual, y sin embargo nunca ha perman!:_ 

cido igual. La constante transformaci&n de la familia a tr2 

vgs del tiempo es el resultado de un incesante proceso de -

evoluci&n1 la forma de la familia se amolda a las condicio-

nes de vida que dominan en un lugar y tiempo dados. En el -

escenario contemporSneo, la familia estl cambiando su pauta

con una velocidad notablemente acelerada, se acomoda en for

ma llamativa a la crisis social que caracteriza nuestro pe-

rlodo hist&rico. No hay nada fijo o inmutable en la familia 

excepto en que estS siempre con nosotros. Por eso poco pue

de maravillarnos que aceptemos su papel en nuestras vidas -

tan naturalmente tan irreflexivamente. En un sentido. He-

mos tenido miles de aftos para acostumbrarnos a ella y sin 

embargo, en otro sentido, cada generaci8n a su turno debe 



J.5 

volver a aprender c&mo vivir en ellar 

¿cuSl es el m!nimo indispensable de la familia? 

¿Es la uni&n de hombre y mujer para engendrar y cuidad de su 

progenie. o es una expresi&n fundamental de la naturaleza s2 

cial del hombre, de su necesidad de formar parte de un gru-

po? ¿6 es gsto en realidad una misma cosa? 

Algunos autores {!) que han estudiado la familia,

especiat.ente Westermark y sus continuadores, expresan la -

convicci&n de que ha habido un desarrollo uniforme de la fa

ailia. desde los antropoides antecesores del hombre hasta la 

civilizaci&n en.forma predominante y mon~gama en la que el -

padre ocupa un lugar importante. Otros estudios, Briffault 

y sus disclpulos, afirman el punto de vista opuesto, de que

la orqanizaci&n de la familia tenla principalmente una base-

- maternal y de que el rol del padre era trnsitorio, relativa-

11e11te superficial y sin importancia •. Con el tiempo, sin em

bargo. el padre aawU.S un lugar permanente dentro del grupo

.falliliar. Bn tlrainos de Otto Klineberg 11 la sociedad impone 

al hombre el deber de cuidad de sus hijos como una suerte de 

retribuci&n por loa derechos que tiene sobre su mujer. 

Algunas formas de familia se han estructurado vis.!. 

bleaente como una unidad econ8mica y se han ligado poco a su 

matriz bioll5gica. Familia no siempre ha significado padre, -



16 

madre e hijos. A veces ha representado el funcionamiento co~ 

plicado y unitario de una casa, una casa compuesta de todos

los que vivan bajo un mismo techo o que se someter~ a la au

toridad de una cabeza suprema -un grupo de personas unifica

do con el prop6sito de regu,lar eficazmente lo social. 

As! los vinculas familiares se hacen a trav~s de -

una combinaci~n de factores: biol~gicos, psicol6gicos, soci..a 

les y econ6micos. Biol6gicamente, la familia sirve para pe~ 

petuar la especie. Es la unidad bSsica de la sociedad que se 

encarga de la uni8n del hombre y la mujer para engendrar - -

descendientes y asegurar su crianza y educaci&n. La relaci8n 

entre hombre y mujer y las costumbres sexuales juegan•un pa•. 

pel menos importante que el cuidado de los niftos. El pasado 

hiat~rico de la familia es complicado. El casamiento y la -

familia han estado divididos. Sexo y matrimonio han estado

divididos. El cambio progresista de la caza a la agricultu

ra como forma de vida trajo consigo un cambio de la familia

matriarcal. a la patriarcal y el valor de la propiedad. La~ 

revoluci&n industrial trajo consigo profundo• cambios en la

estructura familiar. Nadie puede pred~cir lo que traerSn la 

energta nuclear y la era del e•pacio. 

Pero laa funcione• b1ol8qica• de la f aailia s&lo -

pueden cwaplirae en una organizaci&n adecuada de las f uerzaa 
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sociales. Psicol6gicamente los miembros de la familia est!n 

ligados en interdependencia mutua para la satisfacci6n de -

sus necesidades ~fectivas respectivas. Y estSn ligados eco

n6micarnente en interdependencia mutua para la provisi6n de sus 

necesidades materiales. 

La estructura de la organizaci6n familiar no es en 

ningan sentido est~tica o sagrada. A pesar de la supersti- -

ci6n popular, el casamiento no se realiza en el "cielo", la "" 

familia no es un sistema perfecto ordenado por Dios. Tampo

co es la familia el pilar de la sociedad. Es m5s bien la S.Q 

ciedad la que moldea el funcionamiento de la familia para 1.Q 

grar su mayor utili.dad. 

Ast la familia es en todo sentido el producto de la 

evolucian. Es una unidad flexible que se adapta sutilmente

ª las influencias que act&an sobre ella, tanto desde dentro

como desde fuera. En sus relaciones externas debe adaptarse 

a las costumbres y normas morales prevalencientes y debe ha

cer conexiones amplias y viables con fuerza, raciales, reli

giosas, sociales y econ&micas. Pero la familia debe tambi&n 

aceptar dentro de ella las condiciones de las ligaduras bio

l&gicas blsicae de hombre y mujer y de madre e hijo. 

El problema no estl en que la familia sea biol&gi

ca o social. Apenas puede ser "esto o lo otro••. Hay una --

·"'·,. 



18 

continuidad fundamental entre individuos, familia y sociedad. 

Pero la organizaci6n biosocial de la conducta es distinta en 

cada uno de estos niveles. 

Se caracteriza a veces a la familia como un organi,!?_ 

mo. sugiere instantSneamente el ndcleo biol6gico de la fami-

lia. Se atribuye a la familia las cualidades de proceso vi-

viente y unidad funcional. Sugiere per!odo de germinaci6n, -

nacimiento, crecimiento y desa~rollo, una capacidad para adaE 

tarse al cambio y las crisis, una lenta declinaci6n, y final

mente, la disoluci&n de las familias vieja en la nueva. 

A travgs de todo el proceso la unidad psicol6gica -

de la familia, es moldeada continuamente por las condiciones

externas tanto ~omo por su organizaci6n interna. As! como en 

el desarrollo del individuo hay crisis decisivas, as! tambiAn 

en la vida de la familia hay per!odos crlticos en los que el

v!nculo de la familia misma puede fortalecerse o debilitarse. 

La familia de una generaci&n nace, vive y muere y -

-como el individuo-• 109ra una esp6cie de inmortalidad en sus

deacendientes. En cada generaci8n, la configuraci6n de la f.!!, 

milia •ufre cambios importantes con cada etapa de transici&n. 

Tiene una clase de e•tructura en el periodo de parto, otra -

.cuando el hijo entra en la pubertad y loa padree en au aadu-

rez. y aSn otra cuando loa hijos maduran, ae casan, •iguen --
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sus variados caminos, y los padres envejecen. 

Ademls, cada hombre no tiene una sino varias fami-

lias. Tiene la familia de su infancia, la familia del matr! 

monio y de la paternidad y la 11 familia del ocaso", cuando es 

abuelo. En cada uno de estos per!odos de la vida en familia, 

el individuo debe integrar sus disposiciones emocionales en-

los roles familiares adecuados. 

Aunque hay una llamativa entre las propiedades or

g!nicas del individuo y los fen6menos vitales de la vida fa-

miliar, que se expresa en la interdependencia de las partes-

y en la especializaci6n de las funciones, esta analog!a pue

de mantenerse s6lo en parte. El organismo individual se ca

racteriza por su unidad f!sica. Los miembros de una familia 

no estSn adheridos en la misma forma que los 6rganos del cue,E_ 

po, aunque sl se adhieren en el espacio bajo el mismo techo-

o dentro de la misma comunidad. 

Los cambios adaptativos de la estructura familiar

estSn determinados tanto por su organizaci6n interna como 

por su posiciSn externa en la comunidad. Por lo comdn se r.2 

conoce que la trama de las relaciones. familiares puede estar 

influenciada en a111¡>lia variedad de formas, sea por un ambien . . . ' . . -
te social amistoso, protector, o por uno hostil y peligroso. 

Un ambiente social que impone peligros puede hacer que una -
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familia se desintegre¡ la unidad familiar puede desmoronarse 

al ser invadida por fuerzas externas. o, por contraste una

familia puede reaccionar con un reforzamiento defensivo de -

su solidaridad. Un ambiente externo amistoso que proporcio

na oportunidades de auto expresi6n y recompensa en la comun,! 

dad ~s amplia puede aflojar los lazos de la familia y fomen 

tar en sus miembros una movilidad social incrementada. o, -

si la familia est~ organizada as! internamente puede reacci.Q. 

nar con mayor acercamiento y satisfacci6n incrementada para

los cambios de miembros individuales que se congregan en - -

ella. Y sabemos que ~on un cambio de estructura familiar en 

respuesta al cambio social, las ligaduras de 11 a111JDr 1
' y lealtad 

pueden fortalecerse o debilitarse1 puede cambiar notoriamen

te la participaci~n en las experiencias la divisi6n del tra

bajo, y la distribuci6n de la autoridad entre la madre y el

padre. 

La familia debe ajustarse desde dentro a la amplia 

gama de vicisitudes que afectan las relaciones de cada uno -

de sus miembros a todos los otros~· Bajo condiciones favora

bles, los sentimientos de amor y lealtad prevalecen y se ma,n 

tiene·la anion!.a familiar. Bajo condiciones de tensiones y

conflictoa excesi~oa, pueden surgir antagonismo y "odio" mu

tuos, amenazando la integridad de la familia. 
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La familia puede compararse a una membrana se11liper_ 

meable, a una envoltura porosa que permite un intercambio s~ 

lectivo entre los miembros cubiertos por ella y el mundo ex

terno. "La realidad" se cuela selectivamente a travgs de -

los poros de la envoltura y afecta a los miembros cubiertos

por ella en una forma predeterminada por el tipo de esta en

voltura. Tambign el tipo de la envoltura afecta la influen

cia que los miembros de la familia ejercen sobre el mundo e)f 

terno. Las condiciones adversas dentro de los recubiertos o 

en el ambiente circundante pueden destruir la envoltura en -

cuyo caso los miembros encerrados en ella pierden su protec

ci6n. Condiciones~xternas amenazadoras pueden hacer que --

los procesos del "saco " se contraigan haciendo entonces que

la envoltura se .contraiga y manteniendo a los miembros mSs -

apretados dentro de ella. Una envoltura familiar ast res--

tringida y aislada del ambiente no puede llevar normalmente

ª cabo sus funciones o durar mucho. Las condiciones exter-

nas favorables eJq>anden la envoltura y promueven una inter-

acci6n mSs fluida con el mundo externo. La envolutura puede

cambiarse por un exceso de tensi&n que surja de un estado de 

desequilibrio entre los miembros recubiertos. A menos que-

.se restituya el equilibrior la pre1i8n interna acumulada pu!_ 

de, con el tiempo, hacer estallar la envoltura. 
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Te6ricamente la familia hace dos cosas: asegura la 

supervivencia f!sica y construye lo esencialmente humano del 

hombre. La satisfacci6n de las necesidades biol~gicas bSsi

cas es esencial para sobrevivir, pero saciar solamente estas 

necesidades no garantiza de ninguna manera que se desplieguen 

las cualidades humanas. La matriz para el desarrollo de es

tas cualidades humanas es la experiencia familiar de estar -

juntos. Esta uni6n estS representada por la uni~n de madre

e hijo y se refleja posteriormente en los lazos de identidad 

del individuo y la familia, de la familia y la comunidad mSs 

amplia. 

Ahora bien es importante senalar espectficamente -

los problemas y caracter!sticas que la violencia familiar ha 

tenido, en la evolaci6n de la humanidad. 

A travgs del proceso hiat~rico de la humanidad, la 

familia ha sido un grupo institucionalizado, que ha ido per

diendo en los &ltimos siglos su funcionalidad. 

En todos sistema social, el Estado a trav&s de sus 

instituciones, monopoliza el uso de la violencia para sorne-

ter a los individuos y 9rupos';t a los valores y sistemas de

vida de las clases sociales dominantes. Este sometimiento -

.produce toda un~ red de relaciones de dominaci&n que ae man,! 

fiesta en la dispar distancia de los individuos y de los gr,Y. 
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pos, entre lo potencial y socialmente reaiizable y lo real o 

alcanzado, a este fen~meno se le denomina violencia. 

La idea de violencia va ligada tntimarnente a los -

conceptos de fuerza, agresl.6n, poder. El diccionario Etimo-

16gico castellano consigna: "Violencia del lattn Violentie,

derivado de Vis1 fuerza, poder". se deduce pues, de acuerdo 

a la Etimologta de la palabra, que todo poder se funda en -

una dosis esencial de violencia. Poder y violencia son una

y la misma cosa, etimol&gicamente hablando. No se concibe -

un poder sin su fundamento de fuerza¡ de violencia. 

Nieburg, conceptda a la violencia como: "La forma

mSs severa y directa del poder ftsico bien sea utilizado por 

el Estado, los grupos privados o las personas" (2). 

De tal suerte que los fuertes son los potencialme.!l 

te mSs violentos y por consecuencia los mSs poderosos. El -

poder se encontrarl en relaci&n a la .fuerza sustentada. 

Friedrich, Hacker define a la violencia como: "la

manifestaci&n visible, libre, abierta, manifiesta, casi sie.m 

pre flsica de la agres!on". (3) 

Es decir, el empleo de la fuerza se llama agresi&n 

y lsta es una manifestaci&n de la violencia. La agresi&n es 

la violencia en acci&n1 violencia que puede planearse racio

nalmente y que a menudo es calculada y dirigida. 
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Lewis Coser, por su parte, conceptda a la violen-

cia como: "Respuesta al fracaso de la autoridad establecida

que no consigui6 hacer otr las demandas de los nuevos gru- -

pos". (4) 

Esto habla de una respuesta a una situaci6n dada,

esa respuesta se da en la medida en que las demandas de los

grupos no han sido solucionadas por otras v!as, y al agotar

se Astas se recurre a la violencia como el dnico camino a S,!! 

guir. 

Algunos autores como Barreiros (5), justifica la -

violencia al calificar a la relaci6n humana de injusta1 Coser 

por el fracaso de la autoridad que no escuch& las demandas -

de los grupos: Gurr, por la necesidad de algunos grupos de -

alcanzar determinados fines. 

Entrelas diversas definiciones analizadas e1 fScil 

distinguir dos tendencias: la primera, el estudio de la vio

lencia como una acci&n manifiesta, abierta, observable y deJ!. 

tructiva, en la que se identifican flcilmente los actores -

del fen&meno y se pueden ver, sentir y medir sus consecuen-

cias: la segunda, en cambio, estudia la violencia como un h,! 

· cho producto de las relaciones estructuralea de la sociedad

y se caracteriza principalaente porque sua consecuencias no

ae pueden atribuir a un actor especlfico, concreto, ni taa--
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poco pueden deslindarse f~cilmente las causas que la produ-

cen. 

Todo lo anterior aparece como ajeno a la familia.

Bata se recorta como una relaci~n eternizada, sin variaciones 

en la cual los sujetos siempre estarSn en igual vinculaci6n, 

y la modificaci~n estg proporcionada por la muerte, pues - -

ella es la que permite que los roles se alteren, o que- otro-

1ujeto ocupe un lugar. 

No hay "objetivos determinados" sobre los cuales -

demandar un fundamento consciente de uni6n, la cual estS. da~ 

da en la rigidez de una Biolog1a que encadena1 "la sangre -

los une"• y la aceptaci6n de todos sobre este determinismo. 

Serl entonces a travgs de elementos histgricos, -

sociales y psicol6gicos, que se demostrar! la aluci6n propo.!:_ 

cionada por la ideolog1a dominante para sostener una reali-

dad, la de su subsistencia. 

La temporalidad de un grupo familiar serS de dlas. 

pero es posible que sea de siglos, su or9anizaci6n tambiln -

corresponde a una sistematizaci&n parecida a la del!enguaje

usado en una sociedad, y su conformaci&n .con los fines que -

se atribuyen "la soc.:i.alizaci&n delos hijos", o el "afecto" 

controlado entre los progenitores responden a los requeri--

mientos de .. una reproducci&n ideol.6gica. 
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Agresi&~ ~ Violencia.-

Para los objeti•1os de esta investigaci6n, es decir 

el anSlisis del problema de violencia familiar es indispens~ 

ble establecer y especificar los conceptos m!s relevantes -

que intervienen en el problema, y que por consiguiente forman 

parte de los instrumentos de definici6n y conceptualizaci6n

del fen6meno. 

En el presente trabajo se utilizarS con frecuencia 

la palabra "agresi&n"• por lo que se harl necesario definir

la, no s6lo en t&rminos de acci~n. contexto ;¡ tipolog!a, si

no tambiln de diferenciarla de violencia ya que frecuentemen 

te, en el lellCJuaje cotidiano se utilizan para reflejar, se-

mlnticamente, un mundo bSiscamente inarm&nico, que existe ~ 

bido a los esfuerzos por lograr y mantener la paz. 

La violencia, iaplica una influencia que a su vez 

seftala un objeto, un sujeto y un medio de influencia que se 

dan en un &rden social. Como su definici&n, seg~n Galtung, 

indica: "La violencia eatl presente cuando los seres huma-

nos son,!nf luldoa de tal manera que sus realizaciones somlti

cas y mentales actuales (lo que ea). estln bajo el nivel de 

realizaciones potenciales (lo que pudieran ser)". 

En tanto que la agreai8n se ve como "una reapue•ta 

caracterizada por el ejercicio de la fuerza para inflingir -
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daño a personas u objetos". Como respuesta, necesita de un 

an!lisis biopsicosocial para su mejor entendimiento, ~sto -

es: 

l. De acuerdo a la Psicologta, la conducta presenta los el~ 

mentas de notivaci6n, aparejada generalmente de una emoci6n. 

Pero este principio as lugar a dos escuelas: 

1.1. Una escuela que propone que se est! programado filogn~

ticamente, que las respuestas son innatas y la agresi~n como 

respuesta, no escapa a este principio. 

1.2. Y otra escuela que supone que la influencia es casi to

tal por parte de la sociedad y la cultura. Casi "porque d! 

validez" a los elementos gengticos pero co¡¡o potencialidades 

disparadas por los est!mulos socioculturales. 

El principio anteior lleva a lo, siguiente: 

La agresi8n surge en la infancia y depende del apr~n 

dizaje socio cultural, blsicamente familiar. 

2. Bas5ndoae en los estudios biol8gicos, existe un mecanismo 

fisiol&qico que al ser estimulado dl lugar a sentimientos suB, 

jetivos de enojo y tambi&n a cambios fisiol8gicos que prepa

ran al organismo para la pelea1 pero no se puede hablar de -

·una motivaci&n Snica que dispara ·a la i!1Jresi8n o agresiones.

segdn los conductos utilizados en una respuesta clasificada

como tal. 
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Lo cual lleva a: 

El modo en que los seres adaptan y controlan sus -

sentimientos de enojo difieren de acuerdo al entendimiento -

del individuo, el cual se inicia desde la m5s temprana edad. 

3. segdn los datos desde el punto de vista social: 

3.1. La Psicologta Social ofrece dos tipos de soluciones7 

"instintivistas" que supone que la sociedad es· la manifesta

ci~n de los impulsos biol~qicos del individuo con sus carac

ter!sticas innatas, y la "medioambientalista" que supone que 

el individuo estS moldeado por la sociedad. 

3.2. La Paleontropoloq!a propone que el hombre· posee menos -

equipo instintivo que ning6n otro animal por lo que adolece

de la experiencia de identidad que debe ser adquirida o apren 

dida en su grupo. 

3.3. La Antropoloqta presenta informes de grupos en los que -

seftala que el hombre muestra o no su agresividad de acuerdo -

al grupo en que viva, su cultura, organizaci~n y aprendizaje 

durante los primeros aftoe en la familia, blsicamente con su

madre. 

Datos que llevan a: 

La necesidad de conocer "la dinlmica de la situa-

ci&n11 que ae basa en la experiencia de los individiduos en-

vueltos en una aituaci&n o hechos. 
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El hombre no fu6 originalmente predador probableme.n. 

te, esta caracter!stica haya surgido posteriormente. 

El grupo humano, en su estado primitivo, daba pri.Q 

ridad a la familia, ya sea en el aspecto econ6mico, polttico 

o social, en especial a la relaci6n del nifto con la madre. 

Estos datos, biol6gicos, psicol6gicos y sociales sg 

ftalan la importancia del grupo en el individuo, y dentro del 

desarrollo de ~ate, del individuo en sus primeros aftos y su 

relaci6n con el grupo formal m!s cercano a ~l y del cual fo~ 

ma parte; la familia. 

4. Tomando en cuenta la clasificaci6n de Fromm, la distinci6n 

fundamental entre todos los tipos de impulsos que subyacen -

en la categorfa de agresi6n es aquella entre: Adaptativa bi.Q 

l69icamente1 y biol&gicamente desadaptativá. (6) 

Todos los tipos de agresi8n siguientes tienen como 

fundamento los impulsos agresivos sin importar su expresi6n-

conductual: Seudoagresi6n, agresi6n accidental, agresi&n 16-

dica, agresi6n autoafectiva, agresi6n defensiva de la liber-

tad, narcisista, resistencia, conformista, instrumental. 

A travgs del anSlisis realizado hasta el momento1-
¡··. 

cabe como tarea establecer c6mo uno de los objetivos de este 

.trabajo, la relaci6n que existe entre violencia y familia con. 

ceptualizando la interrelaci~n de loe mismos. 
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Defini~ndo pues como Violencia en la Familia: 

"Al rompimiento, al impulso de destrucci6n, a las 

acciones de sentimientos hostiles; que son manifestaciones -

de agresi&n de unos miembros de la familia con otros (padres, 

hijos, hermanos), como consecuencia de la canalizaci&n de -

los sentimientos frustrados en tal forma que se hieren o de§. 

truyen los componentes de la familia". 

Estas man:lfestaciones se acompafian de los siguien

tes rasgos: excesos de furia y enojo, gritos, insultos, le-

siones fbicaa; como : golpes, homicidio y suicidio. Rasgos 

que traen como consecuencia el rompimiento de la integraci~n 

familiar, lo cual limita su funcionalidad y desarrollo. 

La violencia familiar ha existido desde los albores 

de la historia y en todas partes del mundo. La violencia f!!, 

miliar es e&lo una fr!a expreai&n para referirse a aquella -

situaci&n de maltrato que incluye heridas graves, barreras -

al desarrollo normal, explotaci&n sexual y abuso emocional. 

La deshumanizaci&n actual de los miembros de la sg 

ciedad insensibilita que sus familias sean nticleos humaniza

dores de futuros hombres. comprueban esta "nefasta" invers! 

&n de la funci&n natural de lae familias, la misma difusi&n

de la insen11ibilidad o indiferencia entre "tantos" •eres de.!. 

vitalizados, aa! como el progresivo incremento de la destructi 
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vidad en el seno de la sociedad. Tambi&n lo comprueba la in 

clinaci6n de la sociedad humana hacia la paranoia universal. 

Tendencia que es provocada por la notable propagaci6n entre

numerosos individuos del miedo, del terror, de la desc~nfian 

za, de la impotencia, de la destructividad, que en un tiempo 

eran motivo de infelicidad y de falta de fg s6lo para algu-

nos hombres. Los diferentes tipos de f6bicos,· los paranoi-

des, los drogadictos, y muchos otros 11 aterrados 11
, son consi

derados como seres d&biles poco "amados", vulnerables e imP.2 

tentes para coaprender, apreciar y enfrentar objetivamente-

la realidad compartida por las mayor!as. En muy pocos aftos

empero, el miedo de los f6bicos, la desconfianza de los par.a 

noides, las visiones aterradas de los alucinados, se han ge

neralizado, en s!ndromes de sufrimiento, plrdida de "feº y -

"pavor" concomitante, que abruman a quienes intentan clasif! 

car a una situaci6n familiar conflictiva. 

El aumento de la violencia en el mundo y la "desh.!! 

manizaci&n avaaallante", no puede desligarse del tipo de re

laciones intra e interfallliliares de la actualidad. Tanto la 

adaptaci8n deshumanizada como la violencia destructiva· se 9~ 

neran por diferentes procesos de deshumanizaci&n que tienen

s u origen prevalente en la familia. Los padres ya no eatln

en condiciones de respaldar a sus hijos ante la violencia y 
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la deshumanizaci6n social. Al contrario, incrementan su po

der y sus repercusiones, al convertirse ellos mismos en age.a 

tes de los procesos de deshumanizaci8n, y al desatar a la -

vez su violencia en contra de los hijos. 

1.2. Antecedentes Hist&ricos.-

una vez establecida la conceptualizaci8n es impor

tante seftalar los antecedentes hist~ricos que seftalen las d.! 

ferentes caracterlsticas y los cursos que ha tomado la vio-

lencia familiar en México. 

Hablar de violencia familiar en las diferentes cu! 

turas desde el punto de vista antropol8c¡ico resulta peligro~ 

so si no se estudia el concepto que cada cultura tiene del -

aundo en el que se desenvuelve, o del orden o acci&n social -

a travla de las proyecciones de su universo y de su religi&n. 

La· gran diversidad y el carlcter Gnico de las cult~ 

ras hace que se fije la atenci&n en las interrelaciones de -

los aistemas 1illl>&licos y las estructuras sociales de los pu,!! 

blos primitivos, y de la funci&n que las instituciones socia

les y religio1as .. ntienen COI,' ·~ sentillliento colectivo de •2 

lidaridad e intec¡raci&n que promueven. 

Bl cfdice JIBJIDOCIRO, en su tercera secci&n para en-

•. 
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focar la educaci6n mexicana como representaci6n de un pasado 

cultural nuestro, implica algunas pautas de conducta ances-

tral en la educaci6n o castigos actuales de ciertos grupos -

culturales en nuestro pa1s. (7) 

Ast se tiene el caso de los grupos mazahuas, en -

los que al nifio desobediente, se le obliga a inclinar su ca

beza sobre el humo de los chiles tostados. Castigado por no 

saber la lecci~n, aparece otro infante hincado sobre corcho

latas con los brazos en cruz, abandon!ndolo luego en un s6ta 

no htimedo durante la noche. En otro grupo, de esta misma C.Q. 

munidad cultural, por estas mismas razones se les cuelga de

los cabellos de las sienes mientras se les pega con varas, o 

se le~ hinca sobre grava mientras sostienen una gran piedra

sobre su cabeza. Estos castigos son practicados desde la -

primaria hasta la secundaria en este pueblo. Para nuestra -

cultura actual tales castigos son tlpicamente crueles, en -

contraste, el c~dice Mendocino, muestra una educaci~n severa 

pero adecuada a lo esperado en una comunid1:td con temple de -

guerreros'· , en . una teocracia que impone su mtsti~a guerrera y 

religiosa a tret.vgs del terror. 

En la fiesta·del Quinto mes Toxcatl, ·dedicado al -

.Dios Tezcatlipoca, acuchillaban con una navaja de piedra a -

loe jtsvenes, 11\Uchachoa y nifios pequeftos en el pecho.y en el-
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est6mago, los brazos y las mufiecas. En el sexto mes, fiestas 

de los Tlaloques, castigaban los padres a los niños por fal--

tas y errores cometidos en el ayuno de cuatro d1as. Los lle-

vaban al agua asidos por los cabellos, maltrat~ndoles y arro-

jlndoles al lodo, dejlndoles medio muertos Tom5s y Valiente,-

que escribe sobre la tortura en la Nueva Espafia, nos relata -

casos de la inquisici6n no menos crueles a nuestros ojos1 

carranca y Trijillo, nos dice "Que al confundir el delito con 

el pecado, el derecho can&nico vi6 en el delito una ofensa a 

Dios" ••• "As1 la conquista fug una espada cortante con una 

cruz en la empufiadura", (8) y se recuerda que en crueldad --

tanto la cultura precolombina como la colonial tienen lo su-

yo. 

Ast, al forzar a un pueblo estoico y cruel como el 

mexica1· con su m!stica y severa religi&n, abandonar gata y -

abrazar otra no menos sanquinaria en sus castigos y suplici-. 
os, surge una amalgama educativa con reflejos rtgidos que s~ 

lo suele suavizar misioneros como las Casas, Motolinia, etc. 

Con loa cambios rlpidos y violentos de la decapitaci&n de eJ! 

tas culturas, surgieron modelos de ciudades espaftolas, tecn.2 

loc¡!.as, :nltOdoa de siembra, flora y faunn extrafiaa, ee tala-

-ron bosque• y se secaron lagos, hasta que finalmente ae alt,!. 

r6 apreciablemente el ecosistema original. 



35 

Las diferentes jerarqu!as sociales desaparecen rSp,i 

damente y ser indio es peor que ser mestizo. Despu~s de va

rios siglos los criollos logran la Independencia de España, -

pero muchos de los antiguos macehuales continttan en una forma 

u otra, a6n despu~s de la Revoluci6n de 1910, en la base de -

la pir!mide social de "los bien alimentados y verbales revo.!u 

cionarios. 11 

Ram6n Parres, dice que "al estudiar el aspecto evo

lutivo de la integraci6n de la personalidad que provee al in

dividuo de capacidades adaptativas a su medio, se ve que esta 

evoluci6n es relativamente lenta en comparaci6n a los procesos 

de cambio socio culturales, como si el individuo se encontra

se a destiempo". (9) 

La correlaci6n psicol6gica del cambio rSpido en cul

turas donde las pautas cognoscitivas no encajan con los even

tos conocidos, presenta problemas serios para el an~lisis - -

cient1fico y es preciso realizar un esfuerzo psicol6gico•serio 

para se<JUir estosCBsos de acultur~ci6n. 

En el caso del proceso hist6rico del rnexicanOJ se -

puede decir que es la del hombre que busca su filiaci6n su -

origen.; · Sucesivamente, indigenista, hispanista, afrancesado, 

11pocho .. , cruza la historia como un "cometa de jade" que de -

vez en cuando "relampaguea". 
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A principios del siglo XI, la poblaci6n indtgena de 

Mesoam,rica presentaba ya y existtan y prevalenctan tensio--

nes entre sus miembros. muchas de las cuales sin lugar a du-

das esclarecen algunos aspectos parciales de la vida e ideas 

del mexicano de hoy. Este grupo de habitantes no formaban -

ni con mucho un todo homog&neo; diferencias ideom4ticas, po-

l!ticas y militares hicieron que ciertos grupos prevalecie--

ran sobre otros, la preponderancia de un grupo sobre otro --

era el resultado de conquistas de tipo militar. cuya conse--

' 
cuencia final era el producto final de un doble juego de - -

fuerzas. Por una parte la declinaci~n de un grupo social d~ 

m.inante hasta ese momento y por la otra la fuerza agresiva y 

acometiva del grupo incorporado recientemente en el panorama 

militar. La tensi8n social provocada hacia que la relaci6n-

entre el sometido y el dominador se revistiera de caracter!A 

ticas peculiares. Por una parte el sometimiento creaba un -

fuerte sentimiento de ambivalencia: Se admiraba y odiaba si 

aultlneamente al conquistador. Los sentimientos de respeto-

y adulaci6n estaban prontos a ser sustitu!do1 por sus opues-

toa, hostilidad y venganza en el momento en que las circuna-

tancias lo peraitiecen. A la llegada de loa espaftoles, eran 

bien claras laa tenaiones sociales en el mundo ind!gena por-

una parte, fuertes aentiaientos de hostilidad y rebeldfa éon 
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tra el grupo dominante, por otra, una tensi6n intensa en el-

ndcleo fandliar. 

La expresi6n,manifiesta y fenomenol6gica de las cuJ:. 

turas que predominaban en el siglo XI, era fundamentalmente-

agresiva. 

Este panorama lleva un signo de conflicto y de ten-

si&n social, un grupo pequefto y homogeneo en intereses e 

ideologta va ha dominar a bastos sectores sociales a los que 

no comprende y no toma en cuenta. 

Dejando a un lado el gran n~mero de castas que se -

constituy& a fines del XI y principios del XII, se puede re-

sumir en tres grandes grupos sociales el drama cultural, ma-

nifestado por actitudes violentas. Por una parte el ind!ge-

na (que tuvo que renunciar total y cabalmente a sus antiguas 
-

formas de expresi&n), cuya homogeneidad cultural fug de tal-

naturaleza que constituy& el enfrentamiento indlgena a nue--

vas pautas culturales, que tienen sus efectos en una adapta-

ci&n social. Por otro lado el mestizo; que se encontraba --

constituido por uniones de varones espaftoles con mujeres in-

df.genas que ful una transcultaci&n hondamente dramStica. La 
mujer se incorporaba bruscamente y violentamente a una cult.!!, 

. ra para la que no se encontraba formada; au uni&n la!levaba-

a cabo traicionando a su cultura original. Por tanto el na-
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cimiento de su hijo era la expresi6n de su alejamiento de un 

mundo, pero no la puerta abierta a otro distinto. La valor~ 

ci6n que el espaftol hizo de la mujer ind1gena fu~ totalmente 

negativa1 ~l apreciaba sus protoimagenes en todos sus orde-

nes, lo que habta dejado en otro lado del Atl~ntico y no en

contraba en la tierra de conquista; ast, admiraba el olivo,

las bestias de carga, domgsticadaa, el caballo, la vid y to

do aquello que significaba o simb&licamente representara su

pasado. La mujer fu~ objeto de conquista y posesi6n violen

tas y sldicas, su intimidad es profunda11ente violada y hend.! 

da. La mujer es devaluada en la medida en que paulatinamen

te se le identifica con lo ind!9ena; el hombre es sobre val.2 

rado en la medida en que se identifica con el conquistador,

lo doaiinante y lo prevalente. 

En aftos posteriores la importancia relativa de los

grupos ind!genas se fu~ reduciendo, en ocasiones por extin-

si6n y en otras por fusi6n y creaci6n del nuevo grupo mesti

zo. Conforme los anos de la colonia pasaronJ la presi&n que 

el mestizo ejerci& en la fiaonom!a de la 'poca fu~ cada vez

.Se intensa. 

En .el proceao·de independencia excluyendo las cir-

,cunatancias biat&ricaa que en un JIOllento deterainado la bi-

cieron posible, se manifeat& una necesidad de afirmaci&n y -
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rebeld!a frente a la dictadura. Dictadura que origin~ las -

condiciones para nuevos actos violentos, como la Revoluci8n¡ 

que fu~ el estallido "brutal" y "eclosivo" del mexicano en -

frente del opresor arbitrario y agresivo. Existi~ la posib.!. 

lidad de satisfacer determinado ndmero de necesidades b~si-

cas, uni~n sexual, posibilidad procreativa, independencia f~ 

miliar; pero la uni8n de la familia derivada del impacto que 

un medio "hostil" establece permanentemente sobre su organi

zaci8n, determin8 en gran parte las caracter!sticas de la -

violencia en la familia actual. 

l.3. Tie,os de Violencia.-

Es impo~tante en este trabajo analizar los tipos de

violencia por motivos de clasificaci6n. 

A saber existen tres tipos de violencia: 

Violencia Verbal 

Violencia Fbica 

Violencia Psicol.6gica (10) 

Violencia Verbal.• La violencia verbal, es una forma direc

ta de lastimar, agredir oralmente. al punto de gritar, disc~ 

tir, injuriar. 
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Violencia F!sica.- Bajo la violencia f!sica los sujetos son ~ 

lastimados o heridos som!ticamente al punto de matarlos. Se• 

distingue la violencia "Biol6gica", que reduce la capacidad -

sodtica, y "violencia f!sica" como tal que incrementa la re

ducci6n de los movimientos humanos. 

violencia Psicol6gica.- Este tipo de violencia trabaja en la

mente, a diferencia de la f!sica que trabaja en el cuerpo; en 

la violencia psicol.8gica se incluyen las mentiras, "lavado de 

cerebro", indoctrinaci8n, torturas, etc., que sirven para de

crementar las potencias mentales. 

Partir de los asp~ctos somlticos de la vida humana,

los aspectos mentales, implica considerar a la violencia en -

tlrminos de influencia, una relaci6n completa de influencia -

presupone un influenciador un influenciado y una forma de in

fluenciar; correlacionados con. aus representaciones humanas

aer!an: Sujeto, objeto y acci&n respectivamente. 

Aproximaci6n de la influencia positiva y negativa:

recompensa y castigo re1pectivamente, considerado desde el -

punto de vista del influenciador. Creando como resultado que 

loa aerea humano• sean reapectivamente prevenido• de realizar 

aua potencialidad••· Bxietencia o no de UJ19.bjeto que ea he

rido o la•tiaado1 en el caao de que no ex:iata objeto, ae le 

· denomina "violencia truncada" y no deja de exiatir el peli-

gro de la violencia ff•ica y la amenaza indirecta de la vio-
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lencia que puede ser caracterizada como un tipo de violencia 

psicol5gica, ya que limita la acci5n humana. En casos de que 

exista al objeto, ~ste puede ser verbal f!sico o mental. 

Existencia de un sujeto (persona) que actua; tambi~n 

éste ser!a el caso de la violencia "truncada" si es que no -

existiera" un sujeto. En el caso de que s! se pueda estable

cer su existencia como actor, la violencia serta "personal" 6 

"directa"• y la violencia en la cual no se establece el actor 

es estructural o "directa". En muchos casos los individuos -

pueden ser insultados, calumniados, asesinados o mutilados, -

golpeados o lastimados y mutila.dos., por medios observables o 

indirectos. Pero ya sea que en el primer caso estas conse-

cuencias puedan deberse a personas, factores concretos, en el 

segundo caso ~sto ya no tiene significado. Pueden existir la 

persona que directamente dafie a otra persona en la estructu

ra. La violencia se construye en la estructura y se presenta 

como "poder desiguaiu y en consecuencia como oportunidades de 

vida desigual. 

Los recursos y la educaci6n estAn distribuidos des,! 

gualmente, los servicios mldicos, existentes s~lo en determ,! 

nados distritos y slSlo .para algunos gruposJ sobre todo, po-

der de decidir sobre la distri.buci~n de los recursos esd. d,! 

sigualmente repartido, como es el caso frecuentemente, porque 
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las dimensiones de rango tienden a estar frecuenetemente co

rrelacionadas segdn la estructura social. 

La violencia de una clara relaci6n de sujeto-objeto 

es manifiesta porque es visible como acci&n. La violencia -

sin estas relaciones estructurales, construida en la estruc

tura es conocida generalmente como 11 injusticia social". 

Violencia intencional y no intencional; esta distin 

ci8n es importante cuando se quiere decidir la culpa. 

Esta clasificaci&n es la forma traqicional de distin 

ci&n entre dos niveles de violencia: manifiesta y latente1 -

la manifiesta, personal o estructural, es observable. Exis

te violencia latente cuando la situaci6n es tan inestable -

que el nivel de realizaci&n actual "facilmente" decrementa.

Indica una situaci&n de equilibrio inestable en el que el. ni 

vel de realizaci&n actual no estS suficientemente protegido

contra el deterioro por los mecanismos que 1o sustentan. 

Tradicionalmente se ha referido a la violencia como 

"violencia personal", lo cual no ea de extraftar ya que &&ta, 

••"muestra". Bo objeto de la violencia personal percibe la

violencia, generalmente, y puede protestar. El objeto de la 

violencia e1tructural, ·en cambio puede ser persuadido a no -

_percibirla en forma alguna. La violencia personal repre1en-

ta cambio y dinambmo. La violencia estructural no, •• eae.n. 
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cialmente estStica. 

concretando las ideas presentadas, se explorar~ las 

formas en que la violencia personal son de hecho, llevadas a 

cabo. En el caso de la violencia personal la ~ealizaci6n s2 

mStica se refiere a la aproximaci~n instrumental al probable 

problesna de la violencia,. Existe un trabajo espec!fico a --

realizar1 hacer dafto a otros, y los instrumentos se refieren 

en este caso a las armas; y las personas disponibles para --

llevar a cabo esto. se pueden encontrar en una organizaci6n-

llaJlada •pandilla" o 11armada 11
• 

Considerando los instrumentos uti_lizados, la tipol.Q. .· 

gja de la violencia personal. flsica puede comenzar por el -

cuerpo humano hasta culminar con los tipos de arma que se ut,! 

lizan. otra aproximaci6n utilizarla la forma de la "organi-

zaci&n•. empezando por el individuo solitario, siguiendo con 

•chusmas• y aglomeraciones. y terminando con las organizaci~ 

nes de la guerrilla moderna y tScticas armadas. Estas dos-

aproxi.Jlaciones estln relacionadas: justo como en las organi• 

zaciones econ&mieas. los medios y modos de producci6n (en e~ 

te caso vio1encia corporal directa} dependen uno del otro •. Y. .. · 

si uno se retrasa el conflicto surgir&. 

Una aproximaci6n mls sistemStica se puede obtener -

si se parte desde el blanco¡ el ser humano. El es conocido..,':¡ 
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en forma relativa en su anatom!a (estructuralmente) y fisio

l6gicamente (funcionalmente) de tal manera que las tipologt

as pueden desarrollarse en esa base. Una tipolog!a primiti

va puede mostrarse en el siguiente ejemplo: 

La distinci8n blsica es en el tratar de destruir la 

m5quina (el cuerpo humano) en st, y tratar de prevenir que la 

m§quina funcione. Esta dltima puede ser de dos formas: Ne~ 

ci&n de entrada (imput) (medios de energ!a en general, aire7 

agua, comida en el caso del cuerpo), negaci&n de salida - -

(out put) (movimientos). La salida del humano puede ser so

mS.tica, medida, por el medio como movimientos tlunque el "man. 

tenerse quieto" es un caso limitante) o mental que no es me

dido por el exterior (lolo por indicadores en la forma de ~ 

vimientos, incluyendo los movimientos de las cuerdas buca- -

les. El limite entre violencia verbal, ftsica y psicol8gica 

no es muy claro ya que es posible inf.luir en los IDOVimientos 

ftsicos por medio de t~cnicas pai:iol8gicas y viceversa. 

De acuerdo con lo anterior, la violencia y la paz -

dependen de un orden social. su cultura, su dinSmica y metas, 

aGn, de loa cambios de un orden a otro y de sus consecuenci

as r sin embargo aGn la violencia y la paz son posibilidades

de la conatante conductual, lato es. loa sujetos vivos estln 

formados por unidades biol~icas y peic•l&qicaa de tal mane-
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ra organizadas que le permiten adaptarse al medio f1sico y -

al grupo. Al conjunto de las respuestas observables y no o]?. 

servables, como los procesos mentales, del individuo en esta 

interacci~n, unidad-medio, es lo que se denomina conducta. 

Para algunos autores, la conducta es aprendida. P,!! 

ra otros es el aprendizaje caracter!stico de los humanos, 

unos sostienen el carActer gen~tico de la conducta, y otros

la consideran desde el punto de vista gengtido y aprendido. 

Pero ninguno puede negar que la conducta tiene dos componen

tes: actividad end8gena• motilidad fundamentalmente condici.Q. 

nada por los ajustes fieiolagicos internos del organismo, y 

la actividad exegena, la actividad orientada por medio de la 

cual la actividad enaegena es de tal manera modificada que -

pueda dar respuesta a los est!mulos externos posibles. 

1.4. Factores internos X externos que }nflu:ten en la, violen

cia en la familia. 

En este nivel de anAlisie de la violencia en la fa

milia se propone realizar un estudio de las causas, Asto es

los factores que influyen y determinan el problema en M'xico. 

El sistema social posee cuatro subsistemas de fun-

cionea anal!ticamentediatintas y que constituyen los planos 
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estructurales de la sociedad: cultural, social, econ6mico y 

polttico. El cultural es un subsistema de producci6n y - -

asignaci6n de s!mbolos y signos, valores e ideas. El sub-

sistema social strictu senecu, es el de particip:;lci6n¡ en -

g¡ se dan manifestaciones de sociabilidad, reglamentaciones 

sociales, es tambi~n un sistema de producci6n y asignaci~n -

afectiva, evaluativa y 16dica. 

El subáistema econ6mico es un sistema que produce -

y asigna rnercanclas, que organiza los recursos y los instru

mentos t'cnicos para la distribuci8n de bienes y servicios -

y en el que se dan modos de divisi6n del trabajo. El subsi,!i 

tema polltico, que se puede considerar el mSs importante ya 

que juega el papel de guardlan de los demSs, es el encargado 

de la conservaci6n y mantenimiento de los arreglos socioes-

tructurales bSsicos, creando y asignando roles y status por

medio de decisiones coercitivas. 

En general, las diversas formas de violencia en la

famil~a, estSn constituidas por factores internos y externos. 

Los factores externos se consideran a partir de los

ni veles econ8micos, pol!ticos y socio-culturales. Los fact.Q. 

res internos, son aquellas caracter!aticas inherentes a los

procesos paicol&gicos. de la personalidad de cada uno de loa 

miembros de la familia. 
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1.4.1. Factores Econ6micos.- cuando examinamos la instituci~n 

familia dentro de un tema tan amplio como el de la econ6rn1a, 

nos encontramos que en el pensamiento econ~mico ha existido-

siempre una tendencia a desconocerla como objeto formal de -

sus investigaciones. Los economistas han utilizado de las -

investigaciones demogrAficas la categor1a predominante, "po-

blaci~n". En pocas ocasiones y en segundo plano, se encuen-

tra o trata la categorta 11 familia". Parecer!a que al efec--

tuarse el paso de la "economta cerrada" o "familiar", a la -

"econom!.a abierta". Se hubiera borrado del campo conceptual 

y de la realidad social la existencia de ese grupo primario-

y que la vida del hombre se desarrollara en el vac!o. 

Dentro de los mdltiples aspectos que pueden anali--

zarse en el tema que ahora nos ocupa, vamos a escoger, por -

las implicaciones que tiene frente a la econom!a y a la vida 

social, el relativo al trabao, se har&n resaltar aquellos P\lll 

tos relacionados directamente con los prop&sitos d.e este tra -
bajo. 

Comparando pertodos anteriores a partir de la SegUJ! 

da Guerra Mundial mejoraron bastante las condiciones de tra-

bajo, aunque no de un modo regular, en todos los pa!ses. En 

19551 los trabajadores del mundo produjeron mSs y disfruta--

ron de un nivel de vida mis elevado que en cualquier afio an-
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terior de la historia. Desde luego. si se examina la situa

ci6n particular de algunas regiones, se encuentran actual.me.!!, 

te millones de hombres sin trabajo o con salarios insuf icie11 

tes para mantener siquiera un nivel mtnimo de vida. 

En la mayorta de los pa!ses capitalistas, el probl~ 

rna central de su econom!a radica en desaprovechamiento de 

los recursos humanos. Este problema, que se Efleja en el d,!jt 

sempleo, afecta tanto a los pa!ses capitalistas avanzados cg, 

rno a los pa!ses en v1as de desarrollo. 

En el caso de M~xico se caracteriza por una econom!a 

socialmente desequilibrada ya que existe un c!rculo acumula

tivo de atraso. desempleo, pobreza, incapacidad para la acu

mulaci8n de capital, fuga de capitales al exterior, bajos ni 

veles de educaci6n, analfabetismo, y desnutrici~n. Todos e.! 

tos factores condicionan una situaci6n de atraso que tiende

ª convertirse en permanente. Consecuencia del desequilibrio 

que hay en los distintos sectores econ6micos del pa!s, indtl.! 

trial, agropecuario y de servicios ya que se ve de una mane

ra muy especial, el apoyo al sector petrolero sin que se ve

an indicios de apoyo al desarrollo agr!cola e industrial. 

La cueati&n real es que la l~gica de producci&n que 

nos es ajena es la que eatl conduciendo todo el proceso, la

l&gica transnacional, que corresponde a la 18gica de los in-



49 

tereses internos que hasta ahora han llevado la batuta en el 

proceso productivo; Asto le ha significado a un sector pro-

ductivo especlfl<X> de la poblaci8n atraer para si los recur-

sos ~blicos, tener todas las facilidades para su negocio y, 

lo mls grave. tener la capacidad de orientar toda la produc

ci~n en el campo en esa direcci6n, contraria a los intereses 

nacionales. -Asl, Kgxico produce alimentos, pero para expor-

tarlos, para subsidiar a los trabajadores estadounidenses y 

para el conswno de los sectores privilegiados del pa!s. 

Empieza a estar claro que en esta cuesti~n concreta 

la l&gica de la.ganancia privada, la l&gica del gran capital, 

estl en discrepancia con la 18gica del inter•s nacional, como :·; . . 

independencia naciona;L, y de la 1&9i~·a de las necesidadés --
,_, 

concretas de la poblaciSn. En el fondo es, pues, un conflic 
. . . -

to de intereses, y la falta de una decisi8n pol!tica para e.!! 

frentarlo, lleva a la agudizaci8n de la contienda econ&mica. 

Una manifestaci8n de este problema es la inflaci8n. 

Ante la presi&íí .. de los trabajadores por obtener una mayor --
-

_ porci&n de ingresos, ·la re.puesta de_ los capital istaá es re-

belarse y actuar adqliicamente o autoritaria.mente. elewndo-.. . -· 

los precios. Es el mecanismo para ~onservar y ampliar sus-~ 

intereses. 

M&xico produce alimentos para abastecer mercados el§ 
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tranjeros y "engordar anim.alesu, a costa del hambre y la de§. 

nutrici~n de mgs del 60% de sus habitantes (11) 

La concentraci~n de la riqueza en pocas manos, es -

producto de un esquema de desarrollo propiciado por el Esta

do. El resultado de este modelo es hoy el siguiente: 8 mill.Q. 

nes de subempleados o desempleados encubiertos, 1,4001 000 d~ 

sempleados abiertos y mSs de 700,000 personas sin absoluta-

mente ning6n trabajo o ingreso, dSndose un desempleo de m~s

de 101 000,000 de personas. 

Paralelamente, se da un acaparamiento de la riqueza 

el 5% del total de familias poseen mSs del 25% del ingreso -

familiar. El 10% de las familias mSs pobres ven disminuidas 

sistem!ticamente su participaci&n en el ingreso familiar con 

juntamente, el 10% de las familias mis ricas aumenta su par

ticipaci~n en el ingreso familiar, es decir la concentracian 

del ingreso en M@xico es una de las mls altas en el mundo. -

De asto se deriva que la riqueza inequitativa y desempleo -

sean uno de los problemas mSs graves del pals. 

El origen de este desec}uilibrio econ~mico en M~xico, 

se origin6 a partir de que el modelo de desarrollo se fug d,!;t 

~enerando, bajo la complacencia del Estado, y fug buscando -

.solamente responder a los intereses de los industriales. Se 

abandon& al campo y se constituy6 ia industria como el eje -
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central de la econom!a. Se buscaba acumulaci6n de capital -

para reinversiones, diversificaci8n de exportaciones e inte; 

graci8n del aparato productivo. El resultado fu& exactamente 

contrario~ hubo concentraci6n y acaparamiento de riqueza y -

no inversiones; se protegi8 a la industria con un mercado --
-

cautivo; la inversi8n extranjera fu~ apoder!ndose de la na--

cional. 

El anSUsis es-directo, ya que la pol!.tica econ6mi-

. ca del Estado ~ug fila proclive a apoyar la expansi8n econ&m! 

ca del pa!s, que a proponer medidas que multiplicaran ~os e,m 

pleos. As!., bajo la protecci8n del 'Estado,.la estructura 

productiva del pa!.s se orient& hacia la creaci8n de grupos -. . 

industriales oligopol!.ticos qoo· mani¡;U¡an ·. el ·mercado· i.-{12) ··Esta 

¡)ol!tica produjo un co~siderable crecimiento econ6mico medi

do a-travl1 del incre11ento del producto total y per clpita -

del aumento 4el·ahorro y en la inversi&n bruta ftja. 
-

Sin --

embargo, no ae di& en forma equilibrada y ho~glnea en los -

dietintoe hbitoa 9eoc¡rafico1, eociale• y de actividad _econ.§. · 

mica del paf.e. 

DO• efecto• ha tenido eate proceso: aumento en los-
_, .. 

!.ndicea de deamapleo y •~pleo e inequitativa distribu~i&n 

del ingreso. 11 priaero tuvo eu oi~igen en la incapacidad. de 

la indu1tria para generar trabajo1, en l• deaviaciSn de.fon-
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dos estatales hacia el cuidado y "mimo" de la iniciativa pr.! 

vada. Y el segundo, en la degeneraci6n de un sistema estru.s:, 

turalmente injusto. 

En cuanto al problema en M~xico, de desempeleo y -

subempleo: vale la pena analizar que la oferta de empleo ti~ 

ne deficiencias profundas para ejercer una fuente de trabajo. 

Las razones son: bajos niveles de nutrici~n y salud que pre

valecen en grandes ndcleos de poblaci~n, desvinculaci~n en-

tre educaci6n y actividad econ6mica, niveles generales de -

educaci6n "sumamente bajos" y gran concentraci&n de servi--

cioa en unas cuantas Sreas. 

De lo anterior se concluye que se ha incrementado-. 

el nGmero de personas con deficiencias en capacidad ftsica, 

conocimientos, habilidades, hlbitos p~ra el trabajo organiz,.!. 

do, que traen como consecuencia un alto tndice de agresividad 

como respuesta del individuo: siendo producto de un modelo -

de crecimiento diatorcionado. 

Loa grandes reaagoa sociales, originados en el agu

dizamiento de inequitativa distribuci&n del ingreso y de la

riqueza, condicionan en forma diferencial, las caracter!sti

cas de la personalidad violenta (energta social compulsiva)

de loa individuo• que actualmente eatln incorporados o se e.1. 

tln incorporando a la actividad econ8mica y les han restrin-
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gido, a su vez, el acceso a mejores y mayores niveles de bi~ 

nestar y de calidadoo vida: ast como el logro de un estado -

6ptimo de niveles de nutrici6n, salud, educaci6n y vivienda, 

ya que la situaci6n es la siguiente: en lo que respecta a -

nutrici6n, (13) hay altas tasas de mortalidad infantil debi

do a deficiencias nutricionales, el problema es de acceso a

loa alimentos, cuya estructura es as!: actualmente sl 30"~ -

de la poblaci6n mSs pobre dispone del 10% de los productos -

agrtcolas, en tanto que el 15% ~s rico consume directa o in 

directamente el 50% de dicha producci~n. 

El 50% de la poblaci~n del pa!s est~ desnutrido a -

causa de la pobreza. El 40% de las familias que viven pri-

mordialmente ~ la agricultura estSn por debajo del m!nimo n_y_ 

tricional aceptado. mientras que en esas mismas ~reas las f.2, 

miliae no agrtcolas por debajo de ese m!nimo son el 26%. 

Con respecto a la salud, (14) hay "una gran incidencia" de -

enfermedades asociadas a la carencia alimentaria y de servi

cios de agua potable. "Es evidente" que la distribucil!>n de

los servicios madicos y sanitarios es inequitativa y existen 

"muchas zonas" y "amplios estratos sociales" sin acceso a -

cualquier tipo de atenci~n. POr tanto hay.millares de perss. 

.nas para quienes la enfermedad sigue significando imposibil! 

dad de incorporaci6n a la actividad, o serias restricciones-
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para !a participaci~n productiva. 

Hay 1428 habitantes por m~dico, cuando el m!nimo es 

de 12CO. La distribuci~n de mSdicos por zonas resalta la d~ 

sigualdad. El D. F., concentra 42.5% del total de m'dicos -

y tiene un !ndice de 474 habitantes por m~dico. En cambio -

en estados corno Guanajuato, oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Zac_!! 

tecas y Ch.tapas, habla entre 4,000 y 4,600 habitantes por m! 

dico. El 87.5% de ciudades con m~e de 50,000 habitantes ti!t 

ne agua entubada. En localidades de menos de 2,500 habitan

tes s&lo el 34.4% de la poblaci6n tiene este servicio. Lo -

cual indica que la Medicina no cubre a todos los mexicanos. 

En cuanto al sector educativo, (SEP) 11se tienen al

tos niveles de analfabetismo", que afecta a m!s de 6 millo-

nea de mexicanos, casi la quinta parte de la poblaci6n mayor 

de 15 atlos, "los amplios resagos educativos" impl.ican un ni

vel de escolaridad menor.de los cuatro grados, en las ciuda

des y de 1.5 qrados en el campo. Los bajos niveles de esco

laridad, as! como las deficiencia• cualitativas constituyen

un obstlculo para la adquisici&n, mSa r!pida y eficiente, de 

habilidades y conocimientos espectficos para el trabajo. IMC>s 

programas de capacitaci8n carecen de vinculaci~n con lae ac-

. tividadea econ&micas. Tienen enfoques YI,ecuraos fragmenta-

rios1 en s!.ntesis, en estos programas hay diapersi~n. parci.!, 
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lidad e ineficiencia. Se destaca la presencia de grupos im

portantes de la fuerza de trabajo como los desempleados, la

poblaci~n campesina. y los trabajadores independientes de las 

Areas marginales urbanas que ca~ecen totalmente de atenci~n

educativa y a quienes es casi imposible alcanzar a trav~s de 

los mecanismos y medidas tradicionales. 

Dentro de las caracter!sticas de vivienda en el pa!s 

se observa un dSficit tanto en cantidad de habitaciones como 

en condiciones de higiene y comodidad. Reflejo de esta ca-

rencia, es el !ndice de hacinamiento que representa un gran

problema. Si en 1960, 26,6 millones de personas habitaban -

viviendas de uno y dos cuartos, en 1970 hab!a 32.1 millones

en esas condiciones. El promedio es de 6 personas por cuar

to. En 1970 el d&ficit de viviendas era de 3.4 millones¡ en 

los 41.timos aflos, ese dgficit se elev8 a 6 millones. (15) 

Las dificultades del sistema para superar las def i

cientes condiciones de vida de ndcleos importantes de la po

blaci8n se hacen evidentes, especialmente, en las 4reas rur.! 

les, y en las zonas marginadas de los centros urbanos, y se

relacionan, en forma directa, con la distribuci8n desigual-

de la producci~n y de las oportunidades de ocupaci&n. 

Con las condiciones anteriores es posible observar~ 

c&IDO la violencia es efecto de toda esta estructura econ&mi-
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ca dispar, que da al fenM·-tnno de violencia (objeto de este -

estudio) caracteres ambi~~, que tienen un peso espec!fico-

dentro de las estructuras ~ciales. 

l.4.2. Factores Poltticos.'."",.... A la organizaci~n de varias pa!_ 

tes o fases de di,~posici6n j'~úer!rquica, 16gica y ordenada se -

le ha:·llamado en t~rminos 9*#nerales, sistema. cualquiera -

que sea el sistema, su cara~t.er!stica principal "se descubre 

en la armonta de su funcionitriento y en la interacci6n de su 

estructura". Un sistema, llil)'l"ª' es un conjunto de elementos-

interconectados por relacio'ffris estructurales para lograr de-
. ~fa~~; 

terminados fines. El hombr~ creado diferentes sistemas -
)~~(: .. 

para organizar su vida coti<tiMf)na y ha estudiado a la natura-
.·:: .... ~.:¡J_',:, 

, ~>;E~:~i5.: :. 
leza y al cosmos buscando ai''f'¡t,fre los elementos que los com-

ponen, su relaci&n jer4rqui~•us interconexiones y aus f in,a 
" ,':. ~· ,.,~' 

lidades. De esta manera, el:.~Lre ha organizado la relaci6n 

con sus semejantes. constitu~ un .sistema pol!tico. como-

les, el sistema pol!tico ea de elementos soci,! 

les interconectados por las r~ciones que se desprenden del 
·;':'<. ;· 

Easton,,:;-.tiende al sistema polftico -
,.'/'~)~~,:: ~~·,;' 

ejercicio del poder. 

como "las interrelaciones porf ios de las cuales se asig--

nan autoritariamente valore• $,,~a sociedad". (16) 
:;:.~);·~:~;{ ,;' 

Almond, por otro la onsidera como·raego diatin-



57 

tivo del sistema pol!tico el monopolio bajo el control de 

las au~oridades, del uso legitimo de la coerci6n f1sica. Max 

Weber, considera que todo Estado se funda en la fuerza y re

clama para s!, en exclusiva, el uso de la violencia. 

El sistema pl!tico, no es m~s que la interrelaci6n

de los grupos en su lucha por compartir el poder y por inf l,!! 

ir en su distribuci6n1 por participardel monopolio del "uso 

legitimo de la fuerza ftsica". Ast pues, toda sociedad pre

supone la existencia de un sistema p:J..!tico que realiza sus -

objetivos colectivos, mantiene el orden interno y proporcio

na la seguridad hacia el exterior: se puede decir, entonces, 

que el sistema polttico es la organizaci6n de una sociedad -

que impone el orden con el fin de organizar los objetivos c2 

lectivos mSs importantes de la misma. Es decir, todo siste

ma pol!tico tiende a mantener el orden para alcanzar sus fi

nes. LO distinguen las interacciones que se desprenden del

ejercicio del poder, de todas las demSs interacciones socia

les. Las interacciones pol!ticas se orientan predominante-

mente hacia la asignaci6n autoritaria de valores para una s2 

ciedad~ asignaciones que distribuyen productos valorados en

tre personas y grupos,·de tal manera que pueden privar a una 

·persona de algo valioso que peseta, ent~rpecer la persecuci-

6n de valores que podrbn haberse obtenido, o permitir o n_!! 

gar el acceso de los mismos. 
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El sistema pol!tico supone, tambi~n, la interdepén

dencia de sus partes constitutivas y un limite especifico en 

tre ~l y su contorno, de manera que si cambian las propieda

des de algunos de sus componentes, los demSs elementos que -

lo integran se verSn afectados, as! como si cambia el conto~ 

no, el sistema tendrS que poner en juego sus mecanismos de -

adaptaci~n. 

Dentro de la concepci6n de Easton, el sistema polt

tico es el sit.ema de conducta mSs inclusivo de una sociedad

para la asignaci6n autoritaria de valores, lo que implica la 

existencia legitima de rigurosas sanciones, de un poder le-

gal de castigar7 las autoridades pollticas tienen derecho, -

generalmente aceptado• de utilizar la coacci8n y exigir obe

diencia mediante el uso de la violencia. El sistema pol!ti

co no es el Gnico sistema que ~egisla y aplica leyes, sin -

embargo. sus leyes y la aplicaci8n de &etas supone 1a mSxirna 

compulsi8n en lo que respecta a obediencia y ejecuci6n. 

Dado que la violencia nacida primordialmente de la

estructura del sistema pol1tico es un aspecto bSsico en este 

estudio, puede seftalarse que la estructura conforma al Sist_!t 

ma, de tal manera que los productos procesados por el mismo

. no tejan satisfechas las demandas de todos sus grupos ni de-

todos sus miembros. La estructura tiende a satisfacer sus -
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necesidades de los individuos y de los grupos de poder, as!

como de aquellos que de alguna manera presionan sobre ella -

para lograr sus objetivos, es decir, los productos del sist~ 

ma se distribuyen en forma desigual, tanto en calidad como -

en oportunidad, lo que genera un apoyo de los grupos benef i

ciados para continuar con el Statu quo, una expectativa de -

los grupos medianamente beneficiados y una marginaci6n de la 

otra parte de la poblaci~n. 

Todo esto crea una serie de tensiones dentro de la

estructura. Las tensiones pueden ser solucionadas por medio 

de transacciones po11ticas, por medio de negoaciaciones o -

bien pueden devenir respuestas.violentas. Es evidente que -

los resultados de las decisiones pol1ticas. generalmente no

beneficien a todos por igual, crenado de alguna manera una -

situaci6n o una sensaci6n de injusticia entre los diferentes

actores del sistema pol!.tico, sin emb.argo, esta insatisfacci&n 

puede no llevar a una lucha abierta y quedar en forma latente. 

La violencia estructural puede. por lo tanto, ser manifiesta 

o pasar desapercibida. 

Todos loa sistemas pol!ticos, por oposici&n a los si.§. 

temas bio16gicos y meclnicos, tienen capacidad de transformar 

sus metas, sus usos, aus interacciones y su estructura1 fle

xibilidad que les permite seguir existiendo, o bien, que los 
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conduce a decaer o morir. El gobierno, corno centro de deci

si~n puede ser visto como participante y como arbitro del 

Si~tema, tambi~n se le podrS considerar responsable de la e.§. 

tabilizaci6n de la tubulencia del cambio politice que surge 

como producto de las relaciones pol1ticas. 

El An~lisis Funcional!Estructural hace hincapi~ en-

las cuestiones que llevan a la supervivencia del Sistema y -

.en m~todos para evitar la entrop1a negativa. En general se

ha entendido como la justificaci~n del Statu Quo, pues el en 

foque conduce, a una defnesa del orden de cosas existente, -

tratando de demostrar la funcionalidad de las estructuras, y 

la racionalidad de las funciones; que se traducen en manteni 

miento de privilegios y prerrogativas, situacian que consti

tuye violencia estructural y que lleva respuestas violentas

en diferentes grados. 

Es importante seftalar que en la interaccian del gran 

ndmero de "grupos" que componen el sistema pol!.tico hay cat~ 

gor!.as de individuos y grupos que estSn ubicados de tal modo 

en la estructura que se ven exiu!.dos del acceso legitimo a -

la escalera de los logros, encontrSndose algunos en posicio

nes estructurales que efectivamente les impiden participar -

de los beneficios del Sistema. Esto supone una desigual di,! 

tribuci~n del poder, as1 como de riqueza y posiciones de 
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"status", distribuci6n que pór lo tanto no permite una compl,!2_ 

ta concordancia en lo que los individuos y los grupos, den--

tro del Sistema, consideran su justo derecho y la distribu--

ci~n de valores, lo que provoca un proceso de lucha entre --

los grupos, quienes tratan de realizar al m~ximo sus intere

ses mediante la acci6n polttica. El sistema polttico pues.-

no es mSs que la arena en que se desarrolla la contienda. 

Pero el Sistema a pesar de esa contienda est~ constituido por 

el equilibrio de las presiones de los grupos y ~stos s6lo a_g 

quieren un significado polttico en relaci~n con los otros --

grupos. sl>lo hay pol!.tica, cuando los grupos formulan sus -

reclamaciones ante las instituciones del gobierno o a trav~s 

de ellas. El Sistema pues, se comporta de acuerdo a las re-

clamaciones de los grupos en contienda. mediante el empleo -

del poder. Luego ·el gobierno en un sistema polttico es el -

mediador de la lucha y el arbitro que pone las reglas a la -

conti~nda, y la pol1tica significa el esfüerzo por compartir 

el poder o por influir en su distribuci~n. 

La violencia estructural debe ser vista como un fe-

nameno macI.'o-social muy complejo. Esto significa que sus for 

mas pueden ser observadas desde una gran cantidad de aspee-

tos como por ejemplo: la falta de servicios pablicos. las a,g 

titudes cotidianas. la falta de participaci~n polttica, la -
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ignorancia y el hambre, es decir, todos aquellos hechos vio

lentos, producto de las relaciones estructurales. La viole~ 

cia estructural podr~ entenderse como producto natural de -

las relaciones estructurales; en la concepci5n Marxista se -

comprenderS dentro del concepto de la lucha de clases y del

predominio de una sobre las otras; en la no-marxista, dentro 

de la movilidad social, ya sea vertical u horizontal, de los 

ordenes institucionales y del Sistema de estratificaci~n so

cial. Es decir, se puede entender a la violencia estructu-

ral como el producto de las tensiones existentes entre los -

grupos por las posiciones que ocupan dentro de la estructura 

social; gata condiciona la violenci~, en aspectos econ~micos, 

poltticos, jur!dicos, culturales, poblaciones. En este sen

tido, las instituciones sociales formales e informales tales 

como la familia, la iglesia, el gobierno, llevan impl!cita -

o expl1citamente las reglamentaciones y normas econemico po~ 

ltticas del sistema imperante y pueden entrarñar diversas 

formas de violencia estructural. Es decir, por la manera en 

que estS constitu!da la sociedad, contiene en st misma los -

factores de la propia violencia. El problema de la violen-

cia estructural estS ligado al problema, entre poder y pue-

blo; y se muestra como desigual oportunidad de formas de vi

da. 
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La existencia de la violencia en la pol!tica, produ 

ce una variada gama de efectos, entre ellos se encuentran el 

sometimiento y la pasividad, la conducta desviada (alcoholi~ 

mo, drogadicci6n, homicidio, suicidio, desviaciones sexuales, 

etc.) y el descontento popular, que puede ir desde las pro-

testas hasta la respuesta violenta extrema. 

1.4.3. Factores §ocio-Culturales.- Como ya se ha asentado,

la violencia estructural es aquella que se da dentro de la -

estructura social y como una consecuencia de la misma, por -

ello, se considera importante para este estudio hacer un an! 

lisis de la estructura social. 

La estructura social es un concepto aplicable, a tg 

dos aquellos atributos de los grupos sociales y tipos de cu,!. 

tura gracias a los cuales pueden captarse como todos compue~ 

tos o como complejos constituidos por pautas independientes. 

Esta definici6n general permite manejar como elementos de la 

estructura a los grupos sociales (estratos o clases sociales) 

y a los tipos de cultura que ~stos profesan y que son los V.2, 

lores y patrones que gutan sus actividades. 

Georges Gurvitch,(17) hace referencia a la estructl!, 

ra social como el equilibrio precario que debe rehacerse sin 

cesar como un esfuerzo renovado entre una multiplicidad de -
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jerarqulas en el seno de un fen6meno social total de carScter 

macro sociol6gico. Francisco sSnchez L6pez, (18) por su pa~ 

te, conceptua a la estructura social corno un conjunto artic~ 

lado de elementos reales que son coextensivos con la sociedad 

en cuanto todo, radicales desde el punto de vista anal!tico 

y relativamente estables: e1ementos que se imponen a los gr~ 

pos condicionando su comportamiento y que finalmente son in

terfuncionales. Para c. Wright Milla (19), la estructura es 

algo mls que las interrelaciones de sus instituciones; sin -

embargo, latas constituyen su armaz6n. 

La estructura social se compone de 6rdenes y esfe-

ras institucionales: el peso preciso que tiene cada 6rden y 

cada esfera con respecto a cualquier otro &rden y esfera, y 

los modos como se relacionan entre s1, determinan la unidad 

y composici&n de una estructura social. Helio Ja9uarib (20) 

conceptualiza, a su vez, la estructura social corno forma o 

esquema de acci&n que determina o mantienen la regularidad de 

las caracter1sticas de un grupo de conductas y de roles in-

terrelacionados. En esencia, para g1, la estructura se con~ 

tituye por una serie de conductas esquematizadas y de roles

relacionados entre •l. 
Lo• cuatro autores mencionados coinciden en que - -

existe una interrelaci8n entre los cuatro elementos: poltti-
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cos, econ~micos, sociales y culturales, que componen la es-

tructura social y que la asignaci6n de roles y de status --

condicionan el comportamiento de los miembros de la sociedad. 

Los elementos son presentados por Gurvich como "multiplici-

dad de jerarqu!as"; Por S~nchez L6pez 1 como "cuadros bS.si-

cos"; por Wright Milla como 11 6rdenes y esferas": y, por - -

Jaguaribe como "planos estructurales y sistemas macro fun--

cionales". Dentro de estos elementos, se genera una jerar-

quizaci~n social o, en otros t~rminos, se producen planos -

de profundidad dentro de los cuales se da una incongruencia 

entre productores y beneficiarios, entre participantes y --

marginados. 

Estas formas de conceptualizar a la estructura so-
1 

cial permiten observar el origen y las formas de violencia. 

El equilibrio precario es signo del constante cambio dentro 

de la estructura, y se debe funcamentalmente a la diferen--

cial distribuci6n de recursos, a la divisi~n del trabajo, a 

" las clases sociales, a los sistemas de producci6!,!Y asigna--

ci~n de stmbolos y creencias y a la desigual participaci~n-

del poder de los grupos y de los individaos. 

El anSlisie de la estructura social lleva a la co.n. 

'clusi6n de que las relaciones que en astas se dan', constit.!!, 

yen de suyo un tipo de violencia al condicionar el a>mport,a 
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miento de sus miembros y al producir dentro de ella una red 

da posiciones sociales, poltticas, econ~micas y culturales que 

integran a los individuos en diferentes planos. Existe, por 

consiguiente, una diferente concentraci6n del poder y una -

dispar participaci8n en los procesos econt>mico, polttico y -

social. Luego se puede concluir que la violencia estructural 

nace porque los grupos sociales o individUQs son condiciona

dos o influ!dos de tal forma.que sus realizaciones afecti-

vas, soll\Sticas y mentales no llegan a su plenitud en igual

dad de circunstancias por las reglamentaciones sociales, 

por los tiempos sociales, por la ideolog!a, por la forma de 

organizaci8n del trabajo, por los patrones de vida, por el

diferente acceso a los centros de decisi~n, por los s!mbo-

los procesados, por la escala de valores predominante, de -

tal forma que se engendra una sociedad con una incongruen-

cia o, contradicci8n interna entre productores y beneficia

rios, entre participantes y marginados. se puede aseverar -

por lo tantor que toda estrucrura social, en mayor o menor -

medida genera violencia, y como resultado de sutendencia es

tablece formas de vida basadas en una multiplicidad de jera.!:, 

qufas, de cuadros bSsicos, de 6rdenea, y esferas, y de pla--

. noa estructurales. 

La cultura para Almond, 11 es el patr.&n de actitudes-
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individuales y de orientaci~n con respecto a la sociedad pa

ra los miembros de un sistema social" (21). Es el aspecto -

subjetivo que subyace en la acci6n pol1tica y le otorga sig

nificado tales orientaciones individuales ·incluyen diversos 

componentes: a) orientaciones cognitivas. conocimiento -o no

de los objetos pol!ticos o las creencias: b) orientaciones -

afectivas, sentimientos de apego. compromisos, rechazos y -

otros similares, respecto·de los objetivos pol!ticos1 y c) -

orientaciones evaluativas, juicios y opiniones sobre los as

pectos pol!ticos. que por lo general, suponen la aplicaci8n

de determinados criterios de evaluaci~n a los objetivos y -

acontecimientos pol!ticos. 

Uno de los procesos mSs importantes o interesantes 

de la cultura es la subcultura ideol6gica, que surge cuando

los actores pol!ticos desarJDllan un conjunto espec!fico de

orientaciones pol!ticas para normar su conducta. La ideolo

g!a los provee de una imagen inflexible de la vida polttica, 

cerrada para la informaci8n contradictoria, y ofrece una e.!_ 

plicaci~n especifica y un c8digo de conducta pol!tica para

la mayor parte de las situaciones de la actual pol!tica. 

La ideolog1a tiene como fin conseguir el apoyo blsi 

co para el rggimen, la identificaci&n con sus s!mbolos. la -

legitimaci&n con los gobernantes y la motivaci6n de la reali 
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zaci6n de las funciones pol!ticas. La ideolog1a fundamenta -

el pasado, legttima el presente y da fe al decurso del siste

ma social en que se vive. La ideolog1a es pues, la legitima

cign del uso de la fuerza, de la asignaci6n autoritaria de VJ! 

lores, de la estructura de los roles de los actores poltticos, 

en fin, del Sistema. El apoyo que proporciona la ideologta -

al sistema pol!tico, es un tanto difuso y subjetivo, pues aGn 

cuando la visi6n del sistema pol1tico inculcada por la fami-

lia y la escuela y la religici6n como elementos politizadores, 

sea muy positiva, cuando un ciudadano es ignorado por su par

tido, engañado por su policta, hambreado por un salario insu

ficiente, serS muy dificil convencerlo ideologicamente de que 

el sistema polltico es sabio y bueno, ya que las demandas vit,! 

les no le son satisfechas. Se tiene que recurrir entonces a

loa "ap&stoles", que intensifiquen, exalten, desarrollen, re

gimen y elaboren la ideologla, a fin ~e que gata se convierta 

en un verdadero sost&n del Sistema. 

Entre la bl1icas producciones culturales estln las 

religiones. A cualquiera profundidad, a cualquier lejanla P.! 

sada a que se remonte la investigaci8n del hombre, se encuen

tran contenidos religiosos: En el balbuceante amanecer de la 

humanidad, en las complejas estructuras que ha organizado en

sus' principios hist8ricos, en los sistemas aGn mls complica--
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dos y cada vez m!s perfeccionados del hombre moderno. 

Y dentro de las estructuras religiosas de las cult.Y, 

ras se encuentran multitud de lo que se llama valores culturs. 

les. Valores culturales que en una forma "en cubierta" se im 

ponen y establecen a trav~s de normas morales a los miembros

de una sociedad. lo cual implica una presi6n social ejercida

por la familia y el Estado. ManifestSndose en violencia re-

presiva en forma diferente segdn el grado de severidad de las 

sanciones morales establecidas. 

La sociedad obliga a los hombres a refrenar sus ex

presiones agresivas a trav~s de su vida. s6lo les autoriza -

a expresarlas en situaciones especiales como defensas, en fo_E 

ma si~lica o ritual en las competencias deportivas y mSs -

an~nimamente en 'ias guerras y revoluciones. De abt que cuan

do los seres humanos agreden fuera de las situaciones permití 

das encuentran necesario justificar su conducta. Por otra 

parte, la sociedad y la cultura son fuentes de displacer y de 

frustraciones. En el grado de que' no satisfacen las necesidJ!. 

des bSsicas de los humanos y crean otras nuevas que cuya sa-

tisfacci~n tampoco proveen para la mayor!a son generadoras de 

agresividad. Las sociedades y las culturas varian en cuanto-

. a su ·poder para suscitar agresi6n y en c·uanto a la eficacia -

de los controles que ejercen sobre los individuos para evitar 
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su expresi6n. 

Aunque las diferencias son importantes, puede deci~ 

se ~ue no hay comunidades sin violencia. En algunas socieda

des la expresi6n cruda de la agresividad es an buena parte 

sustitu!da por otras formas m!s sutiles, "ritualizadas". 

En un estado natural los hombres estSn en guerra 

unos con otros y ~ato puede ser explicado por la escasez. La 

escaFeZ hace enemigos a los hombres. En tanto que persista -

la escasez, violencia y contra-violencia son irremediables. 

Las personas que esperan un autobds soll!,ivales por

que tay escasez de asientos. Uno piensa que los dem~s sobran 

y los demls piensan que uno sobra. Como consecuencia se IX>"

nen de acuerdo en "hacer cola". El antagonismo es reciproci

dad negativa. 

La escasez y la lucha contra ella son el motor de -

la historia explican las relaciones humanas y l las estructu

ras sociales. La escasez nos hace rivales, nos divide, porque 

son loa otros quienes ii1ipiden que haya abundancia para uno. 

Erick Fromm, seftala que la violencia explosiva que

ocurre simultlneamente en Sreas diversas del mundo, ea slnto

ma de la deaintegraci6n de un siatema, cuyas contradicciones

. internas lo han tornado en ineficaz para satisfacer las nece

sidades humanas. 



71. 

1.4.4. Factore~ Psiso~6gicos.- En la vida individual y social, 

la agresividad se muestra a cada paso con mGltiples rostros, . 

puede ser ftsica o verbal, deliberada o impulsiva. Puede ser 

desplazada o inhibida. Puede verterse al exterior o estar d.! 

rigida contra la propia persona. 

Algunos modos de ser agresivo son exteriotipados y

constituyen rasgos del carlcter. T~rminos tales corno c~lera, 

enojo, hosti1idad, odio, resentimiento, crueldad, violencia,

sadismo, ~asoquismo, destructividad1 etc., se refieren a dis 

tintos niveles de organizaci~n y de expresi&n de la agresivi

dad. 

Rara fines de uso psicol6gico y psiquiStrico, la ~ 

finici&n de conducta agresiva conoce su primera versi6n en 

Freud, quien la considera una fuerza instintiva que tiene 

tendencias biofllicas cuando se orienta hacia el instinto se

xual, y necroftlicas cuando de ellas se derivan impulsos des

tructivos. 

Para Freud, todo ser humano es dotado gengticamente 

de una energla destructora1 un instinto de muerte cuya din!m,! 

ca, como no puede permanecer an&nima lo obliga a expresarse.

Si bien estS confinada al ser humano en el curso del desarro

llo emocional de Sate, la energta se vertirS sobre objetos e25 

ternos. Ahora bien, si le es impedida o bloqueada su manife.! 
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taci~n parcial o totalmente, buscarS alguna manera de expre-

sarse en forma indirecta. 

Se habla de que el impedimento de su exteriorizaci

~n en forma absoluta produce un efecto de frustraci&n en el -

individuo que puede destruirlo. 

Un punto d.e vista diametralmente opuesto al de Freud 

es expresado por Dollar7 ya que &ate postula que la agresivi

dad no puede ser entendida como una dotaci&n genltica de ene.t 

gta en busca de canalizaci&n, sino que la a9resi8n es la res

puesta a la frustraci6n, y la tendencia a actuar agresivamen

te varta con la cantidad de fru1traci&n. 

Para los seguidores de Freud1 y para la mayor!a de

las escuelas psiqultricas actuales, la a9resi6n en el nifto -

puede ser definida como parte de su conducta instintiva, la -

cual modelada hacia accione• constructivas o destructivas por 

la familia o el medio ambiente, constituir& la base de la ul

terior salud o enfermedad emocional. A e1te acto de modelar

los in•tintos del individuo, LOrenz, lo denomina •troquela- -

miento de la conducta•. In el adulto se puede6finir como la 

disposici8n para el ataque que 1e observa en toda persona de

hostilidad activa. la cual puede •ufrir variaciones de poten

cial en relaci&n con las oscilaciones de la vida afectiva. 

Otros plli¡uiatra•• entre elloa Hoyes, definen la agr~ 
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si6n como la "impulsividad profundamente arraigada o el modo

de la personalidad para reaccionar de una manera definitiva-

mente en~rgica". El tgrmino implica no s6lo voluntad de po-

der (lo que otras escuelas denominan orientaci6n positiva del 

instinto agresivo), sin hostilidad y ataque (orientaci6n ne<J:!! 

tiva del impulso). Estas tendencias que no son necesariamen

te expresadas en forma evidente, se originan como respuesta a 

la frustraci6n1 est1mulo limitante considerado como un compa

nero habitual de la vida diaria, que se convierte en est1mulo 

generador de conducta violenta. de acuerdo a la ex~9esis y V!, 

loraci6n que el individuo otorgue al factor frustraci6n, del-

• resultado de este enfoque se obtendrS una respuesta agresiva, 

que brotar& en forma natural y que estar! matizada con orien

taci~n positiva o negativa. 

La aqresi6n es en sf. una actitud de comunicaci&n -

propia de las caracterfsticas de todo ser viviente y una con

ducta por lo general consciente en la personalidad del hombre. 

Esta actitud se manifiesta en forma abierta o cerrada en la -

mayorfa de las situaciones que constituyen el diario existir

de los seres humanos, matiza situaciones de enfrentamiento -

personal o forma parte del funcionamiento en 9rupo1 en ambC>a

casos el impulso, puede ser negativo o positivamente orienta

do. 
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Hasta la fecha nadie se ha puesto de acuerdo sobre

la naturaleza de la agresi6n en los seres humanos, mientras -

una corriente favorece que la conducta hwnana es esencialmen

te conducta instintiva y que las respuestas agresivas son b'

sicamente las de tipo no aprendidas al~st!mulo de ciertas exci 

taciones1 otras consideran que la conducta es el producto de

una concepci6n del ambiente. es por lo tanto. ontogen&ticame.n 

te adaptado y las respuestas agresivas son dadas por estlmu-

los que se originan fuera del organismo. En concreto, para -

muchos la agresi8n es innata y para otros es una conducta 

aprendida no un producto de la naturaleza, sino del medio am

biente en el que el individuo crece y se desarrolla. 

La agreai~n, sin embargo, conoce en todos los indi

viduos momentos de exacerbac~n que la pueden llevar a consi

derarla como una manifestaci8n destructiva. 

Se le han asignado or!genea hereditarios. porque hay 

estudios que parecen probar esta situac~n, realizados por -

una parte en •eres humanos con anomallaa cromos8rnicaa tanto -

de nftmero como e•tructura, o con aberraciones bioqutmicaa de

terminadas genlticamente, que condicionan alteracionea de la

conductl, eapecialmente aquellas calificadas como antbocia--

. lea. La agreaividad como toda• laa cauaaa transmitida• por -

la herencia, tienen un grado de expreaividad y penetracidn en 
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dependencias directa del gen que la transmite. Que &sto sea-

logrado por un gen 6nico o por un efecto polig&nico es aGn m.s. 

teria de discusi6n1 en el segundo caso, se hablarta de un lo

gro por la interacci6n sinArgica de varios genes que en forma 

individual tendr1an poco o ningdn efecto espectfico, pero que 

al actuar como grupo producir!an un efecto determinado de con -
tinua y amplia variaci6n. 

Se piensa que por este mecanismo se trasmite el te_!! 

peramento y la personalidad. El hombre refleja en su conduc

ta todo lo que a 51 corresponde por funci8n orglnica: el re-

sultado de una composici6n gengtica que le transmite no s6lo-

caracter!.sticas de especie, sino evidentemente rasgos gtnicos 

y particularmente afines a su familia. Se dice que no existe 

otro ser igual al que cada creacci&n produce. Asimismo, se -

sabe que la realizaci&n de todo el potencial gen&tico hereda-

do por cada individuo depender& de las operaciones y oportuni 

dades del medio ambiente brinde al sujeto para su desarrollo. 

As!, la conducta, como toda expresi&n del organismo humano es 

el resultado de la carga genltica en continua interacci8n con 

el medio ambiente. 

En auobra 11El coraz&n del Hom.bre 11
, Erick Fromm (22) 

distingue entre agresividad que directa o indirectamente estS 

al servicio de la vida y otras formas malignas que caracteri-
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zan al impotente y al d&bil, al que es incapaz de crear y de 

vivir aut6nomamente. 

Abordando el problema desde el punto de vista de un 

humanismo dialActico, ve en la polaridad vida-muerte los pri,a 

cipios fundamentales que orientan la conducta de los seres h,g 

manos. Orientacign biofilica de la personalidad total son P,Q, 

sibilidades que estSn abiertas al momento de nacimiento. La

persona biof!lica ama la vida y el goce, la persona necrof!l! 

ca ama la muerte y la destruccign. El predominio de una u -

otra orientaci&n depende de las experiencias del nifto en los

primeros aftos. 

Fromm, afirma que el hombre difiere del animal por

el hecho de ser el dnico primate que mata y tortura a miembros 

de su propia especie sin razgn ninguna. biol8gica ni econ&mi

ca, y siente satisfacci&n al hacerlo. Esta agresign maligna. 

biol&gicamente no adaptativa, y no programada filogenaticame.n. 

te, la que constituye el verdadero problema y el peligro para 

la exiatencia del hombre como especie. 

Ralph Linton, afirma: "la presencia de hermanos ma

yores al nifto que se desarrolla, ocasiona para el ejercicio -

simultlneo de au,gapacidad de dominio y sumisi&n; los hermanos 

mayores se imponen por la violencia las pautas de sumisi&n com 

pleta del modo en que lo hacen los adultos, as! los hermanos-
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mayores no pueden resistirse a la dominacian. Los ajustes m,g, 

tuos de los hermanos durante el pertodo de residencia com6n -

y de dependencia comdn respecto a los padres sobreviven en la 

vida adulta." (23) 

Las condiciones de la sociedad moderna aumentan el

car!cter compulsivo de las necesidades psicol~gicas que no -

pueden satisfacer la familia y que crea conductas agresivas -

en los miembros. 

El nifto requiere "mucho" afecto y una.s.orresponden-

cia por parte de los adultos, por encima de la satisfacci6n -

de sus necesidades fisiol~gicas, situaci~n que no se cubre -

del todo como lo demuestra la elevada tasa de mortalidad in-

fantil. Estas condiciones aseguran de tal forma en que la m!, 

dre transfiere a otros individuos una parte de la responsabi

lidad del cuidado de otros hijos: son los hermanos mayores -

los que asumen esta responsabilidad, a medida que el nifto cr~ 

ce la presencia de hermanos y hermanas desempefta un papel muy 

importante en su socializaci~n y en el desarrollo de una per

sonalidad inflexible. 

Charlotte 'lbwle, "Pslquicamente cada uno. de los - -

mieJllbros de las unidades familiares trata de escapar, de ale

jarse. de romper con la red que las circunstancias y sus pro

pios afectos familiares han tejido a su alrededor, canalizan-
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do este deseo de escapar con actitudes violentas a sus mismos 

miembros" (24) 

Como en la mayor!a de las familias, el solo hecho de 

desear ser uno mismo, de poseer algo propio crea un elemento -

de tensi~n que se refleja en los demAs miembros. En las fami

lias cuyas relaciones son inarmanicas hay una doble vida, aqu~ 

lla que se puede observar desde la casa del vecino y otra ocuJ:. 

ta7 violenta e intensa que es la aut!ntica, que se lee en los

rostros y da caracteres a las voces de los individuos. 

David Cooper, "en el an !lisis de la familia, las -

menciones paradigmSticas conciernen primordialmente a la uni-

dad familiar nuclear de la sociedad capitalista en lo que va -

del siglo. La referencia mis amplia, remite al funcionamiento 

social de la familia en cuanto al dispositivo de la ideolo9!a

en toda sociedad de explotaci&n. La sociedad, exclavista, feJ!. 

dal y la sociedad capitalista desde su fase mSs primitiva en -

dJ,timo siglo hasta las formas neocoloniales del mundo de hoy". 

(25) En cualquier-sociedad de explotaci&n la familia refuerr 

za el poder efectivo de las clases gobernantes proporcionando 

una forina facilmente controlable para todas las instituciones

socialea. Y as! es como se encuentra la forma de la familia -

.replicada en laa estructuras •ociales de la fSbrica, en la es

cuela (primaria, secundaria y universidad)• la gran empreaa, -
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la iglesia. los partidos pol!ticos, los hospitales, etc. La-

estructura interna de la familia bloquea el encuentro interno 

entre sus miembros. 

Ram!rez Santiago, "es importante sei'ialar que el prg · 

blema bSsico de la estructura familiar en Mgxico, es exceso -

de madre, la ausencia del padre y la abundancia de hermanos.-

Estos tres elementos han sido determinantes en· la presencia -

de problemas manifestados por la violencia entre los miembros 

de la familia". (26) 

En Mgxico la relaci~n madre-hijo es particularmente 

intensa por lo regtiar. en el primer ano de vida cubre necesi-

dades fundamentalmente alimenticias que no son satisfechas o-

completamente pues es desplazado por el siguiente hermano. 

Esto es debido a la exploci~n demogrSfica que se da en el pa-

!s. 

El hombre mexicano carece de un padre que le brinde 

estructura, va a buscar en aspectos formales externos aquello 

que no ha incorporado en su interior. Por eeo harl alarde ex 
. -

terno de su hombr!a. de una paternidad de la cual carece: ca~ 

sas principales de desajustes emocionales en la familia. 

G. Bychowski• "laa primeras exper!enciaa de·la famj, 

lia con la agreei&n (recompensas o castigos que reciben por -

su conducta agre•iva) deterlllina aus paut,s ttpicaa de re•pon• 
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der a la frustracian, dirigiendo su~nojo hacia los miembros 

de la familia o a st mismos". (27} 

Las formas mis estimadas de agresi6n en la familia 

estSn ~epresentadas, por los golpes, los gritos o el suicidio 

respectivamente. A medida que avanza el proceso de desarro-

llo, las formas de expresi6n de la violencia son m~s graves. 

Las primeras manifestaciones son un despliegue difuso de ene!_ 

gta como respuesta a las frustraciones, pataletas, gritos, r!, 

bietas, golpes. Mis adelante las defensas son el mal humor,

quejas y lloriqueos con el tiempo, la carga agresiva se vuel 

ve mSs difusa y se concentra en las fuentes de la frustraci6n, 

que son entre los miembros de la familia. 

Las condiciones socioecon&micas determinan uno de -

los factores ~s importantes en la explosi6n demogrlfica ya ~

que es el factor responsable de la superpoblaci&n y las caren 

cias psicol&9icas y de este modo favorece la emergencia de la 

hostilidad destructiva entre los miembros de las familias. 

El estudio cl!nico de la agresividad humana muestra 

que no es ni una corriente interna continua o fatalmente rec.!! 

rrente de impulsos, ni una funci&n perentoria como el hambre. 

la sed y el sexo, s81o se sucita en circunstancias espec!fi-

cas Y.!.U descarga puede ser insistentemente inhibida. La va-

riedad de formas en que se la puede reducir, intensificar, ~-
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distorsionar y canalizar en el curso del vivir, sugiere que

~s un proceso flexible arnpl.iamente abierto al aprendizaje. 

La observaci6n cl!nica pone de manifiesto que las -

personalidades mSs destructivas se organizan en una atm6sfera 

de frustraciones y desemparos. Al parecer el punto importante 

es la cantidad y particularmente la calidad de esas frustra--

ciones. 

En situaciones de emergencia ante las frustraciones 

y ante las amenazas, para el individuo hay un camino; el ata

que, que se integra por la percepciSn del peligro, la emoci~n 

de c&lera y conducta agresiva. La propensi6n de los humanos a 

sentirse potentes o vulnerables y los diversos dinamismos para 

aliviar la angustia y la agresividad se establecen desde la -

infancia, se automatizan. se vuelven parte de la estructura-

del carScter y pueden expresarse en formas psicol6gicas, o 

bien como slntomas ps!quicos o somSticos en circunstancias 

que favorecen au~emergencia. 



82 

REFERENCIAS BIBLIOGRACIAS 

l. ACKERMAN1 NATHAN W. 

2. NIEBURG, H.L. 

3. HACKER, FRIEDRICH. 

4. COSER, LEWIS. 

5. BARREIROS, JULIO 

6. FROMM, ERICJ< 

7. PARRES, AMPARO 

8. CLAVIJERO, FRANCISCO 

9. PARRES, RAMON 

10. ARENT 1 HANNAH 

11. BANCO NACIONAL DE MBXICO 

12. MELLOTI 1 HUMBBR'l'O 

"Digan~stico de las Rela
ciones Familiares~, Ed. -
Paidos, Buenos Aires, 
P. 415 1 1970. 

"Political Violence", New 
York, St. Martín s. Press, 
1969. 

11AERESION", Ed.Grijalbo, -
Barcelona, P. 15, 1973. 

"NUevos aportes a la Teor1a 
del conflicto SociaP, Ed. 
Amorrortu, Buenos Aires, -
P. 93 1 1967 

"Violencia y Pol1tica", Ed. 
Siglo XXI, M~exico, P.21,-
1978. 

"La Familia", Ed. Provenza, 
Barce1ona, P,19-23, 1972. 

"El Maltrato de los Nitloa en 
las diferentes culturas 11, Ed. 
EDICOL, P. 66, M&xico, 1978. 

"Historia Antigua de M~xico", 
Ed.Porrua, M~xico, 1945. 

"El Maltrato de los Niftos" 1 

Ed. EDICOL, Mtixico, P.67, -
1978 . 

"Sobre la violencia", Ed. -
Mortiz, MAxico, P. 21-34, --
1970. 

"Mlxico en Cifras", Folleto, 
MCxico. ·1gao. 

"Sociolog!a del Hambre", Ed. 
Fondo ·de Cultura Econ6mica, 

· Ma.i.xco, 1969. 



13. RAMIREZ, CARLOS 

14. CANCINO EDMUNDO 

15. CASTILLO, HEBERTO 

16. ALMOND, APTER, EAS'l'ON• PARSONS, 
WEBER 

17. GURVITCH, GEORGES 

18. SANCHEZ, LOPEZ FRABCISCO 

19. GERTH, HANS Y C¡, WRIGHT MILLS 

20. JAGUARIBE, HELIO 

21. AUIOMD, APTBR,, EAS'roR, PARSONS 

22. FR<»IM, BRICR 

23. LINTOH• RALPH 

83 

"Plan de Desarrollo" -
1980-19821 PROCESO #154, 
Mlxico, P. 6-10, 1979. 

11 Dimensi6n de la Crisis -
Capitalista", Revista Es
trategia #32, P. 1, Mgxi
co. 

"Mgxico en Cifras", Proce
so #147, Mlxico, P.6-8, -
1979 

"Definici&n de un sistema'', 
Vol. l, N.Y. P. 18, 1965. 

"Tratado de Sociolog!a, Ed. 
JCapelusz, Buenos Aires, 
P. 243• 1962. 

"Estructura social", Ed. -
I.B.P., Madrid, 1963, P. 225 

11carlcter y Estructura So-
cial !', Ed. P+aidos, euenos 
Airea, 1963. 

"Sociedad, Cambio y Sistema 
Pol!tico", Ed. Paid&a, Bue
nos Airea, P. 40-491 1973. 

"Definition of a System", -
Sona, Hew York. P. SO, 1965. 

"Bl coraz&n del hombre", -
Fondo de cultura Bcon&mica, 
M&xico, P. 7-so, 1977. 

"Introducci&n a la Hiatoria 
natural de la familia••, Bd. 
pen!naula, Barcelona, Espa
fta, P. 51 1974. 



24. TOWLE, CHARLOTTE 

25. COOPER, DAVID 

26. RAMIREZ, SANTIAGO 

27. BYCHOWSKI, G. 

84 

"Necesidades Humanas B!sicas", 
Ed.Prensa M~dica Mexicana, -
M~xico, 1974. 

"La Muerte de la Familia", Ed. 
Ariel, Barcelona, P. 91 1979. 

"El Mexicano Psicolog!a de -
sus Motivaciones", Ed. Grijal
vo, M&xico P. 54, 1977. 

"Odio y violencia en la vida 
contemporS.nea", Ed. Paid~s, 
Buenos Aires, P. 15, 1970. 



85 

CAPI'lULO II 

2.- MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. 

El ser hUilano estA dotado, como todos los animales

superiores de la escala biolagica, de la potencialidad para -

agredir cuando ve amenazada su integridad. Esta capacidad le 

ha permitido sobrevivir a las agresiones del medio ambiente,

le ha estimulado para usar otras capacidades que lo independ! 

zan de los agentes externos que son amenazas graves y a~n, le

han permitido lograr el control de muchos de ellos. Por mee~ 

nisrnos diversos esa capacidad para agredir y preserbar su pr.Q. 

pia existencia reviste a veces, la forma de violencia destru~ 

tiva y de otros seres humanos y, en ocasiones de s1 mismo. -

Este tipo de violencia. aunque ha acompaftado al individuo de.§. 

de el principio de su historia no es una car~cter!stica inna

ta, sino mSs bien una consecuencia ante las agresiones exage

radas y repetidas de sistemas sociales y normas culturales i!!l 

perfectas, que transmiten reqularmente a los individuos de 
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otra generacien un germen de violencia, que puede culminar en 

la destruccien de vidas humanas con desgraciada intensidad. 

La vida del hombre estS llena de paradojas y quizSs 

mSs en la familia que en ningdn otro lugar, este aspecto parA 

d&jico de la familia se refiere al alto nivel de tensi6n y 

violencia, caracter1sticos en el proceso de desarrollo del 

hombrer en el caso de la violencia, le !laradÓjico es que la -

familia es, al mismo tiempo, el grupo ~ instituci~n mls vio-

lento que un individuo puede encontrar y tambign el grupo en 

el que la gente busca apoyo y seguridad. 

Por lo tanto la historia del individuo s&lo se de-

sarrolla a travls de una red de relaciones interpersonales e~ 

yo prototipo estS constituldo por las caracter1sticas famili,! 

res, quA se manifiestan en las etapas de desarrollo de la pe!. 

sonalidad, siendo importante para este estadio analizar la g! 

nesis, significado y relevancia dentro de cada uno de los pr2 

cesos~volutivos que conforman el desarrollo humano normal y -

anormal, para lo cual el anSlisis de este capitulo encuadra -

el fen8meno en, las manifestaciones que nacen de la forma de

estructura social (violencia social) y fundamentalmente cua-

tro etapas de desarrollo: violencia infantil, en el periodo -

.de la adolescencia, de la adultez, y en la vejez. 
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2.1. Violencia Social.- En los a1timos años la proble~tica-

de la violencia familiar ha adquirido una dimensi6n que ha r~ 

basado con mucho todas las preocupaciones desplegadas teózic.2_ 

mente hasta entonces en este terreno en el mundo entero. 

De los significados originarios de la violencia, se 

puede deducir que la violencia es considerada como una fuerza, 

que en principio natural, puede llegar a oponerse a la natura-

leza1 porque si el proceso natural consiste en dejar desarro-

llar las potencialidades propias,!a acepci~n violar, entraña -

atentados contra procesos naturales (1) 

Ast pues se encuentran tres formas de "violar" lo -

que real o aparentemente serta un proceso natural: 

1) Violencia Opresiva.- Aqut la violencia traba la na 

turaleza del hombre en sentido estricto, en cuanto impide el -

desarrollo de sus potencialidades creadoras. (Sin duda entran 

ac! la mayorta de las acciones de violencia que en este caso

ser!a, pues contrario a creatividad). 

2) Villencia Subversiva.- Aqut la violencia ataca -

el cuerpo legal vigente. Violencia aquí serta en este caso, 

por cónsiguiente, contrario a orden establecido. 

De acuerdo a,este enfoque surge la siguiente interro 
' ' -

gante: ¿cu!l es la ~az~n de la respuesta violenta? ¿CuSl es -

el motivo que impulsa a lo·s grupos a la vio.lencia? 
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Al hablar del ataque colectivo en contra de un rgg:!, 

men pol1tico, o en contra de algunas de sus medidas, se habla 

tambiln de la imposibilidad de gste para satisfacer las dema,n 

das colectivas, de la "situaci6n de in~usticia" que propicia. 

Tradicionalmente esta situaci~n no se ha concebido como vio--

lencia; sin embargo, esas series de condiciones que orillan -

a los individuos o grupos a luchar en contra del sistema, con§. 

tituyen las manifestaciones mSs visibles de la violencia es--

tructural; en este sentido se podr!a considerar como una res-

puesta a todos los actos en contra del sistema social que de-

safian el monopolio del poder y que pretenden reformar o des-

truir el proceso social. cuando las personas inconformes diJ!. 

ponen de medios constructivos o institucionales para alcanzar 

las metas pollticas,, sociales y econ6micas que se han fijado,, 

pocas veces recurren a la violencia; sin embargo cuando no ·-

cuentan con esos medios, existe la posibilidad de que las con 
. -

_diciones los obliguen a presionar a los que detentan el poder 

para provocar una reforma o un cambio. Las respuestas viole~ 

tas se dan en la medida en que los problemas o las demandas -

de los individuos o grupos no han tenido una soluci&n adecua-

da por las vlaa norinales. 

J) Violencia coercitiva.- Aqut la violencia traba -

la decisi~n del individuo. que e,!!.Principio es considerada - -
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"natural" en la medida en que emana la voluntad del mismo, 

aunque Plat~n la juzgue como natural s&lo si se coincide con 

el bien comt\n. (2) 

Por consiguiente, la decisi6n acerca de su "natura

lidad" dependerla del criterio con que se valore ~sta o en -

que se halle tal coincidencia. La caractertst:i.ca mS.s segura

de esta forma de violencia es, pues• que se impone al indivi

duo algo que ~ste en principio~ no acepta voluntariamente - -

· (aunque resulte diflcil discernir cuS.ndo la aceptaci&n o re-

chazo es voluntaria). 

Este triple uso de la palabra violencia social no -

s&lo confunde la comparaci&n de las situaciones a las que se

aplica especialmente al no aftadirse calificativos como los 

que se han especificado en cada uno de los tres casos sino que 

complica sin duda la problemltica de la violencia!!,ociale ya -

que si bien es fScil acordar en principio y en forma abstrac

ta, la lndole negativa de la violencia opresiva, no resulta -

tan silllple decidir que un orden establecido deba o no ser - -

subversivo para acabar con el primer tipo enunciado de violen 

cia. 

Como seftala Fals eorda, 11 subversi&n 11 no es un con-

cepto blanco ni negro, ya que no es forzoso que sean los sub

v•rsores quienes amenazan destruir la sociedad• sino que a "t!. 



90 

nudo la falta de moral y el sentido encubierto de la destruc

cit5n, se encuentra en el orden establecido. (3) 

Prodrta cuestionarse si toda vez que hay subversi~n 

se produce el descubrimiento de incongruencias, o sea, si no

hay posibilidad de que exista un descubrimiento ilusorio o -

err6neo. De todos modos la legitimidad de la subversi6n en -

este concepto, depende de la existencia real de dichas incon

gruencias. 

Los fent5menos de 11 represi6n 11 y guerra entran dentro 

de los tipos ya enunciados. Se califica de represi~n en.gene

ral, la violencia ejercida en casos varios por el orden esta

blecido, sea contra protestas, contra 1a subversi6n contra un 

acto delictivo comdn o considerado como tal. Naturalmente, -

si el orden establecido es opresivo, la represi6n de protes-

tas o de subYersiones es ella misma violencia opPesiva, y a -

su luz habr!a que ser mSs cauto en la consideracit5n de las in. 

fracciones y actos delictivos de distinta !ndole, ya que podr!an 

ser consecuencia del orden establecido. Respecto a la respo.u 

sabilidad de que ~ate sea justo y necesite reprirnirJ en cual

quier caao, la represi8n es "violencia coercitiva" y su legi

timidad depende no s8lo del orden establecido sino de la coin 

.cidencia o· disidencia de la v~luntad del reprimido con el --

bien comdn. 
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Respecto de las guerras, hay que distinguir tres 

clases: las guerras fronterizas, las guerras de conquista o -

de dominio de zonas de influencia, y las guerras de libera- -

ci&n. 

Por consecuencia el orden vigente padrta enderezar

sus estructuras hacia el libre desarrollo de la personalidad

de todos sus integrantes. y en tal caso no habriS opresi~n. 

ciertamente que eso es muy dif!cil de lograr, pero

serta totalmente ut6pico pensar que puede alcanzarse semejan

te personalizacian sin un orden institucional. llSmesele Est~ 

do o como sea. Dicho orden tiene que prever 11'!.Posibilidad de 

que algunos individuos deseen no ya modificarlo sino trabar -

la creatividad de otras personas, e incluso planear la susti

tuci~n de ese orden por otro en que se institucionalice la tr~ 

baz&n de la creatividad. 

Pero aunque se pueda concebir ese tipo de orden so

cial cuya "violencia institucional" sea s6lo mtnimamente "coe!_ 

citiva" y poco o nada "opresiva", de hecho lo que predomina -

actualmente en el mundo es un tipo de estado cuya violencia -

es no s&lo coercitiva sino opresivas sus estructuras lo dela

tan. y eso facilita la ·obtenci~n de un criterio que u impida -

covalidar sin m&s cualquier orden vigente. 

Cuando se establecen lazos verticales como en los -
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cuales algunos miembros de la sociedad pueden disponer de pri.!! 

cipales cosas y a trav~s de ello, o para ello disponen de los 

dem!s miembros como si fueran "cosas", la situaci~n de opre-

si~n se pone de manifiesto, por mSs ropajes con que se la quis_ 

ra desfrazar. 

La erecci~n de un grupo de hombres en clase domina.!! 

te con la posibilidad de disponer de clases y personas esta-

blece una linea divisoria entre opresores y oprimidos, cuyas

zonas fronterizas puede ser dif!cil delimitar pero cuya con-

traposici8n social es un hecho hist~rico. Por consiguiente,

las instituciones creadas dentro de esos lazos estructurales

tanto en sentido horizontal como vertical para mantener la 

condici~n "cosica" de opresores y oprimiclos constituye una 

violencia constitucional cuya negatividad es manifiesta por -

ser opresiva, y que es menester, por ende, rechazar. (4) 

La intervenci6n de una violencia estatal en las re

laciones sociales se torna enteramente superflua y se extingue 

por al sola. En lugar del reinado sobre las personas advier

te la administraci8n de cosas y la conducci~n de los procesos 

productivos. El estado no es abolido, "se muere solo".(5) 

Esta concepci&n id!lica de la defunci~n del Estado 

y la interpretaci8n mis realista de Lenin, quien prefiere te~ 

nerse al no es abolido" y espera pacientemente que se muera -

_._,_-
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s6lo ha sido criticada por Buber. y la resultante hist6rica -

de dicha concepci&n el Stalinismo, ha experimentado ya abun-

dantes ataques desde distintos Sngulos. (6) 

Para Marx y para Engels, (7) "estado" es sin&nimo -

de violencia opresiva y a la vez violencia coercitiva para la 

m.ayor1a, pero el significado de opresi&n en oposici&n a "li-

bertad personal" se halla sobre todo en Marx, mSs marcado que 

en Lenin, y va mSs allS de la mera coerci&n. 

Los intentos de Lenin de ponerse a cubierto de ser

calif icado de "utopista" por suponer que alguna vez los hom-

bres se habituarSn sin violencia y sin subordinaci&n a respe

tar las reglas apelando a la acci6n espontSnea de la gente, -

que incluso en la sociedad actual, evita excesos circunstan-

ciales, resultan ahora romSnticamente ingenuos. As1 como es

ut&pico todo socialismo voluntarista. 

El rasgo esencial del dominio consiste en poder di,!!. 

poner de cosas. propietario de una casa, con todo lo que in-

cluta ~sta, fueran muebles instrumentos y personas, su fami-

lia inclu1.da y todo eso estS implicado precisamente en el vo

cablo latino Familia: a menudo se subraya mSs el poder dispo

ner que el disponer efectivo. Para esto es necesario impone_E 

se a otras personas tratlndolas tambi&n como cosas, aunque -

las personas ast tratadas representan problemas que las cosas 
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no acarren y en la medida que se les trata como cosas y no C.Q. 

rno personas o sea, no como centros de actos creativos, se las 

oprime y se ejerce sobre ellas una violencia opresiva que, PA 

ra mantenerse, debe forzar lazos estructurales entre opresores 

y oprimidos. 

Y en la medida ~n que el crecimiento de las sociedi!_ 

des y su complejidad ha puesto a los amos en necesidad de al! 

arse en forma estable e institucionalizar una "clase dominan ... 

te" por consiguiente cada amo es para el otro una "cosa" que

cumple su funci~n dentro del orden establecido, no serSn la -

funci~n que cu.mplen las "cosas" que ~l tiene bajo su dominio, 

pero s! una funci~n que haga cumpH:r a las "cosas" que los -

otros amos dominan, una funci~n similar a la de las "cosas" ... 

que ~l domina. 

El imperativo religioso ha debido ser sustitutdo por 

la obligaci~n jur!dica, el derecho penal es siempre la forma

míis antigua de Derecho, pero para cerciorarse de su cumpli- -

miento ha tenido que buscarse las formas po1ictacas mSs raci2 

nales, gato es, la posibilidad de emplear para asegurar la v! 

gencia del orden, la fuerza f!sica con el mtnimo de gasto y -

el mSximo de eficacia •. 

Cierto que Asto se ha revelado insuficiente, por lo 

cual la ciencia y la tgcnica modernas han debido extremarse p,g, 
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ra lograr una alienacien de la gente a trav~s del adoctrina-

miento masivo por T.V. y otros conductos. 

Desde luego la opresi6n y la cosificaci6n aumenta -

en la,medida en que cada individuo queda encerrado dentro del

c1rculo de una actividad funcional dentro de la estructura, o 

sea, que quede cosificado dentro de los l!mites de una clase

y de un sentimiento de opresi6n. 

Ya que si un orden vigente instituye una violencia

opresiva, es decir, traba las aptitudes creativas de la mayor 

parte de los integrantes de una sociedad se trata de una vio

lencia estrictamente irracional (por mSs racionales que pue=

dan presentarse como fruto de la raz&n humana, los dispositi

vos con que se cuenta para la opresi6n), y lo racional estri

ba entonces en terminar con ella. Para terminar con una vio

lencia opresora debe producirse una violencia subversiva, ya

que la primera no abdica si no se la obliga a ello y salvo -

que ~sta se proponga instaurar otro orden que instituya opre

si&n, la violencia subversiva no es precisamente irracional.

Por el contrario• en la medida en que la violencia opresora -

es mSs intensa en su impedimento de la satisfacci&n de las n!_ 

cesidades propias de la persona humana y consiguientemente de 

su creatividad, la violencia subversiva que concluya con aqu!. 

lla es un procedimiento mSs racional. 
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Tanto la violencia "opresiva" como en la "subve1·siva 11 

puede existir y referirse a la situaciSn circunstancial entxe 

dos personas (un asaltante frente a un transeunte, dos perso

nas que riHen, etc.) Lo cual no impide que se vea disfrazada, 

un revanchismo personal una estafa, etc. Tambi~n puede alo-

jarse en ellas especialmente en la subversiva, alimentada por 

la impaciencia, la ira, etc. De all! el peligro que entrafta 

la insurrecci~n armada aunque sSlo sea entrevisto unilateral

mente por los insurrectos: un tiro acaba con un ser humano, -

acaso inocente, acaso inmaduro, acaso inofensivo, acaso alia

do potencial. 

Hasta ahora se ha mostrado un cuadro general de la

violencia social del hombre moderno respecto de s! mismo y de 

su semejante en el proceso de producci&n y del consumo, ahcra 

se analizarSn algunos aspectos especlficos del carlcter social 

contemporSneo estrechamente relacionado con el fen6meno de -

violencia social. 

El primero de los aspectos es la actitud del hombre 

moderno hacia la autoridad. La diferencia existente entre ª.!!. 

toridad racional e irracional, entre autoridad estimulante y

entre autoridad inhibitoria. Lo com~n en la autoridad racio~ 

nal y !ah-racional es que, es una autoridad franca y manifie.! 

ta uno sabe quien manda y quién prohibe, el maestro, el padre, 
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el amo, el funcionario, el sacerdote, Dios, la ley, la con--

ciencia moral. Los mandatos y las prohibiciones pueden ser-

razonables o no, escritos o indulgentes, se puede obedecer o 

rebelarse, siempre se sabe que hay una autoridad, quign es, ... 

qug quiere y culles son los resultados de la obediencia o de 

la rebeli&n. 

El sistema polltico mexicano posee una estructura -

social reguladora que le permite mantenerse, llevar a cabo -

asignaciones autoritarias y regular a los otros sistemas, --

permitiendo ast la perpetuaci6n de la estructura social; por 

lo tanto, po~ee una naturaleza violenta que proviene de la ~ 

propia estructura y que cónstituye lo que se ha venido deno-

minando violencia "estructural". 

Uno de los medios violentos de que se ha valido el-

sistema pol!tico mexicano para mantenerse en la burocracia, 

a la que Bannah Arendt, se ha referido como la mSs formida--

ble forma de dominio; es el dom.inio de un sistema complejo -

de oficinas en que ningdn hombre; ni uno, ni los mejores, ni 

la minorta, ni la mayorta, asume responsabilidades. (8) 

Esta idea ~ncaja perfectamente dentro de la conce¡>-
-,; -··· ' . ''• 

"tualizaci&n de violencia •~ial ~n ~o c¡ue se refiere a que ... 

no exiate un ~ctor direct.O que ejerza la violencia.sino que~ 

l•ta 91?na de_ la .pr()pia eetructura. En. la burocrac_ia;,,no •Xi.!. 
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te un actor con quien discutir y se podr1a decir que es una 

tiran!a sin tirano. 

La ideologta, constituye un apoyo al sistema pollt.! 

co, pues a travSs de los aparatos ideollSgicos se logra "man

tener el orden social", se justifica la situaci~n que preva

lece en la sociedad, o se produce un efecto ilusorio de des

conocimiento del sitio que ocupan los dominados en las rela-

ciones sociales establecidas. 

La ideologta estS estrictamente vinculada con la m,A 

nipulaci8n. a trav&s de la cual la situaciSn puede ser domi

nada produciendo y conformando los acontecimientos, simulan-. 

do que las condiciones prevalencientes, constituyen el esta

do natural del,!lundo y obteniendo, mediante ese engafto, el in 

timo concenso del individuo, que acepta todo, pues ha sidO -

confundido. La violencia social existe como producto del -

ejercicio del poder, en tanto que un grupo se reserva el pr! 

vilegiode utilizarlo, excluyendo a las clases dominadas de -

toda participaci8n en el mismo. 

El poder eatl !ntimamente relacionado con el proce

so de la toma de.decisiones que incide sobre los aconteci-

mientos y las relaciones aocialea7 ~n consecuencia, lo ••• -

importante del ejerciciO del poder •• el funcionamiento de -

loa mecani8110• que permiten el·aoatenimiento de la eatructu-
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ra social, a trav8s de la elaboraci6n de las decisiones. 

Serta posible afirmar que los estudiosos de la teo

rta pol!tica han pretendido justificar y encontrar las razo

nez por las cuales el poder no debiera ser monopolizado por

un individuo o por un grupo, y al respecto Montesquieu, ha -

dicho que la libertad pol!tica se obtendrS mediante una for

ma de gobierno en la que nin~n ciudadano pueda temer a los

otros, dividiendo en tres partes el ejercicio del poder: el 

legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

Con esa divisi8n se evita que el poder total se re.Y, 

na en una sola persona o un grupo. se elimina la desconf ian

za, se evita la elaboraci6n de leyes tirSnicas, se impide -

que las leyes sean ejecutadas tirSnicamente, que se disponga 

arbitrariamente de la libertad o se tenga la fuerza de un -

opresor (9), sin embargo, y resulta interesante anotar que -

en la prlctica los pderes ejecutivo, legislativo y judicial

llevan a cabo sus actividades en funci~n de los intereses de 

los grupos dominantes: as! el observar que la justicia ae 

aproxima o se aleja segan el poder de las personas constitu

ye una situaci6n de.justicia aocial7 como lo constituye tam

biln que la ley obedezca exclusivamente a lOs factores rea--

. les de poder que conforman la or9anizaci8n social, sometien

do a loa individuos, y a 101 grupoa ainpoder, a los valorea-
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y sistemas de vida, establecidos por dichos factores. 

El control del poder, por los grupos que lo poseen, 

trae como consecuencia la falta de movilidad pol!tica impidi' 

endo que esta manera de participaci~n, de todos los grupos· o 

individuos en la toma de decisiones, haci~ndolos victimas de 

la corrupciSn pol1tica, del fraude electoral, del dominio P.9. 

l!tico. 

Es claro que la violencia social no se ha hecho con. 

sciente ya que sus manifestaciones de violencia se engendran 

y se canalizan en el seno familiar, de amigos, sin que pre-

tenda quitarle "la mSscara de civilizaci8n 11
, es decir, que -

se busque terminar con el sentimiento de f?,"ustraci8n social

de las grandes capas de la poblaci6n mexicana, y que se aspj. 

re a acabar con las tensiones. 

Ahora bien, para pretender .luchar en contra de las

injusticias sociales, es necesario que exista una serie de -

condiciones espec1f icas entre las que se considera como la -

mis importante el hecho de que los grupos narqinados centren 

la responeabilidad de la violencia generada por la estructura 

· en el eietema pol!tico, de tal manera quesea el sistema al -

que 1e le responda. 

La reepueata puede ir deede.una manifestaci8n de -

dHcontentoque •~puede traducir en protestaa,m itines, bue! 
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gas, situaciones deviolencia entre la pareja conyugal, agre

ei&n con los hijos, golpes entre los esposos, represi~n a -

los hijos, hasta la violencia abierta1 manifiesta, consider!. 

da Asta como una violencia que se enfrenta abiertamente al -

sistema impugnando el monopolio de la fuerza atribuido al -

estado, entorpeciendo, y, en grados extremos, destruyendo, -

como en el caso de las revoluci.ones, el proceso pol!tico no!'._ 

mal. 

El "idilio" con las grandes ilusiones ha llegado a• 

su fin. Lo que ha deacubierto que el famoso "infierno" es -

este mismo mundo. Tal vez no ha exis.tido '_poca mi.e propi-

cia para que "infierno" y mundo se identifiquen. En cuanto

ª poder!o, los armamentos nucleares pueden destruir varias -

humanidades como la nueatra, sin que por fll momento existanO 

indicios de la probabilidad de una guerra interplanetaria. -

Bn cuanto a proliferaci&n, pafses que apenas sobreviven ya -

han procurado adueftarse de bombas nucleares. En los dltimos 

aftas hasta las guerras civiles tienden a volverse genocidas1 

tal COllO las matanzas en Indonesia, en PakistSn o en Etiop!a. 

La violencia social contempor&nea es un fen8meno total y con!. 

tanta. Totalidad Ysc>nstancia que ataften a la naturaleza, lo 

que el hombre ha creado, y a todos loa hombres. El poder!o

que emana de unos grupos sobre otros. acrecenta esa lucha de 
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todos contra todos. En pa!ses considerados tradicionalmente 

pacifistas. la represi6n y la tortura pol!tica alcanza el ro! 

ximo de sus posibilidades t~cnicas e imaginativas. La vio-

lencia humana amedrenta a la casi totalidad de los ciudada-

nos. En metropolis como Parta. Nueva York, el temor de ser

atacados violentamente es tan frecuente y apremiante como la 

preocupaci6n por sostener la posici6n econ6mica. MAs all! -

de la violencia terrorista, de la violencia motivada por COJl. 

flictos interpersonales, de la violaci~n, del secuestro y -

del robo, comienza a difundirse un tipo de violencia imprevi 

sible y que es aparentemente inmotivada. De repente alguien 

mata a otro ser, a quien no babb conocido nunca, y sin otros 

motivos evidentes que el simple deseo o la compulsi6n de ma-

tar. 

De esta violencia social contemporSnea, omnipresente• 

no se escapan ni los nifios. 

'l'Odav!a es habitual que se vincule la violencia ca

si exclusivamente con el grupo que la ha desatado. Adn no 

se difunde la convicci6n de que la responsabilidad de toda -

violencia es general. Innumerables grupos humanos viven con 

la creencia de que no participan de ningdn modo en los moti-

. vos que orillan a miembros de grupos que conviven en la mis

ma Srea a entregarse a la violencia en contra de la sociedád 
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o en contra de los propios hijos. As1 como las familias de

centros de poder y riqueza tambi~n crean que el estilo de sus 

vidas tenga alguna relaci~n con el proceso particularmente -

violento que acosa a las familias pobres de sus mismos pat-

ses, con las dem!s familias de los patses pobres. El proceso 

que impide que se conviertan en padres o en madres a un gran 

n&nero de personas, sea porque no logran alimentar al 70% de 

todos los nifios, para que alcancen las condiciones f isio16gi .: . 

cas de la vida humana. Sea porque en el medio depauperado y 

opresivo no pueden emanciparse de la condic~n "animal" de t.,! 

ner que afana%se, prostituirse, desfallecer, por simplemente 

tratar de sobrevivir. (10) 

Tanto en los grandes centros de bienestar econ8mico 

como en los hacinamientos del n~cleo economicamente precario, 

pese al temor compartido, existe cierta tolerancia ante la -

violencia. Pero esta tolerancia al medio violento, lamenta

blemente contamina al individuo. A partir de la segunda gu~ 

rra mundial el poder de adaptaci&n a la violencia y a la - -

deshumanizaci&n general se ha incrementado, aunque frecuent.!! 

mente no es el resultado de un proceso de humanizaci&n. La• 

actual adaptaci8n humana a las tragedias del mundo crece en-

. cambio, a expensas de la propia deshumanizaci&n y desvitali• 

zaci~n. 
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La deshumanizacian m!s generalizada es la que deri

va del sistema socio-econ&mico que en la actualidad prevale

ce. En el siqlo de los mS.s eficaces adelantos en la higiene 

y en la pedagogia, la influencia global de la sociedad es -

primordialmente deshumanizadora. 

Los medios de cornunicaci&n, cualquiera que sea la -

t~cnica que se use, constituye el vehfculo rnl!s importante -

para difundir ejemplos e ideas. El medio social y farniliar

como caja de resonancia recoje la publicidad que reciben los 

delitos que asombran o conmueven a la comunidad• ya sea por

la atrocidad y truculencia de los hechos, ya sea por el nivel 

social de la v!ctima o por lo destacado y conocido que el de 

lincuente resulte ser. 

La comunidad, carente de espectSculos y diversiones 

que entretengan su imaginacian Svida, de temas de conversa

ci&n. y guardando en lo recandito de .su inconsciente un ª9.!! 

do resentimiento para el medio circundante, pronto convier

te al delincuente en un h~roe que sabe burlar a la polic!a, 

desafiar a loe jueces y afrontar las penalidades y hasta la 

muerte con coraje. 

La televiai8n probablemente constituye el medio ae

comunicaci8n social mla poderoso que existe en la actualidad 

la mayor parte del inter&s generado por la televisi&n pro- -
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viene por los efectos que a gsta se atribuyen sobre sus re--

ceptores: particularmente sobre sus receptores infantiles. ~ 

En este caso especifico, los efectos que tiene la televisi6n 

adquieren especial relevancia por cuanto ~stos ocurren duran 

te el periodo mSs importante del proceso de socializaci6n --

del ser humano. 

La exposici6n de la violencia en televisi~n se en--

cuentra positiva y significativamente asociada con las acti-

tudes y el comportamiento manifiesto agresivo de sus recept.Q. 

res ya que: existe una cantidad considerable de violencia --

presentada en las pantallas de televisi6n. Mucho de esta --

violencia generalmente no refleja lo que ocurre en la socie-

dad, sino que mSs bien es utiliz.ada como un recurso dramSti-

co en un programa de televisi6ni como un elemento que define 

o confiere status y poder a los actores de un episodio dram,l 

tico. Existen numerosas investigaciones que llevan a la CO,!! 

clusi6n de que ver violencia en]:.a televisi6n determina que -

el espectador se vuelva mis agresivo. 

f 

2.2. Violencia en el Periodo Infantil.- Para entender qug -

tipo de violencia y c6mo se ejerce en este periodo, es nece-

aario para este estudio, analizar las etapas de desarrollo -

por las que pasa el nifto y la influencia, positiva o negati-
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va que entorpecen, modifican o limitan este proceso. 

El ciclo vital es un fen~meno biol6gico y psicoso--

cial. Corresponde a la observacian de que el hombre, en ta,n 

to que es un ser vivo pasa por ciertas etapas de desarrollo-

que se suceden conforme a un plan (no del todo conocido), 

inherente a la naturaleza humana. Como todo conocimiento 

cient!.fico, la nod.3n del ciclo vital es susceptible de rnod.!, 

ficaciones subsecuentes, segdn se confirmenlip6tesis y se --

elaboren otras nuevas. Del mismo modo que hay un "progreso-

biol6gico" desde la edad fetal, caracterizada por la apari--

ci~n secuencial de ~rganos y sistemas que dominan la escena-

cada uno en su momento, parece que existen tambi~n, estados-

paicosociales caracterizados por el predominio temporal de -

ciertas funciones que se aplican a tareas especificas. 

cuando se dice que el ciclo vital del hombre se fo.!:, 

roa con las etapas de desarrollo llamadas infancia, adolesce,n 

cia. juventud, edad adulta y senilidad se refiere en realidad 

a ese proceso que integra en el tiempo tres niveles de orga-

nizaci8n: fisiol~gica. psicol~gica y social. (11) 

son niveles que operan integralmente pues se rela-

cionan y se coordinan a travls del sistema central regulador 

(cerebro) para que tal organizaci8n se lleve a cabo y ae prg, 

duzca en el tiempo un progreso que permita llegar. de acueX"-. 
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do con una secuencia espec!fica para el hombre, a las dife-

rentes fases del desarrollo, son necesarios otros dos facto

res: el crecimiento y la maduraci~n el primero se entiende -

como el aumento dimensional de 6rganos y tejidos, y el segun 

do como el grado de capacidad fisiol~gica que se va alcanzan 

do para permitir la aparici~n de nuevas funciones, las pro-

pias de cada etapa de desarrollo. (12) 

Esta visi6n del ciclo vital permite comprender en -

qug sentido se consideran cr!ticos ciertos momentos. Cuando 

se habla de crisis del desarrollo en este caso se refiere -

a la acci6n nociva de est!mulos provenientes del exterior. -

situacilSn desde la cual se puede dar un gran paso hacia la.-

madurez o se puede perder mucho de lo ganado. En determina

das etapas el proceso de desarrollo es mSs receptivo a cier

tas influencias externas. De aht que el enfoque e importan

cia del desarrollo estS en el proceso o la forma en que se -

realiza el aprendizaje. segdn la cultura que lo emana. 

Las consideraciones de las numerosas similitudes 

biol8gicas y de relaciones paterno infantiles respecto a las 

necesidades y temores de los niftos de una cultura a otra se

considerán en forma comparativa. 

Bajo este marco te8rico se abordarSn los aspectos -

fundamentalem de la infancia, adoleecencia, .edad adulta y VJ!, 
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jez. 

Infancia.- Las primeras etapas de vida tienen una -

importancia excepcional porque condicionan en alto grado el

destino del adulto. Es evidente que todo lo que actua sobre 

un organismo que se desarrolla contribuye a la integraci6n -

psicosomStica del individuo. 

Por ejemplo, las condiciones perinatales de la vida 

tienen una profunda importancia y suelen producir cambios a

menudo irreversibles. 

La capacidad adaptativa del nino se ve influida ta.a 

to por las caractertsticas innatas como por sus experiencias 

pasadas, las reacciones de las personas que son vitales para 

&l y, el grado y la naturaleza de los est1mulos que recibe.

Si ~stos son significativos pueden afectar de manera especial 

a cualquiera de los niveles de organizaci6n (Psicol&gico, f.!. 

siol6gico y social), y producir en consecuencia reacciones -

que serSn predominantemente. f1sicas o psicol&gicas, como lo 

ha expresado el Dr. RenS Dubos: "la cfeaci&n de una atm~sf.2, 

ra favorable al desarrollo biol&gico y mental del nino es -

sin duda alguna, la manera mSs econ8mica de mejorar la .salud 

del mundo". 

En sumarcha hacia la madurez, el nifto pasa por mo-

mentos de gran vulnerabilidad para ciertos esttmulos nocivos. 
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En el nivel fisiol6gico es f!cil encontrar ejemplos. La PªE 

ticular susceptibilidad hacia algunos procesos infecciosos,

desde una perspectiva psicol6gica se sabe que la sgunda mitad 

del primer afio de vida constituye una etapa muy vulnerable a 

la falta de cuidados maternos ("Los niftos sin amor se mueren" 

ha dicho R. Spitz)¡ tambi~n se ha aprendido, a partir de ex

periencias de indudable validez cient1fica practicadas en ni 

ftos, que ciertos modelos de conducta social requieren que 

los est1mulos evocadores ocurran justamente en momentos 6pti 

mos pues de no ser asl se pueden producir defectos graves en 

la esfera intelectual y emocional. 

Igualmente durante algunas fases del desarrollo in

fantil se posee una resistencia mayor a los estlmulos noci-

vos, en el plano psicolSgico puede mencionarse la capacidad

infantil para enfrentar experiencias traum!ticas, vi~lentas, 

el poder de recuperaci&n ante las viv.encias negativas, que -

son expresi&n del impulso normal hacia la maduraci&n y la i,!l 

tegraci&n de la personalidad. 

Dada la lndole de este trabajo s&lo nos referiremos 

a aquellos factores que influyen para que ocurran desviacio

nes conductuales violentas que atentan e influyen en el des!_ 

rrollo infantil. 

Las relaciones entre padree e hijos, tienen un int,!!_ 
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r~s capital. Cuando son distorcionadas o muy inadecuadas 

(caso de la familia mexicana) constituyen un factor operante, 

totalmente responsable, en variados des~rdenes de adaptaci~n 

y del desarrollo del niño. 

su ingerencia en algunos trastornos predominantemen 

te peicol6gicos es fScil de descubrir, As! ocurre en cierto 

tipo de depresiones, en las psiconeurosis y attn~n las llama

das psicosis funcionales. Pero tambi~n influyen de manera -

importante en la produccian de enfermedades en las que coexi~ 

ten m~s claramente los disturbios fisiol~gicos y los emocio-

nales, tal es el caso de la Colitis Ulcerativa, el hospitali~ 

mo, y los "desaraenes psicosomSticos", que afectan a diver-

sos ~rganoa. (13) 

Si bien es cierto, que no se sabe todo respecto al

car,cter preciso de la influencia que sobre el desarrollo de 

la personalidad tienen las relaciones entre padres e hijos.

se tiene ya suficiente evidencia de que algunas espec!f icas

de relaci8n obstaculizan gravemente el camino hacia individu!_ 

ci~n y la madurez. 

La escasez de est!mulos afectivos (ecmocionales) -

que ocurre abiertamente en las familias desorganizadas o en

cubiertamente en otras aparentemente "establee", es un fac-

tor patog5nico indudable. 
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El rechazo, la negligencia, la desprotecci6n, la i.!1 

conciencia, y la falta de estimulaci6n, son formas de rela-

ci~n definitivamente nocivas para el nifto. 

Por otra parte las relaciones entre padres e hijos 

son en realidad caractero~gicas de un sistema social y corno

ta l una especie de "operaciones transaccional" o un sistema

de acci6n rectproca, ya que las caracter1sticas de una parte 

influyen sirnultSneamente en la otra. 

As1 no cabe duda que los padres "se desarrollan" -

con sus hijos, dentro de ciertos l!mites, los nifios contro-

lan y educan a sus familias en la misma medida en que son -

controladas por ellas. De cualquier modo, se enfatiza que -

lo m!s importante es la actitud asumida por los padres, y -

que suele ser inconciente pero no por ello menos perturbado-

ra. 

Tiene mayor valor patoggnico una actitud paterna 

negativa y ostenida, que las experiencias "traurnSticas". 

La participaci&n de los padre~ es s&lo una parte,-

si bien la mis importante, de lo que se ha llamado la "din!

mica familiar". Dentro de este punto son muy importantes -

los facto~es siguientes: la cohesi6n familiar, sus esquemas

de comunicaci.8n interpersonal los papeles individuales de l! 

derazgo, los valoree adoptados y la naturaleza y la exten---
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si~n de la integraci6n que la familia,haya logrado en la so-

ciedad a la que pertenece. 

Este puntoti.timo lleva a la consideraci~n de las i_u 

fluencias socioculturales, en la violencia que se d~ en el -

periodo infantil; el ser humano, en todas las ~pocas desde -

su morada intrauterina hasta que expira, estS organizado en

grupos con coherencia hist6rica y geogr5fica; familia, cla-

se, comunidad, naci&n, estado, nada tiene de extrafio, enton

ces, que se vea afectado por los est1mulos que emanan del -

grupo o que se producen en las relaciones interpersonales. 

Se podrta decir que no existe ninguna ansiedad ind! 

vidual que no refleje una inquietud com~n, al grupo inmedia

to y al ~s extenso: a trav~s de los mecanismos que ocurren, 

la experiencia demuestra que las relaciones interpersonales 

juegan un papel importante en la g~nesis de ciertos trasto!: 

nos del nii'io y del adulto en su interrelaci~n en forma neg!_ 

ti va. 

En efecto en el caso del hombre, las fuerzas soci.2. 

culturales son capaces de alterar los efectos de los meca-

nismos de adaptaci&1 final.n\ente es sumamente imp0rtante -

dentro del desarrollo infantil los elementos que 'Se relaci2 

nan con la deficiencia nutricional (problema "real" de la -

poblaci6n mexicana), por ejemplo existe una forma de retar-
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do mental que estS determinada por lesiones irreversibles d_!! 

bidas a d~ficit proteico en la dieta del lactante (14}. 

Durante el desarrollo infantil operan est!mulos no

civos experienciales que han de actuar conjugSndose con fac

tores relativamente fijos para producir los cambios adaptati 

vos que constituyen cuadros patol~gicos, especfficos y reco

nocibles. 

Realidad penosa y francamente frustrante es el he-

cho de que algunos niftos nunca podr~n crecer con seguridad -

dentro de su propia familia, aftn con el mejor tratamiento, y 

que la dnica solucian para evitar mayores tragedias consiste 

en la cesaci6n voluntaria o la terminaci~n legal de la pa-

tria potestad por parte de los padres para luego permitir -

la adopci6n de los niftos. 

Es injusto sin embargo, clasificar las familias en

abusivas y no abusivas ya que la incompetencia paternal gen,!. 

ra y se acentfta con la crisis social en general y por la fa.! 

ta de apoyo por parte del estado. 

La violencia del nifto dentro del hogar es uno de -

los ejemplos mis trS9icos de la inhumanidad del hobre hacia

el hombre, es el mSs oculto y el menos controlado de todos -

los crtmenes m4s violentos. Acontece ampliamente y no va en 

disminuci8n, sino al contrario, va en aumento. A pesar de -
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ello, se ignora o se le desprecia en los paises subdesarro

llados. 

La indiferencia para llevar a cabo el diagn6stico

signif ica la desvalorizaci6n del nifto como ser humano. Las 

razones del silencio son complejas y s6lo se entreven par-

cialmente; implican rasgos personales de sujetos condicion~ 

dos a una sociedad donde la violencia es habitual, donde -

se carece de sentido social; implican, as! mismo, desconoci 

miento m~dico y dificultad para practicar una buena labor -

que desenb~afie la etiolog!a y la g~nesis de la lesi6n. 

Antiguamente, los datos cl!nicos que presentaba un 

niño maltratado se refer!an exclusivamente a traumatismo, -

·equimosis y quemaduras frecuentes, por lo que los t'inicos -

diagn6sticos diferenciales se refer!an a fracturas patol6g.!, 

cas, alt.eraciones del tipo de raquitismo osteog~nesis impe!, 

fecta, escorbuto, hipofosfatasia, etc., o bien a alteracio

nes hematol6gicas del tipo de las pftrpuras, discrasias san

guíneas, hemofilia, leucemia, etc. Parad6gicamente, pareée 

que a medida que el hombre desarrolla el progreso, de igual 

manera de_sarrolla o refina sus formas de agresi6n al niffo. 

As!, con; los reportes que d!a a dfa se suceden en todas las 

,partes del mundo, muy bien se podr!a hacer un aut~ntico ca-

t!logo del horror, el cual comprenderfa, entre.Q.tras situa--
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ciones, las lesiones producidas por la mano del padre, hasta 

la muerte provocada alencerrar al nifio en un congelador para 

su castigo. 

El diagn~stico diferencial debe efectuarse no sola~ 

mente con los casos del maltrato f!sico, sino tambi~n en los 

casos en los cuales la negligencia o el abandono hacen mella 

en la salud del niño: es decir• hay !ndices de frecuencia --

en que alguno o ambos padres amenazan al nifto con dejar de -

quererlo y abandonarlo y en c6mo la demostrada efectividad -

del procedimiento se ha extendido a la escuela y a la pr!ct! 

ca social m!s generalizada. Desde este punto de vista un ni . -
fto puede ser literalmente destruido manteniendo la piel in--

tacta y rozagante: es mSs, con "muy buen estado de salud". -

E1 estado de i!D!rioridad infantil lleva al nifto a depender -

de sus padres y de la sociedad en general, para la satisf ac~ 

ci&n de las necesidades que garanticen su subsistencia~ Cu

aiquier amenaza en el sentido de que estas necesidades deja

rln de ser satisfechas significan para &l una amenaza de 

muerte. El castigo f!sico en st es la culminaci6n de un ac

to de agresi&n que aht termina. La amenaza de abandono sue-

le emplearse todos los ·atas y la angustia que genara no pasa 

tan rlpidamente como el dolor f!sico. Se mantiene y lleva -

al sufrimiento constante destruyendo la posibilidad de que -
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tenga en si mismo al no tener la seguridad de aquellos de 

los que depende de manera tan completa. Lo relevante es que 

estéB formill de agresi6n nG son identificadas como 'tales y que 

se practican a todas horas y en todos los niveles. por lo 

cual llega a ser "normal"• precisamente porque ~ata es la 

norma; por lo que se llega a ignorar y a despreciar todas 

las formas de violencia, no pudiendo llegar a reconocer m!s

que las expresiones de ella que materialemnte nos dan en la-

cara. 

En estudios realizados con 696 casos. se encentra-

ron las siguientes caractertsticas de violencia infantil• en 

~xico (15). 

En la informaci~n disponible se observa que aproxim~ 

damente el 18% de los agresores son menores de 30 afies, es d~ 

cir personas fundamentalmente j~venes; es interesante subra- · 

llar que en este grupo de agr(JSOr2s hubo un predominio del -

sexo femenino de estos 24 casos, nueve correspondieron a ma-

dres solteras. 7 a madres abandonadas, 5 fueron producto de -

incesto y 3 ejerctan la prostitucian. 

En el 39" de los casos la madre es la que ejerce es

te triste papel., mientras que el padre agrede a su hijo 19%;

el padrastro y la madrastra en el 11%¡ los ttos en el 6% y -

los abuelos en el 2%1 el resto de ~os casos el 7.3% engloba -
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a hermanos mayores que quedan al cuidado de los pequeños cuan 

do ambos padres trabajan; profesores que agredieron a sus -

alumnos por desobediencia. 

Contrariamente a lo que podr!a suponerse, el agresor 

presentaba signos de alcoholismo y drogadicci6n solamente en 

un 9.% de los casos observados, pero analizando su condici6n 

de actividades se observa que el 61% desocupado. La gran mi!_ 

yorla ten!a ~s de 6 hijos (sobre poblaci~n) aunado gsto a -

un factor de hacinamiento donde la mayor!a resid!a en vivie.n. 

das de menos de 3 reclinaras. 

En cuanto a las razones aducidas por el agresor un -

23% dijo haber agredido al niño proque ~ste pedla comida, un 

21% porque no podla mantenerlos y otro 21% porque el niño no 

trata dinero a su casa, es decir, el 64.5% de las causas ad,!! 

cidas tiene relaci&n~on problemas de tipo socioeconemico. 

El 9% de los agresores justific6 su actitud porque el niño -

11oraba, el 8% porque no obedec!a, el 6% porque hacia trave

suras, el 5% porque no controlaba esflnteres. 

Entre las lesiones causadas a niños que no resulta

ron muertos, las mis comunes, 33% de los casos, son las que

maduras con cigarrillos, hierros calientes u otros objetos.

En segundo lugar estSn los azotes, que representan el 27% de 

los casos y que son propinados con reatas mojadas, cuerdas y 
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cinturones. En tercer lugar con un 21% de casos que inclu

yen1 dejar a los niftos hincados sobre corcholatas, baftarlos

con agua helada, encierros y amarres, en cuartos o letrinas

e intoxicaciones con barbitnricos y yerbas. Es importante -

sefialar que un castigo coman, en nuestro medio es la inhani

ci6n o ayuno prolongado, aplicado en el 18.2% de los casos. 

De las lesiones que causaron la muerte, las m!s co

munes son el ahorcamiento con corbata o cuerdas, presente en 

el 42% de los casos en que fu~ posible reconocer la lesi6n.

Las causadas por objetos punzocortantes 19%: y las produci-

das por armas de fuego, que representan el 5.4%. El 33% de

los casos tuvieron que ver con asfixia por bolsas de plSsti

co, colgadura de las manos, encierro en un congelador o en -

un veliz, arrojo a los animales o son resultado de laberse -

interpuesto en ri~as o en discusiones de los padres. 

Los casos que se analizan fueron extractados en no

tas perieaisticas publicadas en un peri~dico aproximado de -

14 anos por lo tanto, no se trata de una informaci6n de co-

bertura total, ni confiabilidad definitiva. 

En cuanto a la relaci8n del agredido y del denun--

ciante del caso, vemos que en un 32% los denunciantes son 

los vecinos, en un 15% de los casos la madre, el padre en el 

5%. en un 3% otros familiares y el mismo agredido en un 2.5%1 
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el m~dico s~lo en el 0.3% de los casos aparece corno denuncian 

te. Este dltimo dato destaca la necesidad de implementar e~ 

trategias que concienticen a los m~dicos sobre el problema,

motiv~ndolos decisivamente a denunciar e informar de los ca

sos que atiendan. · 

El an!lisis de las razones conscientes que se die-

ron como justif icaci6n para el castigo tambi~n tiene su pe-

so. Aproximadamente en la mitad de los casos el nino pedta -

comida y no pod!a mantenerlo, en la otra mitad simplemente -

no obedec1an. En dltima instancia se conjuga el binomio - -

impotencia-agresividad, a nivel de demanda biol6gica infan-

til, para los primeros y el mismo binomio, pero a nivel de -

demanda social, para los segundos. Resulta de esta manera -

sugestivo de que la viole.ncia est! relacionada con el senti

miento de impotencia para vivir o para dar la vida y en c6mo 

la impotencia se acompafta de la necesidad de una autoridad

irrestricta que tiende a congelar todo fen~meno vital. 

La causa m.Ss frecuente para el castigo fu~ la deso

bediencia y Sato tiene que ver con el cambio como expresi6n~· 

del desarm llo infantil, El castigo ha sido y es la forrRa -

tradicional represiva al cambio en la sociedad y en la fami

lia y esta baja tolerancia en aquello que nos rodea estl di

rectamente relacionada con la intolerancia a la frustraci6n-
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de las expectativas narcisistas de los padres y del grupo S.Q. 

cial. 

Tomando en cuenta la amplitud del problema es nece

sario crear consciencia de que un niño golpeado es igual a -

un adulto y una estructura social enferma y que la particip!! 

ci~n en el problema se extiende a las causas en la familia y 

la sociedad. 

2.3. Violencia en el Periodo de Adolescencia.-

El fen~meno se presenta como una etapa "critica" -

del hobre es la gran oportunidad (la dltima) de superar acti 

tudes infantiles, adquirir a conciencia los verdaderos valo

res human1sticos, y alcanzar una situaci6n que permita una -

segunda madu.raci6n ulterior. Pero al mismo tiempo represen

ta el mayor peligro de no alcanzar la individuaci~n, de fa-

llar en el impulso normal hacia la salud mental. 

En unos cuantos aflos, el nifio ha de "adultecer". s~ 

mejante tarea, con todo y ser "naturalº, se antoja sumamente 

diftcil cuando se representa en forma esqÚemStica las dife-

rencias entre la infancia y la edad adulta. 

La diferencia entre los periodos de niflez y el adul 

to es la adolescencia. Es preferible considerarla como un -
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proceso, aquel que consiste en "transitar" de la niñez a la 

edad adulta. Y este concepto vale para todas las culturas de 

todas las ~pocas. Lo que no resulta tan claro, es la distin 

ci6n que deber!a hacerse entre las manifestaciones conductu~ 

les "propias" y "naturales" del aaolescente y las que no son 

meras respuestas a las actitudes culturalmente variables de 

los adultos. 

A pesar de las diferencias ambientales que dependen 

de factores diversos (el estado del desarrollo hist6rico de

la sociedad, las tradiciones, el ambiente f!sico, etc.), hay 

un trasfondo relativo universal que sirve de escenario al -

proceso de hacerse adulto. Dos hechos claves conforman di

cho escenario: 

A) La discrepancia reconocible entre la madurez fisio16gica 

y la social y 

B) el conflicto entre generaciones. 

En cuanto a lo primero, se puede decir que si bien 

el adolescente ya ha alcanzado la capacidad de engendrar h! 

jos, atSn no ha adquirido ni mucho menos "digerido" los ele

mentos culturales de su medio cualquiera que sean, situa-

ci6n que lo incapacita para la crianza saludable de sus - -

descendientes directos. El conflicto entre generaciones es 

universal pero muy matizado por las diferencias culturales, 
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al grado de que ciertas comunidades parecen escapar a gl. 

En la sociedad occidental es evidente que el conf li.E, 

to existe y se hace cada vez m~s patente, debido a la inge-

rencia de.Q.tros factores, como el cambio acelerado, la tecni

ficaci6n, etc. 

Se debe mencionar un tercer hecho con trasfondo del 

trgnsito hacia la juventud y l~ madurez: el conflicto entre

el impulso y la cultura • 

EnJ:.o que toca al adolescente mismo, ha de sufrir -

cambios f!sicos y psicol~gicos, tambign universales, es de-r 

cir inherentes a su desarrollo que lo preparan o que lo col~ 

can inevitablemente ante la necesidad biol6gica de 11 adulte-

cer". Durante el proceso hay un aumento indudable de la - -

agresividad,la forma en que ~sta se expresa depende de la -

acci6n cultura: se acrecienta la capacidad del pensamiento -

abstracto, (donde una forma de violencia hacia el adolescen

te es precisamente enajenar y limitar esa capacidad)1 se au

menta la imaginaci~n y la fantas!a (explotada por los medios 

de comunicaci6n masivos: siendo ~sta una forma mSs de violen 

cia): y por supuesto se presenta la intensificaci6n del.im-

pulso efotico. 

Vivenciando estos cambios forzosos y actuando en un 

escenario como el descrito, el nifto iniciar& el camino de la 
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adolescencia, sucederS tambi~n que se afiancen sus rasgos de 

carScter, aquellos que ya apuntaban desde temprano en su vi

da y que ahora "tipificarSn" su personalidad. 

Para comprender mejor este cambio, quizgs sea Gtil

descomponerlo en las "tareas", m!s espec!ficas que el adole

scente cumplirS. Las principales que se le seftalan son las

siguientes: 

A) Adquirir un sentimiento de identidad 

B) Actualizar su aut~ntica "vocaci~n" 

C) Lograr su!ndividuaci~n mediante la emancipaci6n de los -

padres 

D) Alcanzar un completo y armt>nico desarrollo de la persona

lidad 

E) Encontrar un sentido a su existencia 

El fen6meno de identidad es un asunto al que hoy se 

le presta una gran atenci6n, sobre todo despu~s de que 

Erikson, di6 a conocer sus primeras obras, el sentimiento de 

identidiad implica la posesi6n de una imagen y una visi8n de 

s! mismo que depende principalmente de las experiencias per

sonales, y que no estS en gran desacuerdo con la valoraci~n

que los demSs hacen de uno. 

La identidad nos permite tener conciencia de que al 

crecerse, es uno mismo pese a la ruptura del encantamiento -
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de la vida infantil. Otras "identidades parciales" como !a

sexual y la ocupacional,.J:.ntegran el sentimiento total, que,

una vez alcanzado, permite al joven empezar a contestarse e.§_ 

tas interrogantes: ¿cuSles son mis capacidades reales? ¿Qu~

papel he de jugar en la sociedad? ¿CSmo lograr~ mi autorrea

lizaci&n? 

La identidad es mSs dif!cil de alcanzar hoy que en

~pocas pasadas. y mSs adn en las sociedades tecnificadas que 

en las subdesarrolladas, en las sociedades modernas tanto la 

actitud del adulto como las circunstancias sociales dificul

tan la formaci6n de este sentimiento que desde luego es bSs! 

co para la salud mental. 

El fen&meno es muy complejo y tiene que ver con los 

grandes problemas contemporlneos, pero probablemente los 

adolescentes tendr1an un gran beneficio, si los adultos ado,e. 

tan ante el periodo de identificaci8n de sus hijos, una act! 

tud de prudente moratoria. (16) 

La tarea de la individuaci&n consiste en convertir

se en "uno y aparte", libre de las ataduras irracionales que 

lo mantienen dependiente de las figuras familiares centrales, 

es un proceso que consume varios anos y que se ve obstaculi

zado tanto por los adltos como por la propia sociedad. El -

adolescente asume una actitud transitoria ambivalente junto-
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al anhelo incontrolable de la emancipaci~n, hay otro, opues

to, de permanecer ligado y protegido. Algunos generalmente

optan por la dependencia en una postura regresiva que impli

ca pautas infantiles de conducta emocional. En esta lucha -

parece inevitable que se produzcan sentimientos de soledad, 

verguenza, y de culpabilidad, todos ellos matizados por la -

angustia. (17) 

Es un cambio "doloroso". Pero la madurez exige que 

el individuo logre capacitarse para decidir por et mismo su

destino, libre de tutelas emocionales y conocedor de sus po

tencialidades y limitaciones; como una consecuencia l~ica,

aceptarS o rechazar!, a sus padres, a su comunidad, a su - -

pa!s con un sentido mSs aut,ntico, porque lo harl como indi

viduo con un sentido aut~ntico, porque lo har! como indivi-

duo aparte, como un hombre independiente. 

En su inconciente resistenci.a a la autonomta, el jg 

ven suele defenderse con "fanfarronefia", ascetismo, hedoni§. 

mo o intelectualizaci8n; o bien~ o bien se refugia en un mu.!! 

do que lo acepta tal como es: la subcultura de los adolesce!!. 

tes y, como se ve, son obvias las relaciones que guardan los 

problemas de la identidad y los de la autonomta e independe.!! 

cia. 

El joven debe alcanzar tambi&n un desarrollo compl.!, 
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to y arm6nico de la sexualidad. Proceso mSs o menos lento. 

puede comprenderse mejor si se descompone en las tareas.par-

ciales que se suceden y entremezclan: 

l) Intensif icaci6n del erotismo 

2) Incorporaci6n e integraci6n de la sexualidad dentro del -

esquema de la personalidad 

3) El logro de una identidad sexual 

4) La aceptaci6n de la identidad lograda 

Se sorprende que el problema central es la genital,! 

dad, y no la simple sexualidad. La genitalidad es la capaci - -
dad no obstaculizada de desarrollar una potencia orgSsmica -

libre de interferencis1s pregenitales, se expresa plenamente .. 

en la mutualidad heterosexual, mediante el autoabandono y la 

descarga de tensi~n. El individuo cuyo desarrollo sexual a! 

canza la genitalidad, experimenta el orgasmo corno la vivencia 

suprema de la mutua regulaci6n de dos seres; para 'l result_! 

r~n !necesarias ciertas conductas sobrecornpensadoras y serSn 

superfluos los controles sadistas. AdernSs estar! capacitado 

para soportar la frustraci~n si Asta se presenta, sin que - .. 

provoque una regresi8n a etapas pregenitales. Por el contr_! 

rio un temor excesivo a la plrdida del ego. suficiente para-

distordonar las experiencias sexuales, lleva inevitablemente 

a un profundo sentimiento de aislamiento y autoabsorci&n. (18) 
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La intensificacian del erotismo, claramente ligada a 

una base anatomofisiolagica complicada, es inevitable como -

manifestaci&n del desarrollo. Se acompafta normalmente de f~ 

namenos conductuales facilmente reconocibles: 

Auinento de la curiosidad sexual, mayor relaci6n con 

el sexo opuesto, masturbaci~n, etc. El comportamiento del -

adolescente estS ahora mot+vado entre otras cosas, por un -

sentimiento de intimidad que lo impulsa a relacionarse con -

otros jovenes, a "encontrarse en los deids" y a sentirse - .. 

"uno con ellos". 

La incorporaci6n del erotismo intensificado• su in

tegraci&n al esquema de la personalidad, es algo que debiera 

ocurrir del mismo modo en que se empieza a caminar a hablar. 

Sin embargo, factores obstaculizantes provenientes

de dentro (temor al "cambio") y de fuera (actitud del adulto, 

acci8n opresora de la sociedad), provocando problemas de ho

mosexualidad, de angustia que se ven reflejados en problemas 

de drogadicci&p, delincuencia, etc. TOdo ~ato hace que po-

cos jovenes loqren una integraci&n "eqosint~nica" temprana.

Hay adultos que llevan su sexualidad como un cuerpo extrafto. 

u,npegote indeseable .de·manejo "peligroso" algunos cuadros -

.cllnicos. conio la llamada anorexia nervioso, son estados pa• 

tolaqicos de esa condici~n extrema.(19) 
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La identidad sexual, es el otro paso obligado. Sue-

le verse precedido de gran inseguridad, de dudas, titubeos -

y angustia. De hecho. muchos adolescentes pasan por un pe--

r!odo mSs o menos prolongado de "homosexualidad ideatoria" -

(que no es verdadera homosexualidad), que puede llevarlos a-

estados depresivos importantes. Y es que concomitantemente a 

la tarea de alcanzar la identidad sexual lleva a cabo la de -

aceptarla, conforme se avanza en el proceso. 

Ante la importancia de los factores sociales, uno -

de los mSs interesantes debates en la actualidad, es el que-

se refiere a la respuesta rebelde del joven ante el mundo de 

los adultos. 

Las sociedades modernas no se caracterizan por f ac.! 

litar las tareas de la adolescencia. y s! a obstaculizarla. 

Esta situaciSn es en buena medida responsable de la 

mayor con que hoy en ata se ven adolescentes emocionalmente-

perturbados. Los estados depresivos que conllevan la idea -

de suicidio, la ansiedad grave que limita seriamente la act,! 

vidad juvenil y los cuadros esquizoides de muchachos que tien -
den al aialamiento y!a soledad en una conducta francamente -

autista, son las principales manifestaciones psiquiltricas. 

La causa de todo ello estS en los acontecimientos -

sociales y en la actitud de los adultos,. ya que es evidente-



129 

que la situaci6n general actual no favorece la actualizaci6n 

de las potencialidades humanas. y ~ste es un asunto que se -

manifiesta mSs claramente durante la adolescencia. 

De ah! los frecuentes fracasos escolares,los proble - -
mas de vocaci6n ocupacional. la insoportable sensaci6n de --

frustraci6n vital, etc., que conducen a las actitudes de •r~ 

tirada" que son tan conocidas. temidas y comentadas por los

adultos. Nuestro pa!s, en proceso ininterrumpido de desarr~ 

llo, afronta muchos y graves problemas producto entre la de~ 

proporci~n de su crecimiento demogrSf ico. y los servicios n~ 

cesarios para satisfacer las necesidades de la poblaci~n. 

El adolescente es vulnerable a la problemStica -

bio-socio-econ6mica y es as! como se enfrenta a graves probl~ 

mas de desnutrici6n. enfermedad, malos tratos y abandono 

(ftsic? y moral) problemStica social de la violencia que eje.!: 

ce toda la estructura social en la adolescencia. 

Si no es dif!cil distinguir las diferentes v!as que-

utiliza el adulto para expresar la ira y la agresi8n. st lo -

es para aquellos poco familiarizados con adolescentes. Por -

lo general a Gatos se les asigna u~ rol pasivo limitante y 9.!! 

neralmente como generadores de rebeldla. Sin restar un s&lo

tinte a tan rica acuarela, no estS por demSs recordar que los 

adolescentes tienen un alto grado de agresi&n abierta y aGn -
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ccrrada7 he aqut algunos de los sistemas que ellos emplean -

para manifestarnos el rasgo que nos ocupa. Generalmente al -

adolescente se le manifiesta agresi~n en la imposici~n de -

los valores familiares, sociales y culturales comunes a su -

medio fami~iar y posteriormente en la escuela, en las insti

tuciones, etc. Entre los adolescentes el sistema de agre

si6n estS casi siempre en funci6n del rol de la autoridad. -

Pero el sentimiento de agresi~n, genera en el adolescente un 

sentimiento de culpa que causa ansiedad y angustia. Es co-

mdn que el adolescente muestre agresi~n en forma de rebeldta 

en contra de un sistema social que lo limita y un sistema f,2_ 

miliar. 

Cuando se plantea el anSlisis de la agresi~n, gene

ralmente se aborda el tema de la violencia f!sica, o quizS -

otra forma de manifestaci6n abierta, rara vez se consideran

en ei contexto otros sistemas que con frecuencia son medios

de canaliz&r agresiones, pero que siendo ~stos silentes car~ 

cen de esa expresi~n de fuerzq que tanto impresiona, motivo

por el cual no se les otorga la debida atenci6n. Se puede -

casi asegurar que la atenci8n casi con sensacionalismo prods 

ce todo el impacto emocional necesario para lograr~espuesta, 

mSs la agresi8n velada o silente, matizada por la continuidad 

de su presencia, es detectada a travgs de estudios mSs minu-
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ciosos1 y ~sto es poco frecuente¡ por ello puede llegar a in 
fringir severas distorsiones en el desarrollo psicosocial de 

quienes la sufren. 

Entre estos ~ltimos 1 se encuentra la agresi~n que -

el complejo tgcnico-humano conocido como sistema escolar, -

ast como instituciones deportivas religiosas, etc. Infringe 

desde etapas tempranas las mSs de las veces de manera invo--

luntaria, en forma sutil, a buena parte de los adolescentes. 

En el caso de la escuela, el dafto f!sico no aparece1 

la violencia cuando mucho queda expuesta en verbalizaci6n e~ 

tre maestros y alumnos, quizS en las represiones en que la -

disciplina personal del profesor o del sistema escolar impoe_ 

ga, en todo caso no recurriendo a castigos corporales; estos 

dltimos pueden aer una realidad como expresign de las facul-

tades que los padres de familia tienen para corregir a sus -

hijos¡ y en esta ocasi&n como opci~n a reafirmar la sanci6n-

escolar evidenciada en una mala nota de conducta o aprovecha --
miento escolar. El sistema educativo compromete con esta as 

titud, no s&lo a plrvuloa, sino tambign a los universitarios, 

y a medida en que se progresa en la escala escolar se compl,! 

ca1 empero, lato ya no·es resultado1 corno en los primeros --

grados, de una interacci8n maestro-alumno, sino de aspectos

sociales. 
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La problemStica es propiciada la mayor1a de las ve-

ces por situaciones personales del estudiante, o de la fami-

lia, que se reflejan en el centro escolar, donde al no ser -

detectados por educadores o psicopedagogos y por ello orien-

tados debidamente, facilitan al estudiante entrar en una di-

nSmica conflictiva con el sistema, siendo ~ste a1timo por --

mSs poderoso, y con una estructura tal, el que aparece como-

agresor. Los conflictos en el ~rea escolar, est!n general--

mente ocasionados por las actitudes del prqfesorado, sistemas 
\ 

de comunicaci6n entre profesores, autoridades escolares, y -

alumnos, y por los llamados planes de estudios y sus formas-

vigentes de realizacitSn. 

2.4. Violencia en el Per!odo de la Adultez.-

En la vida del adulto, la violencia se muestra a C2_ 

da paso con mdltiples rostros. Puede ser f!sica o verbal, -

deliberada o impulsiva. Puede ser desplazada o inhibida. 

Puede verterse al exterior o estar vertida o dirigida contra 

la propia persona. 

Es notorio que la mayorta de los adultos trabaja en 

algo que no le agrada del todo o no le agrada en absoluto, -

algo en lo que no se siente realizada sino que gesta en ella 
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una suerte de frustracian, puede ser que a ello se sume un -

desencuentro matrimonial1 una pareja se casa sin un real con, 

capto del profundo sentido creativo del matrimonio, o mSs -

bien por deseos de independizarse del hogar paterno, de ha-

cer una vida propia (o por conveniencias determinadas), pronto 

la idea de hacer una vida propia se derrumba al percibir al -

otro como ajeno a la propia vida, ajeno especialmente en el

acto sexual, que es donde a menudo se suele ver el dnico se,n, 

tido de la uni~n conyugal, y que, por ser el Smbito en que -

se corporeiza la mayor intimidad, hace doler mSs la sensa- -

ci6n de 11 alteridadu; pero ajeno tambi~n en la .tterioridad mSs 

o menos expresable en gestos o palabras, y crece la importa.u. 

cia de las diferencias de opinar y de sentir, se crea una in, 

tolerancia mutua y un sentimiento de frustraci~n. (20) 

Es sumamente flci!que el fracaso matrimonial derive 

de un desencuentro con el trabajo, cuyo profundo sentido - -

creativo tambign queda relegado, en la medida en que la vida 

no da oportunidad de aprenderlo o elegirlo, o incide sobre -

gste o marchen a dos correlativamente. 

Pero aunque se diera el fracaso s6lo en el trabajo 

& s&lo en el matrimonio, es suficiente como para forjar poco 

a poco un reáentimiento, tanto mayor cuanto menos se detec-

tan las reales causas y no se ve salida, Esto de por st, e-
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independientemente que se gane lo necesario para vivir, ac--

tda como generador de tensiones, que se traducen en actos --

violentos epis~dicos. El trabajo exige generalmente una - -

cierta disciplina, por lo cual all! la violencia se ve ~s -

reprimida (aunque, precisamente por eso, cuando la ira se --

vuelve contra el lugar de trabajo o contra capataces• jefes-

o patrones, mayor es la descarga de violencia), de modo que 

es m!s frecuente que la violencia se vuelque en la calle; --

empujones, insultos, riftas, y m&s todav!a en la propia casa-

donde ya no estS el capataz, el jefe o la polic!a. 
'' 

si hoy se quiebran los v!nculos matrimoniales con -

mucha mayor facilidad que ayer. cabe argumentar, que se debe 

a una mayor franqueza y a menor hipocresta: o bien que el --

ritmo de la vidif moderna ctea tensiones que aumentan la int2 

lerancia. etc. 

Pero no se puede olvidar que el matrimonio es una -

instituci8n, y c+erta11&ente uns instituci8n que tiene que cum 

plir un papel no.significante dentro de cualquier sociedad -· 

existente, por lo cual la violencia en el seno del matrimo--

nio no puede ser aislada del contexto institucional vigente, 

ni tampoco explicarse por cualidades de ese contexto que en

todo caso· son ml,a} efectos que causas, como la ltpocres!a, la-

"franqueza", las~:tensiones, etc. Y en buena parte, la suer-
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te del amor conyugal estS atada a la_realizaci6n personal en 

el trabajo, y ~sta no depende de franquezas o hipocres!as, -

sino del r'gimen institucional del trabajo dentro de las es

tructuras socio-econ6mico-culturales imperantes en las que -

se mueven tanto el matrimonio como el trabajo. 

El marco de esas estructuras puede a veces permitir 

el despliegue de personalidades interrelacionadas de modo Sl!, 

ficientemente rico como para superar las limitaciones impue.! 

tas, e incluso negarlas dentro de un !mbito restringido. P~ 

ro la educaci6n para las interrelaciones personales, las ma

trimoniales inclusive, es algo que generalmente pertenece al 

legado de las tradiciones de la sociedad en que se vive reg_! 

da por patrones culturales que la determinan en cuanto a lo

que afecta a la base estructural. De manera que si se pasa

de una cultura cultivada por tradici~n a una ensefianza impa.r. 

tida (o sea, se educa "para el amor" o para "el trabajo" o -

'para la amistad") se explicarSn mSs coherentemente los valo

res del sistema. pero se permanecerS dentro de Al. En un -

sistema cuyo m&vil es el lucro, quA sentido puede verse en -

el matrimonio. mSs alll d~ la esfera insti_ntiva la que tra

dicionalmente tiene cabida tambign fuera del matrimonio, que 

. el de una uni&n,2_onveniente, sea por la posici&n o fortuna -

del otro,;sea por la posibilidad de adoptar decisiones inde-
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pendientes de la voluntad paterna y acaso con alguna distri

buci6n del trabajo (ya sea que el hombre trabaje afuera y la 

mujer en casa, o porque los dos afuera y la sirvienta en ca

sa). El amor puede ser presentado como un sentimiento que con 

duce romSnticamente a esa uni6n, con lo cual se integra la -

relaci6n sexual con la conveniencia prágmStica y se le aHade 

un vago que cree la ilusi6n de ser mSs que se busca, pero d,! 

f!cilmente puede crecer, o siquiera nacer rnSs alll de los 

primeros momentos, en los que la novedad facilita la toleran 

cia y presta sabor a la convivencia. (21) 

Los Adultos en la Sociedad Mexicana.- Siguiendo las dos es" 

cuelas sociol&gicas, se harSn algunas consideraciones necea,! 

rias para poder explicar el desarrollo de la familia mexica

na y su carlcter violento, respecto a la situaci~n de los 

adultos. 

La familia mexicana actual contiene todos los cam-

bios apuntados por las dos escuelas sociol&gicas, en cuanto

ª la familia extensa o consªngu!nea y a la familia conyugal, 

nuclear o simple, que serta su continuidad en las sociedades 

industrializadas o sea en las grandes ciudades. 

La familia mexicana, no se aparta de todos los ele

mentos que apunta la escuela estructural funcionalista, la -
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familia mexicana tiene una estructura propia de parentesco,

tiene sus propias tensiones psicol6gicas y culturales, crea

das por las condiciones sociales. no obstante que esta escu~ 

la utiliza como modelo a la familia norteamericana. 

sin embargo, para explicar el desarrollo hist&rico

de la familia mexicana es indispensable utilizar todas las -

concepciones del materialismo. 

El Materialismo Histarico: ha creado un instrumental 

cient!f ico para analizar a la sociedad en general y sus fen~ 

menos y con ese objetivo deben utilizarse esos instrumentos, 

"La ley del desarrollo desigual es la ley mls general del pr,Q. 

ceso hist~rico, no se nos revela en parte alguna con la evi

dencia y complejidad con que lo patentiza eltestimonio de -

los pa1sesatrasados. Azotados por el l!tigo de las necesid.,! 

des materiales, los patses atrasados se ven obligados a avanzar 

a salLos. De esta ley universal del desarrollo desigual se

deriva otra que a falta de un nombre mSs adecuado, se le ca

lifica como la ley del desarrollo combinado aludiendo a la -

aproximacian de las distintas fases, a la amalgama de formas 

arcaicas y modernas. Sin acudir a esta ley, enfocada en la

integridad de su contenido material, serta imposible compre,!! 

der la historia de M'xico, ni la de ning~n otro pa!s de avan. 

ce cultural rezagado, cualquiera que sea su grado. (22) 
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As! se puede explicar por qu~ en América el estadto 

medio de la barbarie no fu~ superado hasta la conquista de -

los europeos, en la sociedad mexicana precolombina se encon

traban algunos rasgos del estadio superior de la barbarie y

hasta de la civilizaci6n, as1 tenemos en la familia mexicana 

una incipiente forma de monogamia, las artes y la escritura. 

Los colonizadores europeos no tuvieron necesidad de 

volver a empezar la historia por el principio. Adem~s los -

colonizadores europeos que se encontraban en el pertodo Feu

dal no tuvieron que volver al modo de producci6n de la soci~ 

dad esclavista, aunque son de anotarse numerosos rasgos del

modo de producci6n esclavista. en las relaciones de produc-

ci6n y de trabajo hasta principios de este siglo XX. 

En la familia mexicana, al igual que en la sociedad 

mexicana, no se puede explicar cient1ficamente sin la luz de 

. esta ley generai. Por lo que la familia mexicana, ha sido -

creaci6n de las distintas etapas por las que ha atravesado -

la sociedad mexicana, tratando de sistematizar son: estad1o -

medio y superior de la barbarie, con la colonizaci~n Espaftola, 

modo de producci~n de la sociedad feudal, precapitalista bu.!:_ 

gutis. 

El hombre y la mujer elementos objetivos de la fam! .' 

1ia. El concepto de la familia y la sociedad son t'rminos 

,-
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coextensivos, podrta discutirse con s5lo preguntar qu~ es 

exactamente la familia, 6 m~s bien cu~l es la función del 

adulto en la familia, sea primitiva, esclavista, feudal, o -

burguesa. La funci~n tanto de la mujer como del hombre en -

la familia estS compuesta de tres aspectos disti u tos~ la re

producci~n, la sexualidad y.,!a socializaci6n de los hijos. 

Las funciones de la familia como se podr~ notar recaen en la 

mujer tanto como en el hombre. Hay un cuarto as~ecto o fun

ci~n que pasa desapercibida en la funci~n productiva que cu,m 

pl!a la familia y la mujer en la antiguedad. En la sociedad 

capitalista como unidad productiva ha dejado de ~,::,rlo actual 

mente la funci~n. productiva es cwnplida por individuos no 

por familias se ha transformado en una unidad de consumo, y 

una segunda estructura subyacente de todas las sociedades 

clasistas. 

La familia ha perdido su funcilSn productiva en este 

per!odo "civilizacilSn" por lo mismo la mujer tiene mayor ne

cesidad de integrarse como individuo, al igual que el hombre 

en la producci~n. 

Sin embargo tanto la mujer corno el hombre no se han 

integrado totalmente al trabajo remunerado o productivo y se 

debe a diversas causas: gran desempleo, trabajo super explo

tado y subvalorado, ademSs de causas costumbristas ya que 
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las religiones se han minimizado. 

Cuando la mujer se ve obligada a trabajar en el ho

gar en tareas dom~sticas tambi~n trabaja para un capitalismo 

que por un salario, el del jefe de familia compra el trabajo 

de dos personas. 

"El trabajo dom~stico"• es el complemento de la pr,Q. 

ducci6n social clasista, se apropia a trav~s de la familia,

cuyas relaciones de producci~n, la hacen la unidad m!nima, -

la mól6cula de la sociedad de clases. (23) 

"La mol~cula familiar es la formaci~n econ~mica y -

jur!dica por la cual las clases dominantes ponen a su servi

cio y confiscan el trabajo de la poblaci~n femenina". (24) 

As! la situaci6n de la mujer en la familia mexicana 

n~es distinta en esencia a la situaci6n de la mujer y los -

hombres en otras sociedades clasistas desarrolladas, aunque

en M~xico, la situacian y las funciones estSn matizadas por

rasgos violentos hist8ricos y culturales. 

Para darse cuenta de la lucha de la mujer y el hom

bre en M~xico, es necesario tener una caracterizaci6n del -

estado y del gobierno Mexicano. 

El Gobierno Mexicano se apoya en el movimiento de -

masas• obrero y campesino al enfrentarse al imperialismo·en

su conjunto a travGs de sus grandes organizaciones oficiales 
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de control social como: los partidos pol!ticos oficiales1 la 

burocracia sindical, etc. 

Cuando el movimiento de masas (sea campesino, estu

diantil, obrero, feminista, homosexual, etc.) se enfrenta en 

sus demandas al gobierno o alguna de sus instituciones soci.s, 

les, consecuentemente se estS enfrentando al estado burgu~s, 

tendr~ la reacci~n de la clase dominante en forma violenta -

en diversidad de formas y modalidades. 

El distintivo del gobierno mexicano que obra manip~ 

landQ violando,reprimiendo a las masas en sus demandas m~s -

sentidas. 

Algunos autores afirman que ~sto se debe a la base

social que todavta apoya y tiene ilusiones en el gobierno, -

es lo que le dS margen para maniobrar siempre a favor de la

propiedad privada y sus instituciones. Ahora bien, ese apo

yo que han dado las masas al gobierno. mexicano, no ha sido -

gratuito, se debe a las represiones violentas que ha tenido

que hacer para poder seguir maniobrando bacia 1os objetivos

de la clase en el poder •. Ademfts dicha violencLa se ha dado

por dos cuestiones: la rnovilizaci~n continua y consecuente -

de las masas 1 y por la relaci~n de las fuerzas en ese momen

to. 

Esta situaci&n es lo que permite predecir si las d~ 
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mandas de la gente adulta podr!an ser arrancadas del estado -

burgu6s én un momento dado. 

Independientemente del tipo de violencia que pueda -

darse.es necesaria plantear al hombre mexicano los aspectos .de 

su situaci~n de oprimido, e invitarlos a integrarse a la lu-

cha por la liberaci~n de la sociedad. 

El avance del capitalismo trajo aparejada una enorme 

expansi~n de la maquinaria productiva y en.s.onsecuencia la ne

cesidad de un mercado masivo. En una forma de enajenaci~n -

que es una de las modalidades de la violencia ejercida a los 

hombres, con el objeto de satisfacer las necesidades de este 

sector de las altas finanzas se ocQltaron las diferencias de 

clase tras la identidad sexual,J:.os publicistas pagados por -

ellos comenzaron con su propaganda; creando una serie de ne

cesidades y deseos que provocan angustia, preocupaci6n y fru.! 

traci6n en la poblaci~n adulta. 

Concepci6n demag&gica, la mujer es igual, y tiene -

los mismos derechos y obligaciones que el hombre. Y es ver

dad en cuanto al papel escrito, porque la realidad objetiva

es otra muy diferente, la mujer dentro del hogar tiene las -

labores mSs enajenantes y humillantes, en muchos' casos las -

mayores responsabilidades, pero siempre condicionada a la el,! 

se social a que pertenece y a su nivel educativo y de infor-
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maci~n. La modificaci6n de derechos y obligaciones en algu-

, nos aspectos, jamSs podrSn legislar para cambiar la situaci6n 

de las clases sociales, o bien borrar las clases sociales, 

es decir la mujer podrS vender, comprar y enajenar bienes, 

admin.istrarlos, pero si no los tiene porque no pertenece a 

la clase poseedora, de que le pueden servir tales derechos y 

si su pareja no tiene mSs bienes que su fuerza de trabajo, s~ 

rta interesante saber c6mo podrln hacer valer esos derechos

y beneficios. 

Concepci6n realista: tanto la mujer como el hornbre

siguen siendo pprimidos, y totalmente condicionados a su si

tuaci6n social, pol!tica y a la situaci6n de la clase social 

a que corresponden. 

La relaci~n de un hombre y una mujer constituye !a

base de toda unidad familiar, pero entran tambi~n otras rela 

cienes, las de padres con los hijos, y la de los hijos entre 

s1. En lo que a la relaci~n padrea hijos concierne, la ma-

dre constituye un punto central. 

No exiote prueba alguna de la existencia de instin

to paternal en nuestra especie. 

La asociaci&n·del padre y el hijo y de los padres -

•ntre s1 es secundaria y proviene .de su intergs comdn por la 

madre y de la resistencia comdn con ella.(25) 
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En las sociedades patriarcales, para asegurar la con 

tinuidad del matrimonio la mujer abandona su grupo y pasa al 

de~u marido. La madre y el padre son mucho mSs necesarios -

para el bienestar del estado que para la integraci6n de la -

familia. 

Uno de los principales problemas de la familia mex,! 

cana, es la concepci6n de que la mujer desem¡;e fl.a un. papel -

fundamental en la familia, a veces en su mayoria es el eje -

principal del sostenimiento familiar, en ausencia del padre

que es tan necesario y fundamental su desempefl.o en la familia, 

y con ~ato la lejania de los hijos, el hombre va sintiendo -

cada vez mSs el sentimiento de soledad y frustraci6n que lo 

va alojando del contacto con las cosas externas, al grado de 

que tiende a refugiarse en un aislamiento hostil y violento. 

La lentitud del desarollo de los seres humanos hace 

posible una mayor complejidad y una mayor participaci8n de -

las influencias ambientales. De ahi la importancia de la r.s, 

laci6n con los pad~es en el desarrollo del carScter de los -

hijos, y la consecuencia de la problem!tica social estriba -

en la dependencia prolongada del nino en sus padres es la -

glnesia de la familia y de unidades sociales mis complejas,o 

de aprendizaje, de existencia. 

La sociedad mexicana, ejerce una doble funci&n evo-
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cativa y restrictiva premiando a quienes actuan con sus pre§. 

cripciones y deseos y restrictiva, opresiva, castigando a -

quienes se desv!an. 

Los problemas sociales: pobreza, miseria, desempleo, 

ignorancia, analfabetismo, drogadicci6n. alcoholismo, delin

cuencia, etc., y todos los de la salud con todos sus deriva

dos son problemas que se manifiestan en las familias. 

Un ejemplo objetivo que nos dS una idea clara del -

criterio del estado comparando la familia y la propiedad pr,! 

vada son los siguientes datos: en el Departamento del Distr,! 

to Federal para atender asuntos relativos a la familia1 ma-

trimonios, nacimientos, adopaciones, legislaci~n de hijos, -

defunciones y divorcios, de 12 millones de habitantes hab!a-

20 oficinas del Registro Civil en cambio en esta fecha hab!a 

150.notarias pdblicas para atender los asuntos.de la propie

dad de los bienes, de una poblaci&n notablemente mSs reduci

da. (21) 

Es evidente que el estado mexicano le interesa mls

la propiedad privada de los medios y los bienes que la fami

lia y los ciudadanos en general. 

Esa incapacidad constante y cre~iente para solucio

nar los problemas sociales es revertida a1 n-ucleo familiar

como obli9aci8n y responsabilidad de los adultos y como foco 
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de tensiones y de salidas violentas, del jefe de familia, ya 

sea hombre o mujer. 

La eoluci6n a las necesidades de la familia quedan

determinadas por la clase social en funci6n a los ahltos (p~ 

dres) la familia del trabajador salo tiene como garantia a -

la soluci5n de sus problemas ~l trabajo y las instituciones

admini•tradas por el poder de la burgues!a. 

La violencia estructural, condiciona gravemente la

vida de los hombres en M~xico, en el orden politice, econ6mi 

co y social es decir, el estado de coacci6n y dependencia se 

caracteriza con frecuencia por las relaciones econ6micas y -

sociales, con perjuicio de las libertades y derechos a que son 

acreedores los hombres y los pueblos, situaci6n que el siste 

ma pol!tico contribuye a legitimar, a mantener o a apoyar. 

El marginalismo se puede considerar como la forma -

mSs amplia de violencia social, si se entiende como una si-

tuaci6n de no participaci6n, en S~eas determinadas del queh!, 

cer social, en una variedad de roles que todo individuo de

berla poder des~mpeftar, ya sea en t~rminos de participaci6n 

pasiva: o en todas las otras formas que pudieran no estar -

comprendidas en esta clasificaci~n. (27) 

La persistencia de grupos explotados no participantes, 

o participantes de manera parcial, en la sociedad mexicana-
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en contraste con grupos plenamente integrados que gozan de 

los beneficios del sistema y que ven satisfechas, en gran m31 

yorla sus demandas constituye en tefminos generales la forma 

mSs tlpica de violencia a los hombres. 

Se puede hablar de la violencia que ejercen las es

tructuras sobre los grupos humanos adultos1 cuando la distr,! 

buci6n de alimentos es desigual, provocando en sectores de -

poblaci6n, la desnutrici~n que crea distorsiones ftsicas, -

psicol6gicas y morales; cuando los servicios tales como el -

transporte, la limpieza, el agua, la urbanizaci6n en general, 

son orientados a satisfacer las necesidades de sectores min.Q 

ritarics; cuando la movilidad personal es obstruida por la -

desigual distribuci6n de los medios de transporte, que obli

gan a grandes sectores de la poblaci6n al'lllntenerse en un mis 

mo lugar como consecuencia del monopolio de la movilidad de

otros sectores; cuando existe una serie de cortapisas que i,m 

ponen los grupos con poder a los grupos sin poder y que obs

truyen a gatos para alcanzar las metas de la cultura oos~ 

como aspirables: cuando existe una disparidad entre los val.Q 

res profesados por los grupos dominados y los requerimientos 

que impone la sociedad.para llegar al &xito1 cuando los ser

vicios mldicos estln orientados a satisfacer las necesidades 

de salud de sectores minoritarios de poblaci~n: cuando preVJl 
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lece la amenaza de violencia ftsica y la amenaza indirecta -

de una lesi6n mental o psicol~gica al restringir o poner en

peligro la existencia humana~ cuando existe la discrimina--

ci6n racial, cuando la teor!a de la sobrepoblaci~n es utili

zada para justificar las malas condiciones de vida, los al-

tos indices de mortalidad, la pobreza; cuando los medios de

comunicaci~n estSn monopolizados como tgcnicas de m.anipula-

ci6n de masas, suprimiendo la libre actividad de la concien~ 

cia; cuando se priva de la libertad para imprimir, ensefiar o 

distribuir literatura, cuando la mortalidad alcanza un alto-

1ndice de grupos marginados; cuando la seguridad social ben~ 

ficia dnicamente a pequeftos grupos. 

Como estas existen una gran cantidad de manif esta

cionea de violencia dentro del sistema social y econ~mico y

l~gicarnente en las estructuras familiares a travAs del sist_! 

ma pol1tico mexicano yá que ~ate legi_tima, mantiene y apoya

ª la estructura social. 

Como en lo precedente ya hay abundantes alusiones a 

la violencia debida a las relaciones de trabajo. queda por -

ver la que se debe al tiempo libre, al margen de las relacio 

nes conyugales donde estas existan. Marx, admite la posibi

lidad de un trabajo "libre" y creador. y plante& entonces -

otra dicotomlaa "tiempo de trabajd' y "tiempo libre". La dni-
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ca salida, por ende, no era ya la de origen hegeliano, devo_! 

ver al trabajo su creatividad, sino la de acortar la jornada 

laboral para poder realizar la personalidad en el "tiempo l.! 

bre". (28) 

La l!nea divisoria no es, pues, tan clara: el escri 

tor, el investigador, el artista, los que lacen las teortas

en general, aunque diversifiquen hasta cierto punto sus acti 

vidades, se realizan en sus tareas hasta el punto de que pu§. 

den prolongar las mismas mAs all~ de cualquier horario fijo. 

En cambio, el obrero o empleado que trabaja ocho horas en un 

taller o en una oficina, al menos en buena parte de los ca-

sos, sale de la oficina o del taller con las ocho horas ene,!. 

ma, y, si han sido horas muertas o matadoras no es de buena-

16gica suponer que al dejar el trabajo se producirS un desd.Q. 

blamiento de la personalidad o un automStico despertar de -

gata. si se trata de alguien que, aunque visto obligado a -

trabajar en algo que no es de su agrado, ha tenido ocasi~n -

de trabar contacto con valores culturales, es factible que -

a la salida tome "aire" procure revivir en la charla con am.! 

gos a su nivel en el estudio, o en el arte, en ratos de con

templaci&n cultural o humana. (29) 

Pero ¿Y en los cásos restantes, que son la mayorta? 

como Marcuse y diversos sociol&gos nortamericanos y europeos 
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han descrito, la sociedad de consumo ha industrializado lo -

m~s posible el tiempo de ocio de los trabajadores en forma -

tal, que practicamente se asegura su mayor sumisi5n. Sobre

el papel que en el sentido cumplen la T.V. y otros medios m~ 

sivos de comunicaci6n y "esparcimiento" ¿Por qué: vende la -

violencia? la respuesta m~s 16gica y corriente es la de una 

necesidad de descarga de la agresividad. Es importante re-

cardar que la agresividad infantil no es cong~nita, y aumen

ta o disminuye segdn las tensiones del ambiente en que se v! 

ve. Adem~s de loa niños, estSn sujetos que no se caracteri

zan por trabajar y s! por la violencia, donde hay dos grupos: 

los que no parece que hagan mal a nadie ya que descarga su -

agresividad: en el autom6vil o en ~a "prestancia" con que mu_ 

estra sus aptitudes para imponerse; mientras que los otros, 

suelen provocar al trans~unte, al vecino para descargar su

agresividad a trompadas o a cuchillazos. Pero la violencia 

cotidiana de los adultos no es protagonizada tan a amenudo,

por estos sujetos, y sl por los millones de mexicanos, que

se encuentran en la calle o en lugares cerrados yque traba

jan, que pertenecen al grupo de empleados y subempleados: 

dada la falta de gusto·por el trabajo, es comprensible el -

apuro por escapar de ~l, y el fastidio que provoca la mult.! 

tud que, o bien estS apurada por motivos similares, o bien-
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sin apuro pasa por casualidad y obstaculiza, con su sola pr.!a 

sencia, el tiempo de hu!da, y con ello la tensi6n. 

Los transedntes y los automoviltstas no aparecen C,Q 

mo personas sino como cosas. Tambi3n es comprensible el ap_!.! 

ro por llegar al trabajo, aunque ~ste no sea grato, dadas las 

exigencias disciplinarias laborales, y nuevamente la multi-

tud se presenta como obst!culo. 

La cosificaci6n de los habitantes de la ciudad de -

M~xico con ciertas reglas del juego que hay que cumplir y el 

resto deriva en forma desordenada. El apuro, acarrea, vio-

lencia. PUede haber insultos incluso "trompadas", o l_!!vio-

lencia estS simplemente en la mirada, o en la interrelacian

que existe entre los transedntes, entre los pasajeros del i-

"metro", etc. 

La T.v., como las revistas y diarios comercializan

entonces la violencia: e.n primer lugar porque la gente "pi~

de" violencia. necesita descargar su resentimiento¡ en segU,!! 

do lugar por un principio, donde es preferible que se canal,! 

ce as1 el rencor y no por v!as de hecho. 

Ciertamente esta interrelacign, se inserta o proce

de la violencia institucional "opresiva". por la cual los -

.hombres no son personas, seres, creadores sino "cosas", en

tes manipulables. 
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2.5. Violencia en el Peri~do de la Vejez.-. ' 
El terna de la violencia familiar, el viejo y la lu-

cha de ~ste por sobrevivir reviste mayor importancia en la -

actualidad, en distintos niveles internacional, nacional, in!!_ 

titucional. 

De esa manera en el concierto cient!f ico actual, se 

va aceptando que la vejez no necesariamente es decadencia si 

no que en muchos seres humanos, es consumaci6n. 

Se debe aceptar que la evoluci6n del hombre est~ 

marcada por dos etapas7 una de mayor desarrollo biol6gico y 

aprendizaje y ~tra de experiencia, desarrollo espiritual y -

madurez ps!quica. 

En la primera fase, el cuerpo humano llega al mSxi-

mo de su plenitud1 el hombre aprende y se reproduce. En la-

segunda fase, el ser humano, que ya no cifra sus mSximos al-

canees en los aspectos biol6gicos,, entra en los ailos de m.ad,!! 

rez emocional, llegando a consumar obras y tareas, que ha---

b!an avisorado en la &poca de la juventud, desarrollando as-

pectas espec!ficamente humanos. 

Es muy dificil expresar el concepto de vejez, pues-

como es sabido el promedio actual de la vida del hombre, ca-

si se ha duplicado en relaci6n con lo que viviveron nuestros 

abuelos y si enfatizamos, se puede afirmar que el hombre ac-
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tual vive tres veces m!s que los egipcios, romanos y griegos, 

cuyo promedi? de vida era apenas superior a los 25 aftos. 

Hasta 1855, la posibilidad de promedio de vida de -

un ciudadano norteamericano, era de 40 afios, siendo entre --

1870 a 1880, de 35.5 aftas ~ntre los alemanes. En M~xico el

promedio de vida en esa ipoca era sensiblemente inferior, -

pues el cSlculo mSs o menos confiable que se tiene es el de

los censos de 1910, que indican en ese entonces un promedio

de 36 aftos. Realmente, los promedios de vitalidad han aumen 

tado y en la actualidad en Estados Unidos, una persona puede 

esperar vivir 71 aftos segan datos estad1sticos, y en Mgxico

se acepta que el hombre alcanza flcilmente los 65 aftas y la

mujer los 68 anos por promedio. 

El n&nero de personas que en MAxico llegan a tener 

65 o mis anos de edad, ha aumentado sensiblemente, si toma-

mos en cuenta los datos obtenidos, en. la Direcci~n General de 

Estadistica, de acuerdo con los censos de 1940, 1950, 1960,

Y 19701 se observa el aumento de la longevidad y ha sido no

table en todas las edades y tambign selectivamente por sexos1 

se advierte claramente la 1ongevidad del sexo femenino, cuya 

explicaci8n se basa en una mayor resistencia de la mujer a -

las enfermedades, por la vida intramuros de nuestra sociedad 

actual, que aunque cambia, adn margina a la mujer de lo~ trJ! 
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bajos de esfuerzo y peligrosos. Ast mismo, se debe tomar en 

cuenta el sentido utilitario y de funci5n social que la mu-

jer encuentra en sus trabajos hogareBos, en donde siempre -

siente que tiene un lugar y los sentimientos de devaluaci6n

social y p~rdida del sentido de utilidad, que con frecuencia 

hacen que el hombre viejo sea marginado o se automargine, h~ 

cho gste que segan diversos autores, acelera los procesos de 

involuci6n y acerca m~s r§pidamente al hombre a la muerte: -

circunstancia que no ocurre con la mujer. 

Se ha aceptado como el inicio de la vejez aquella -

gpoca en que el hombre presenta signos y s!ntomas de decade~ 

cia, tales como la disminuci~n de la memoria y las capacida

des sensoperceptibles, ca!da del pelo, la formaci~n de arru

gas, la escler~tica senil, etc. El individuo pasa de la - -

edad madura a una gpoca en la que las curvas de agilidad f!

sica tienden a disminuir muy rSpidamente. Lo anterior estl

sujeto a variaciones segdn los individuos, pues con frecuen

cia se escucha que un atleta de 30 aftos es demasiado viejo -

para continuar en un equipo, o bien se dice que el mismo su

jeto es demasiado joven como para dirigir el equipo del que-

forma parte. 

As1 pues es dificil llegar a una conclusi~n en el -

sentido de cuSndo exactamente se inicia la senectud¡ pero en 
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la actualidad es un hecho aceptado por los gerontGlogos que 

a la altura de los 60 S los 70 aftos, la mayor parte de los

procesos vitales sufren una disminuci6n rSpida y progresiva, 

excepto la capacidad t~cnica, la cual se advierte que se -

conserva por bastante m~s tiempo. 

Los psiquiatras y los geront6logos, dicen que el -

envejecimiento del sistema nervioso no es causa directa del 

trastorno mental o de alteraciones ps!quicas seniles que se 

aprecian en muchos ancianos, pues como es sabido el sistema 

nervioso es la parte del organismo, que por su protecci6n -

envejece menos rSpido que el resto del cuerpo1 recordar a -

este respecto, que el envejecimiento del sistema nervioso -

es un hecho f isiol&gico y son otros hechos concomitantes, -

acumulados, los que aftaden al envejecimiento fisiol6gico el 

envejecimiento patolSgico. 

Desde los puntos de vista sociol6gico y econ&mico, 

se puede seftalar el inicio de la vejez, en la gpoca en la 

que el individuo es jubiladoi gato ocurre en nuestro pals de 

acuerdo con los diversos ti.R)s de instituciones, entre los -

55 a los 60 aftos, iaunque ya se escuchan voces autorizadas 

en el sentido de aumentar la edad de la jubilaci~n hasta los 

,65 aftos, o bien cuando se hayan cumplido 40 aftos de servicio 

en una inatituci8n y no de 30 aftos. 



156 

Con el señalamiento de una jubilaci~n, adem~s de P.Q. 

sibilitar el ingreso a los puestos vacantes, por parte de :

gente m~s joven, se busca evitar la humillaci6n que para un

hombre supone el hecho de ser relevado de un empleo por in-

competente. Es posible que con una edad 11mite se pierdan -

varios años de buena capacidad de trabajo en el sujeto: pero 

tambi~n se evitan probables errores por la disrninuci6n de la 

memoria, disminuci6n de las capacidades sensoperceptivas, 

falta la habilidad, y, en algunos casos errores de juicio 

cr1tico. 

Con alguna frecuencia la jhbilaci6n expresa rechazo, 

pues el individuo es incorporado por la empresa en aspectos

que implican capacidad de direcci6n, experiencia, previsi6n, 

madurez• del pensamiento, etc., ya que frecuentemente el su

jeto es marginado y si no estl preparado para otro tipo de -

intereses, o si no los desarrolla, s~ observa que un sujeto

que era dirigente o que conduela una mlquina o bien que de-

sempeflaba un esfuerzo determinado, al poco tiempo de la jubi 

laci6n aparece desinteresado, distraido, con problemas de la 

memoria, y sin gusto por las cosas que antes le atratan. 

Si este hombre, hombre que no há encontrado inter'e

ses v!lidos, despuAs de su jubilaci&n, ha dejado el trabajo

cuando se iniciaba una enfermedád coronaria o de alg6n otro-
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tipo, se observa que centra sus pensamientos alrededor de 

esa enfermedad o de otras agregadas y surgen elementos hipo

condr!acos que lentamente desvitalizan al sujeto, el cual -

ahora s1 puede considerarse viejo. 

El aspecto social perturbador de la jubilaci~n, que 

frecuentemente se acompafta de sentimientos de minusval!a e -

inutilidad personal, se puede agregar que el hombre viejo se 

va quedando salo, sus amigos de trabajo y de diversiones, pu~ 

den haberle precedido. En ocasiones la situaci6n se compli

ca por la p~rdida de la compaftera o el compaftero, con el que 

transcurrieron 'pocas y eventos diversos. 

En esas condiciones, existen sentimientos de sole-

dad y desarraigo. El hombre deja de sentirse dtil a st mis

mo o para la sociedad, traduci~ndose 'sto en cuadros agudos

de ansiedad o bien depresiones neur&ticas serias, que se acom 

paftan de sentimientos de aversi~n y resentimiento. 

Muy frecuentemente la melancolta y el internamiento 

en un asilo, son confundidos por el m~dico y el propio enfe!:. 

roo como stntomas de decadencia ftsica y el paciente tiende a 

refugiarse en algo de lo poco que le queda1 la hipocondr!a. 

En nuestra sociedad, por otra parte se aprecia, que 

al perderse la tradici6n patriarcal y con ~sto la cercanta -

de los hijos, el hombre viejo, va sintiendo cada vez mis el-
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sentimiento de soledad y frustraci~n, que lo va alejando del 

contacto con las cosas externas, al grado de que tiende a rjt 

fugiarse en un aislamiento hostil y prejuicioso. 

Kurt Wolff indica que las tradiciones patriarcales

mantienen la longevidad y el prestigio de ~sta en la China -

antigua y diversos países asigticos, mejor que la civilizaci6n 

occidental. 

La aceptaci6n y el trato que se ha dado al hombre -

de edad avanzada en ias diferentes sociedades humanas, es -

peculiar y cambia con las orientaciones socio-culturales del 

medio ambiente que confrontan esas sociedades;as1 por ejemplo, 

los trasmanianos, tribu casi extinguida, la suerte del viejo 

fug tr!gica, pues cuando se apreciaba que el hombre por su -

edad ya no era productivo, se le dejaba en la selva, abando

nado a sus escasos recursos, con un poco de alimento y lo -

m!s lejos posible de su sede tribal. 

Por otra parte, una vejez estimada y deseada, se 

puede encontrar entre los samoanos, en donde la mujer que em. 

pieza a envejecer se convierte en maestra, pues posee el se

creto de la confecci~n de esteras y gran destreza en las ar

tes y cuando es muy anciana, entra con pie firme en el domi

nio de dos profesiones exclusivasi la atenci~n de partos y -

el arté m~dico. Los ancianos samoanos, se regocijan en la -
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ensefianza de los niños y trenzando cuerda, siendo apreciados 

por la colectividad. 

Esta situaci6n difiere con mucho en la actitud que

adoptan, los esquimales del polo norte, los que al advertir

que un hombre de edad ya no pod!a ayudar a la tribu en la CJ! 

za o labores hogareñas, era abandonado en la soledad Srtica, 

para el encuentro con el "oso polar". 

Abordando culturas desaparecidas, se puede afirmar

que ~ste es un hecho muy conocido, que entre los Aztecas ha

b!a una actitud de respeto y veneraci~n hacia el viejo, que

era inculcada al hotnbre desde su niñez. La otra gran civil]; 

zaci~n americana, contemporSnea de la Azteca. la Inca del P~ 

rd, se destaca tambi~n por su actitud hacia los ancianos, 

quienes tenian fajas de tierra que eran cultivadas en forma

comunal pf)r la gente hSbil, para el sostenimiento de los -

viejos. 

En nuestra sociedad contemepor~nea, si bien es cie_E 

to que el hombre viejo goza de los mismos derechos ycbliga-

ciones que el resto de sus conciudadanos existe la destruct,! 

va tendencia de v.ti.encia de marginarlo, tendencia que no por 

ser destructiva deja de ser conciente: al contrario, es per

fectamente conocida y valorada, en funci~n de un mayor apro

vechamiento de la capacidad de trabajo de un hombre joven. 
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La maquini~aci6n e industrializaci6n del M~xico mo

derno ha desalojado de sus puestos de trabajo habitual al -

hombre de edad madura y consecuentemente al hombre viejo ya

que la predilecci6n por el joven es manifiesta, sucediendo -

un fen6meno inverso al que se observaba hasta hace unos 50 -

años, en que la mejor garant1a para emplear a un hombre der~ 

vaha de su madurez emocional e integridad que se aceptaba d~ 

pend!an de una mayor edad. (30) 

Y curiosamente aquellas naciones que han estableci

do conflictos b~licos, teniendo necesidad de tropa joven, r~ 

curren al viejo que tuvieron abandonado y, en esos momentos

de emergencia, han reconocido al anciano sus factores de pr~ 

ductividad, que le incluyen nuevamente en las fuerzas vivas" 

de la colectividad. Y en general, esa desestimaci6n de la -

capacidad de trabajo del viejo, est5 en relaci6n directa con 

la incapacidad t~cnica actual para conocer las actitudes y -

valores que est5n presentes en el hombre mismo_!!n cualquier -

edad, en cualquier ciclo vital. (31) 

El caso de la actividad habitual de trabajo, conno

tado en t~rminos de jubilaci&n es uno de los aspectos que -

evidencian en el sujeto su arribo a la senilidad. Para gran 

cantidad de hombres esta etapa constituye un verdadero trau

ma. El sentimiento de aceptaci6n y utilidad tan necesarios-
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para la felicidad del hombre. se pierde en muchos individuos, 

por la terminaci6n de su actividad en alguna empresa, empleo 

gubernamental, etc. Esta actitud emocional deriva en parte, 

de que el hombre ha consagrado el mayor tiempo de su vida y 

esfuerzo en un empleo dado, independientemente de que sus r$_ 

laciones personales habitualmente est5n en derredor de su ªE 

tividad ocupacional, ya que las amistades, su pequefto circu

lo social tienen como limites los de su lugar de trabajo. 

Por otra parte, su actividad compensatoria de poder, que se 

expresa en el mando sobre otras gentes subalternas o bien el 

dominio sobre las m~quinas 1 los instrumentos, etc., se pier

de sGbitamente con la jubilaci~n. (32) 

Ante esta etapa de su vida que le connota como so-

cialmente viejo, el individuo reacciona la mayoría de las V$, 

ces por demSs neur6ticamente1 aisla~dose, aferrSndose al pa

sado en el cual surgi& como elemento valioso para la colecti 

vidad desarrollando sentimientos de hostilidad, de ego!smo,

de inutilidad personal, miedo a la muerte, o al contrario, -

deseo de ella, apat!a, etc. (33) 

Actitudes todas que son perjudiciales por su evidente 

calidad neur&tica. 

El hombre inmaduro desde el punto de vista caracter_2 

l&gico, cuando es jubilado a una edad avanzada, palpa que no 
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tiene ya una buena capacidad de adaptaci6n; se presenta en -

~l la certidumbre de que los suefios no se realizaron; la ad

vertencia de que no es posible enmendar la plana del error -

efectuado¡ el conocimiento de que ya han pasado los mejores

aftos de su vida y que las fuerzas vitales que rigen la ambi

ci6n, el deseo de ~xito, de prestigio, se van acabando. 

Estos factores psicol5gicos se precipitan por la ac 

titud negativa que la sociedad que lo rodea. (34) 

Si a ~sto, sumamos la disminuci6n de las capacida~

des biol6gicas como consecuencia l~gica de la edad avanzada, 

podremos comprender la psicodinam!a de la patolog1a mental -

del hombre viejo caracterizada por la violencia que ejerce -

el medio ambiente y la sociedad. 

corno hecho observable muy frecuentemente en el me-

dio de Mgxico, el hombre es jubilado, adopta una actitud ne~ 

r~tica de tipo receptivo. que induce al sujeto a esperar "de 

una fuente exterior", la soluci&n de su problemStica existen 

cial. El trabajador jubilado espera de una "fuerza superior" 

que lo trascienda, la resoluci~n de todos sus problemasi es

perando ansiosamente que hl diversas prestaciones que acompA 

fian al cese de su actividad ocupacional, sean la garantta de 

.una prestaci6n de felicidad. 

No obstante, ~sta en la mayorta de las veces no se-
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obtiene porque el individuo no estS capacitado psicol5gica-

mente, caracterol6gicamente para alcanzarla. Esta capacidad 

estS en funci5n de la deformaci6n caracterol5gica del hombre 

actual, condicionada esta deformaci6n, en gran parte, por la 

inadecuada educaci~n hogareña (relaci~n familiar), escolar y 

social en suma, que recibe a trav~s de su desarrollo como -

hombre. {35) 

La educaci~n y las influencias ambientales actdan de 

tal manera sobre el hombre, que lo conducen a adoptar actit!!_ 

des de pasividad y conformismo indeseables en grado sumo pa

ra que el individuo se autoresponsabilice y autoconozca, va

lores fundamentales para el carScter productivo, bien integrA 

do. 

Las caracter1sticas sociales explican el actual de,!?. 

plazamiento del viejo, que ~ste por su personalidad estruct.!! 

rada en todo el proceso de desarrollo social, tiene menos CJ! 

pacidad_9.e adaptabilidad que el joven, requisito que frecuen

temente exigen las empresas para el manejo del trabajador, -

que debe ser sumiso, pasivo y dependiente para encajar en el 

engrane de la tecnificaci6nJ!Ctual. (36) 

En otras palabras los aspectos neur~ticos que se -

. han descrito se evidencian en el anciano ante la etapa de j~ 

bilaci~n no son originales de gstos como grupo humano, sino-
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que son expresi6n de la caracterolog!a de los aspectos socio 

econ6mico-culturales. 

En esta ~poca se puede hablar de violencia estructu 

ral dentro del marco econ6mico como una categor!a espec!fica 

de violencia que puede ser ejercida por la sociedad contra -

los viejos. Ya que debe entenderse que el hombre anciano r~ 

quiere de amplias.seguridades de tipo social dado que en su 

etapa de mSxima productividad, fu~ un elemento primordial den 

tro de la sociedad; en efecto, hay violencia estructural en

sentido econ~mico, por decirlo as1, en la medida en que el -

poder. que mediante la tecnolog!a ha alcanzado la humanidad, 

es insufructuado por minor1as privilegiadas, que abusan de -

Al y si se aplicara en beneficio de todos los seres humanos, 

la pobreza y el hambre, es decir individuos de bajos ingre-

sos. baja educaci6n y mala salud, que en el caso espec!fico

del anciano, no le permiten continuar desarrollando sus pos.!. 

bilidades humanas hasta su muerte. 

As1 pues, la vejez, es un per1odo de la vida humana 

caracterizado por la declinaci~n de las facultades. 

Se considera una persona vieja aquella que tenga 60 

anos o mSs aqu1 en M~xico, se clasifica de la siguiente man~ 

ra: viejo sano, enfermo sin invalidez, enfermo con invalidez 

(f!sico y ps!quico). 
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Biol6gica.Illi:nte, con la edad se observa una disminu

ci6n de la vitalidad y disminuci6n de energ!a. 

Psicol6gicamente, se observa una disminuci6n tante

en la velocidad como en la efectividad de recibir informaci~n 

ast como su procesamiento y evaluaci6n. 

su capacidad afectiva, se ve disminuida dado a la -

p~rdida de familiares y amigos. 

socio-econ6micamente, dado que gana poco y ya no -

produce, pierde posici6n y prestigio; producto del paro-tGc

nico industrial y al stress. 

Psiqui~tricamente, tiene des6rdenes psic6ticos que

muchas veces ya acarrea desde su juventud y madurez, pero -

por primera vez se enfrenta a la reacci6n de ajuste por ha-

her vivido mSs tiempo y presenta una crisis de despersonali

zaci&n. 

En la actualidad casi en los. umbrales del siglo XXI, 

era del progreso, de la tecnologta. de la sabidur!a, en don

de la sobrepoblaci~n global es pavorosa, en donde la crisis

energ~tica hace sentir la debilidad que se padece, en donde

el progreso humano logrado hace padecer mSs la terrible pla

ga del siglo moderno, "la contaminaci&n ambiental"; el viejo 

un pobre ser caduco, anquilosado y quisquilloso, que pesa C,2 

mo un moleto parlsito sobre sus familiares. 
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La organizaci6n social y las condiciones de vida 

son de singular importancia para determinar el papel que de

sempefian los viejos en una sociedad. En el caso de esta so

ciedad, resulta imposible ignorar los aspectos socio-econ6mi 

cos involucrados en la vejez. 

Muchos cambios acompaftan a la edad, la jubilaci6n.

la muerte del conyuge y el abandono del hogar paterno por -

parte de los hijos. La jubilaci~n significa casi siempre, -

una perdida del poder adquisitivo por lo que la mayor1a de-

los ancianos viven en condiciones miserables. 

La edad significa una barrera para obtener empleo,

por lo que parte de los desempeados suelen ser gentes de - -

edad avanzada, ya que se les considera incapaces a los vie-

jos. 

El problema econ&mico ocupa un lugar de gran impor

tancia, ya que no se puede preparar una buena alimentaci&n -

si no hay medios econ~micos para comprar los alimentos, de -

aht que dicho factor adquiere perfiles dramlticos por la si

tuaci6n econ8mica del viejo {jubilado, retirado o bien sin 4 

ninguna clase de protecci8n). Aqut es donde el fen&meno in

flacionario ejerce una forma de violencia del sistema econ&

·mico hacia los viejos. 

La dcsintegraci6n familiar, la pobreza, la soledad• 
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el miedo, la enfermedad son los factores que han coadyuvado -

en la proliferaci6n de asilos o casa hogar para ancianos. -

Independientemente que cada asilo o casa hogar para ancianos 

den la atenci6n que sus recursos tanto con~micos como huma-

nos permitan, resulta importante conocer la siguiente esta-

d1stica proporcionada por e1 or. Sergio o. Manjarrez: 

De los ancianos que entran a un asilo: 

El 8% muere en los 8 primeros d!as 

El 28.75% muere durante el primer roes 

El 45% en los seis primeros IEses 

El resto en el transcurso de los dos primeros aftas. 

Siendo las causas principales: 

La soledad, al perderse la convivencia y la comunicA 

ci~n, favorece la depresi~n, la inactividad y el tedio, el -

abandono de sus familiares, la falta de atenci6n de los tra

bajadores de los asilos. 

Es necesario mencionar que ~tro de los aspectos im

portantes que hay que seftalar que los ancianos son ps!quica

mente frlgiles, socialmente desheredados lo cual acarrea gr~ 

ves repercusiones en su estado mental, ya sea directamente o 

a travh del deterioro·orgSnico que de ello resultar su si--

. tuaci6n existencial, su condici~n sexual, son propicios al -

desarrollo de neurosis y psicosis. En este sentido para el-
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hombre y la mujer de edad sus actividades sexuales son consi 

deradas por los dem~s como vergonzosas, siendo ~sto, consid.§t 

rado como una de las causas de neurosis. 

En sociedades subdesarrolladas como ~sta, el probl.§t 

ma de la vejez no se ha insinuado ni reconocido, porque sus

sistemas industrializados no comprometen al estado a prote-

ger a los viejos aunado a que la familia no los protege y -

los rechaza: siendo ~sto una forma de violencia hacia el vie 

jo. 
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CAPITULO III 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

3.1. Desinteqraci6n Familiar.... La desintegraci6n familiar -

es un fenameno que surge como consecuencia de la falta de -

control, organizaci~n y autoridad en el nGcleo fdmiliar, o.

sea, los miembros que integran la fanilia no tienen defini-

das las funciones y responsabilidades que les corresponden " 

como integrantes de la misma. 

El t&rmino de organizacian: "accian y efecto de or

ganizar y organice. Disposici6n de los 6rganos de la vida,

º forma de estar organizado el cuerpo animal. Disposician -

de arreglo y '5rden 11 (1) 

El t~rmino organizar: "disponer, preparar, afinar,

el 6rgano. establecer o instruir alguna cosa o reformarla 

regulando el ndmero, orden y dependencias de sus diversos 6!, 

ganos desde el punto de vista de funcionamiento!' 

El tarmino desorganizaci6n: "accitSn y efecto de de-
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aorganizar y desorganizarse". 

T~rmino desorganizar: "desorden en sumo grado, cor

tando y rompiendo las relaciones. existentes entre las dife

rentes partes de un todo". 

El t~rmino desordenar: "turbar, confundir el buen -

concierto de una cosa. Desagradar a una persona eclesiSsti

ca. Salir de una regla o extenderse". 

A trav~s de establecer el significado de estas pall!, 

bras nos percatamos de la diferencia que existe entre organ,!. 

zaci~n (el buen funcionamiento de una cosa) y desorganiza- -

ci6n, desordenar y confundir el buen funcionamiento de una -

cosa. 

La familia es el m~s importante grupo primario de -

la sociedad, hst6ricamente se ha transformado desde una uni

dad autosuf iciente, hasta llegar a convertirse en una unidad 

definida y limitada en dimensiones. primeramente se compone

de las partes constantes originales (padre y madre). Por 

otro lado continua constituyendo una comunidad total para 

las vidas que nacen en su seno y va remitiendo gradualmente

este carScter a medida que avanzan aquellos hacia la edad -

adulta. 

La familia en mayor medida que ninguna otra organi

zaci~n, existe s~lo un proceso, s&lo se puede conocerla a --
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trav~s del estudio de sus transformaciones tanto de las que 

ha experimentado a lo largo de la historia como las sufridas 

durante la vida de cada caso particular. 

La familia estS formada. en parte por la historia

de la vida en com~n de los consortes originales, historia -

que termina con su vida. Durante su existencia la familia

va integr~ndose por s! misma y por las dem~s transiciones;

ello implica una continua transformaci6n. tanto de sus int.,!'!. 

reses como en sus bases emocionales, un constante cambio en 

las relaciones rectprocas de sus miembros. 

La fcmilia es la Gnica instituci6n humana en la que 

el estado de sus dos principales miembros estS claramente de 

finido por sus funciones f!s:i.cas y psicol6gicas. Las funci,9. 

nes ftsicas son autom~ticamente comprendidas por los padres-

(alimentaci6n, vestido• cuidados. atenci~n. vigilancia, etc. 

a los hijos.) Las funciones psicol6gicas y educativas exigen 

todavta mSs a~n una larga funci6n de iluminaci6n en cada uno 

de los miembros que la integran. LOs miembros de una fami-

lia tienen en lo convencional un papel determinado, consti-

tuido por la swna de funciones que resultan de la cornposici~n 

familiar. 

Generalmente las funciones que actualmente continua 

desempeftando la familia son: la biol~ica. la afectiva. la de 
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socializaci6n. La biol~gica constituye la forma aprobada 

por la sociedad para la procreaci6n. La afectiva es la que

se refiere a que s6lo la familia ofrece el amor y la seguri

dad sentimental, necesarios en un mundo cada vez m~s adverso 

y la socializaci&n porque en ella se forma socialmente al n,! 

fio, recibiendo por su mediaci6n la herencia cultural del gr.Y, 

po. 

Educar al nifio es funci&n ttpica de la familia. Tal 

educaci6n es el resultado de las posibilidades del nifio y las 

exigencias por otro lado puede confundirse educaci~n con do

mes tic aci&n. La domesticaci&n es el procedimiento y condi-

cionamiento de hlbitos teniendo en cuenta principalmente y -

focalmente los requerimientos del ambiente. En el primer p~ 

rtodo de la vida de un nifto resulta indiferE!nciable de dome_! 

ticaci6n y la educaci&n puesto que el bebe se le habitda a ·

un horario de comidas, de sueno, de limpieza de convivencia

activa. pero poco se hace preciso tomar en cuenta las necee.! 

dades, psibilidadee, apetencias y legitimas exigencias del -

nifto y es cuando la educaci&n deja de ser considerada como -

domesticaci8n. 

Una de las principales causas de la desintegraci8n

familiar es la no satisfacci6n de las necesidades ps!quicas

que actuan como estimulo b'sico de la conducta. Por ejemplo: 
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l. La respuesta emotiva de los dernSs es lo que da al 

sujeto el clima de apoyo afectivo, que es necesario a todo -

ser humano para conducirse normalmente7 adn las necesidades

m5s elementales del individuo tienen que ser acompaftadas de

un gradobSsico de gratificaci6n afectiva7 esta gratificaci~n 

no es un afecto sentimental, es un est!.mulo biol~gico esen-

cial. Es importante sefialar que el est!mulo afectivo no si.s, 

nifica un car!Ho directo, constantemente y omnipresente y -

que si bien son muchas las consecuencias nocivas de la falta 

de afecto son tambi~n muchas las de su exceso o inmoderaci8n. 

En realidad no se trata de menor o mayor cantidad de carino, 

sino de una permanente calidad afectiva que categorice las ~ 

situaciones familiares7 los miembros de la familia necesitan 

sentir que son queridos. 

La seguridad a largo plazo es tal vez la mSs t!pica 

de las funciones de la familia como instituci8n: dentro de -

su ~amilia el individuo debe no s&lo sentirse seguro, es de

cir libre de miedos, angustias sino ademla percibir que las

figuras familiares son fuente de seguridad y apoyo y en con

secuencia elaborar hacia ellos sentimientos positivos: cuan

do este tipo de requerimientos emocionalea no se dan en el -

ndc1eo familiar existe un deeequilibrio emocional en la fam! 

Ha. AdemS11 de ser querido el individuo necesita querer. La 
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sensaci6n de seguridad es facilmente obtenible en un hogar -

normal y equilibrado, donde todas las mutuas relaciones se -

cumplan satisfactoriamente. Todo de acuerdo fundamentalmente 

repercute en el equilibrio del individuo al igual que conse

cuentemente repercute en el equilibrio familiar. 

2. En el caso espec1fico de los niftos, las necesida

des de experimentar cosas nuevas. Es el nifto la resultante -

de su activa rnaduraci~n y de su creciente adquisici~n de posi 

bilidades, deben ser sistem!ticarnente ejercitadas ~ste tiene

que ajustarse a las necesidades y en cada nueva situaci~n el

nifto debe obtener una experiencia satisfactoria tanto porque

le proporcione la respuesta afectiva de los miembros de su f~ 

milia, cuanto porque afirme su sensaci6n de seguridad. Si se 

ensayan demasiado temprano tentativas de independencia, se 

acumulan en el nifto exigencias a las que no est~ maduro para

responder, con lo que se crean sentimientos de inseguridad de 

los que nacen estados de angustia; con lo que volvemos a la -

ya seftalada necesidad de la exacta correspondencia entre las 

posibilidades del nifto y las adecuaciones que el medio ofrez

ca a esas posibilidades. 

Cada intento éducativo tiene que ser1 adem!s de ade

' cuado biol89icamente oportuno. La inadecuaci&n y la inoport.!! 

nidad son causas de inseguridad. 
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Tales funciones son el resultado no de la cantidad 

o el tiempo que los componentes de la familia pongan en de-

sempeftarlas. sino de la calidad funcional. 

Los personajes familiares son "figuras" vale decir 

significaciones psicoafectivas definidas1 su valor no se mi 
' -

de por la cantidad de tiempo que pasen con el niño o porque 

lo atienden f1sicamente, sino porque en los contactos con 

~l ~e conduzcan adecuadamente y alcancen a satisfacer las -

necesidades bSsicasJ cuando estas significaciones afectivas 

no son cumplidas entre los miembros de familia se provoca -

una desintegraci8n familiar. 

Otra funci~n importante que desempefta la familia es 

la de crear hSbitos de educaci8n, disciplina y orden, adem.Ss 

de las costumbres en los miembros que la integran, para lo -

que ea indispensable que loa padres (base principal) est&n -

conscientes de esta funci~n y ejerzan control sobre sus hi-

jos. de ah! se deriva la adecuada educaci&n y los hlbitos --

que reflejarlo &atoe, en sus conductas futuras. 

En reswnen se pueden clasificar las principales fu.!l 

ciones sociales de la familia en cuatro divisiones estrecha-

mente vinculadas entre·st. y son: reproducci6n. manutenci8n, 

. 11l>icaci8n y socializaci8n. . La familia. como cualquier otro -

ejemplo constituc.i.onal, cumple funciones individuales al ªY.Y. 
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dar a satisfacer las necesidades org!nicas y adquiridas de -

los miembros de la sociedad. De tal modo contribuye a la s~ 

tisfacci~n sexual del individuo, a su seguridad ps!qu_ica, -

a su afecto, a su orientaci~n, etc. Teoricamente ~atas son

las funciones que deben cumplir los miembros de familia para 

poder decir que existe una integraci~n familiar ~ptima que -

responde a las necesidades de los miembros de familia. 

El medio ambiente familiar y los procesos de intera.s, 

ci6n constituyen la perspectiva fundamental para tipificar la 

desintegraci8n familiar. La estructura de la familia y las -

actividades desplegadas por ella contribuyen esencialmente -

para determinar la naturaleza especifica de la desorganiza-

ci6n familiar. 

Por principio la familia es uno de los escenarios,

en· donde loe fen8menos de las clases sociales cobran expré--

si6n, en otras palabras, a trav&s de .la interacci8n desarro-

llada en el marco concreto de las situaciones familiares es-

donde las personas aprenden, en parte al menos, los valores

profesados por la clase social a la que pertenecen. La fam.! 

lia constituye uno de loe principales escenarios de interac-. 

ci6ri donde tiene lugar el aprendizaje de nuevas cosas _y se ;.. 

origina la· comúnicaci&n que se establece con los miembros de . 
la misma. PUede afirmarse que la situaci8n familiar runorti-
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gua y vigoriza las repercusiones de los fen6menos de la cla

se social ejercen en el individuo. Son muchos los patrones

que parecen guardar v1nculos de relaci6n con toda una serie

de interacciones familiares. 

En la familia se manifiestan conductas antisociales 

ya que es en ella donde se adquieren los conocimientos de -

las cosas, las eocperiencias, al igual que el afecto y la seg.!!_ 

ridad, que manifestar~ un individuo en la mayor parte de su

vida. Es evidente que cuando se habla de condiciones fami-

liares desfavorables, se hace referencia tanto al bajo nivel 

de vida como a las relaciones existentes entre padres e hi-

jos. 

El problema de la desintegraci~n familiar se asocia 

con la influencia del factor econ~mico, entre las familias de 

la clase baja, muchas residen en barrios miserables, no lim! 

tan el n&nero de hijos, sufren pobreza, y falta de educaci6n. 

Gran parte de las caracter!sticas del problema de desintegrj!, 

ci&n familiar tiene un origen en la situaci~n econ&mica del 

pa!s que trae como consecuencia familias sumamente desorgan!, 

zadas donde no .existe control, ni comunicaci&n entre sus 

miembros y no estSn debidamente orientados acerca de las fu,!! 

cianea que les corresponden tanto a los padres como a los h! 

jos. 
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La promiscuidad en el hogar es un importante factor 

que origina desintegraci~n familiar, existiendo promiscuidad 

en el hogar los miembros observan y perciben todo cuanto oc_!! 

rre en el ambiente faniliar 1 pero su misma pobreza les impi

de tener alojamiento decoroso que permita la separaci6n de -

sus habitaciones y asi no se percaten en la desorganizaci6n

evidente entre sus familiares. 

Esa misma promiscuidad antihigi~nica constituye un 

veh1culo de enfermedades y favorece la debilidad org!nica -

que crea disposicione$ derivadas de la inferioridad biolSgi-

ca. 

La extrema miseria y el hambre pueden conducir a -

. una desintegraci~n de la familia, por el impulso de la nece

sidad o por la falta de orientaci6n u otras influencias. 

Los hogares incompletos donde la falta de uno de los c6nyu-

ges, o de los hogares irregulares constituidos sobre la base 

de uniones ileg!timas, influyen notoriamente en el problema. 

El espectlculo de relajamiento de los v!nculos faaj._ 

liares que son susceptibles de ofrecer, y no s~lo en lo que

afecta a la disciplina de los hijos, sino en cuanto signif i

ca la acci8n tutdar incompleta, mal orientada o nula. 

cuando existen problemas de desintegraci~n familiar, 

procede de. hogares incompletos, ya sea que el padre o la ma-
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dre vivan distanciados o abandonaron el hogar familiar, y el 

c6nyuge que se qued6 al mando del hogar, se ve obligado a ds 

satender sus deberes de asistencia y vigilancia para bt:er 

frente a las necesidades mSs urgentes del sostenimiento eco-

n~mico. 

Los factores que ejercen su acci5n consciente o in-

consciente en los problemas familiares son los desajustes de 

conducta existentes en la madre o en el padre, por ejemplo:-

el alcoholismo, la deshonestidad, la vagancia, la mendicidad 

y la delincuencia del padre. En lo que respecta a la madre-

la prostituci6n y todas las formas de vicio tienen una fuerte 

acci6n sobre las desajustes de conducta de los miembros de -

la familia. 

La unidad famililr es un complejo integrado por los 

dos progenitores y por los hijos, que pueden ejercer una in-

fluencia determinante en una casualidad criminal sobre un h! 

jo o sobre varios. El foco de contagio y la acci~n sugesti-

va proceden entonces de uno o varios elementos familiares ya 

corruptos. La inmoralidad y los desajustes de conducta se -

van comunicando e~torma epidgmica a toda la familia o a una -

parte de ella. Esto quiere decir que si los padres moralmen

te est5n funcionando mal, los hijos en un futuroinmediato ma 
' - -

nifestarln desajustes en su conducta. 
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Las familias inmorales pueden serlo por varias cau

sas: por degenerac~n, por desadaptaci6n al medio social, c2 

rrupci&n y porque los miembros que integran la base princi-

pal de 'sta (padres) carecieron de integraci6n familiar de -

orientaci~n y educaci6n adecuada que les permitiera conduci~ 

se y a su vez logren guiar positivamente a sus descendientes. 

La violencia que se ejerce en 1os diferentes matri

monios constituye un factor determinante en la desorganiza-

ci8n familiar los matrimonios desavenidos producen trastor-

nos de conducta muy graves entre los miembros de la familia

en los que se detecta inadaptaci~n, debido a que los c6nyu-

qes permanecen juntos provocando situaciones conflictivas, -

en cambio los matrimonios que estSn clara y equilibradamente 

divorciados. terminan su relaci6n y no manifiestan ejemplos

neqativos hacia los hijos. Muchas personas creen ingenuamente 

qae •salvar el hogar es mantener su apriencia externa a cos-

. ta de la dignidad o del respeto". 

La unidad f!sica de la familia es deseab~e para la -

inteqraci&n familiar, pero siempre que tambign signifique noE_ 

.alidad funcional. Lo bSsico con respecto a los hijos es la

. -durez funcional de los padres, no la copresencia dsica. el 

desarreglo y la omisi&n de asistencia de las uniones pobres y 

fecundas la acci8n indisciplinada de los matrimonios precoces 
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o tardtos privan el hogar de una regularidad en sus funcio

nes que es necesaria para integraci6n familiar, para la fo_!; 

maci&n de los hijos. 

En resumen las familias donde sus principales mie,!!!; 

broa son alcoholicos, vagos y n6madas, con una econom1a pr~ 

caria, desviaciones sexuales, dando como consecuencia una -

serie de conductas violentas entre sus miembros y siendo e.!! 

tas predisponentes el problema de la desintegracian familiar. 

La familia es una unidad intacta en donde los des6r 

denes en ella son los que determinan la desintegraci~n fam!_ . 

liar los factores de desintegraci~n son muy variables, dado 

que la violencia se ejerce a diferentes niveles y en difere~ 

tes factores: 

,!i.2,1.,!Il.Q.i!. ~n_l.Q.s_c.2,nfl!c.E.o.! ,9.e_orige~ . .e,sicol§.g!cg: 

Estos conflictos se crean debido a la carencia de afecto y -

carifto, la desadaptaci~n del medio ambiente, manifiesta en -

las conductas de los miembros de familia provocando insegur,! 

dad, ansiedad creando conflictos inconscientes. 

Vi.Q.l~nE,i!, ~n_l.Q.s_c2_nfl!c.E.o!!. ,9_e_o,ti51en, !1!}.i!ao: Estos 

se originan por la creencia o falta de atenci~n por parte de 

los padres a los hijos, del esposo hacia la. esposa y viceversa. 

Por espect(culo15. de violencia f!.sica y falta de respeto en---

tre loa miembros de la familia YI}!Jr la falta de control de .. 
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autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos y entre los 

c~nyuges. 

~i.Ql~n,s:.i.s, ~n_l.Q.s_c.Q.n.fl.!cio.§. .9,e_o!:_igen .§.OQi.2_1..t En -

ellos se muestra la ruptura violenta y sistem§tica de todas

y cada una de las instancias de organizaci~n y experiencias

donde los elementos de la estructura social han introducido

f actores de efectos inhibitorios y paralizantes en la pobla

ci~n adulta. que trae como consecuencia la ignorancia de los 

padres que no tienen conocimientos acerca de la educaci8n -

que deben brindar a los hijos, no est'n plenamente concientes 

de sus responsabilidades y no proporcionan orientaci~n ade-

cuada, debido a que ellos mismos est4n desorientados, da co

mo resultado la inadaptaci~n de los hijos a la sociedad. El 

descuido y la falta de vigilancia dan como resultado que los 

hijos adquieran costumbres que prevalecen en el medio ambie,n 

te en el que se est4n desenvolviendo y que en muchas ocasio

nes es nocivo. 

La familia, puede producir en ella frustraci8n so-

cial, este tipo de familias son las que se componen de inte

qrantes que no son meramente leq!timos, es decir. los padres 

no lo son de todos los ·individuos que vive.n en el hoqaJ", ya

sea porque el paClre fua auatituido por un padrastro o por -

una madrastra. y los hijos no eon descendientes de un s~lo -
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matrimonio, o bien los hijos nada mSs son del padre o de la 

madre. La relaci6n entre este tipo de integrantes resulta

conflictiva ya que siempre existir!n diferencias entre los

hijos ileg!timos, ~stos dltimos carecen de sosten natural,

su sufrimiento es un conflicto mental producido por pertur

baciones producidas por diferentes emociones, sobre ~l pa-

san diferentes complejidades de su hogar desintegrado. 

As! pues las relaciones familiares pueden ser ant!. 

pedag6gicas y crimin6genas a trav~s de la mala educaci6n, -

la baja moralidad, los hogares desintegrados y la conviven

cia con diverRa gente. Y hay que dar una gran importancia

ª la situaci6n econ6mica precaria en la que vive la fami-

lia. 

"En la desintegraci~n familiar intervienen facto-

res psicot,~gicos como resultado de la interacci6n de expe-

r iencias agresivas, frustrantes, inhibitorias o destructivas 

en un momento dado del curso evolutivo de la vida. 

Cualquier eXperiencia frustrante en el ser humano

engendra agresividad, la cual s~lo tiene dos formas posibles 

·de expresi6n o se proyecta entrando en conflicto con su me

dio o se introyecta autodestruyAndose. 

La áctuaci&n impulsiva, agresiva, incontrolable 

por las caracter1sticas de inmadurez propias de la infancia 
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y la adolescencia dan como resultado una desadaptaci~n al me 

dio y a su realidad. Esta desadaptaci&n puede explicarse 

desde diversos Sngulos: 

l. Incapacidad por inmadurez del individuo para ce• 

nirse a las normas socio~culturales de su medio •. 

2. Limitaci~n intelectual para crear el implemento

º desenvolver la conducta en la soluci6n exitosa de las exi

gencias de la vida. 

3. Respuesta a est!mulos frustrantes, que desqui--

cian el Yo y lo impelen a apartarse de conductas interperso

nales, a~nicas y constructivas. 

El problema de desadaptaci8n por inmadurez va a -

ser una de las bases de explicaci6n para los hechos irregul.s. 

res en la familia, donde la falta de potencialidades intele~ 

tuales y de personalidad propician una respuesta a las expe
riencias de vida negativas o inadecuadas. 

La respuesta a eat!mulos desquiciantes, que impi-

den el desenvolvimieto armonioso y constructivo, es·la expl! 

caci8n a formas de conducta como: Inestabilidad emocional, -

rebeld!a, inadaptaci8n social, etc., todo est!mulo es mane

jado por el Yo realizando tres procesos- a seguir: 

l. una parte de ese est!mulo emocional es asimilado, 

lo que da el tono emocional del momento. 



189 

2. Otra parte es introyectada por el inconciente, lo 

que va a dar la emoci6n del recuerdo. 

3. Otra parte es descargada, lo cual se verifica 

por dos v!as: la neurovegetativa, con la secreci~n de las 

glSndulas endocrinas y la neuromuscular en movimiento y act1 

tudes f1sicas. 

Toda personalidad mal estructurada es susceptible -

de irregularidades, dada la falta de resistencia a la frus--

traci6n, la incapacidad para manejar la agresividad y la es-

casa actitud de adaptacian. 

La adaptaci~n representa una correcta evoluci6n - -

bio-psicosocial, lo que significa que una interrupci~n en la 

evoluci6n representar( serios problemas en la adaptaci~n. 

Las primeras bases de la conducta y del car!cter de 

un individuo se forman en la familia, en 'eta es donde se ag 

quiere la primera base Yoica, y donde se pasa del estado de-

armonla a la adquisici&n de las primeras normas de conducta. 

A travgs de la identif icaci&n de un nifto con sus ~ 
. -

dres y con su ambiente familiar surgen los primeros contac-

tos sociales con los cuales se fortalece y enriquece al mis-

mo tiempo su personalidad y su ni.vel cultural y comienza a -

autodeterllinarae,.luego viene la crisis de la adolescencia -

en que se da el gran paso evolutivo. 
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En una familia, donde los padres desconocen la evo

luci6n pstquica de sus hijos (situaci6n de casi toda la po-

blaci6n mexicana} y no se dan cuenta hasta donde influye en

el desarrollo de la personalidad el ~perseguir experiencias

negativas, que surgen en el hogar por la desorganizaci6n - -

existente en los mismos y por la falta de atenci6n de los p~ 

dres. Lo que darS como resultado la desinte9raci6n del ind! 

viduo a su ambiente familiar y consecuentemente a su ambien

te social. 

La familia es la base y la estructura fundamental -

de la sociedad porque en ella se realizan los m~s altos val2 

res de la convivencia humana, es la unidad bSsica de desarr2 

llo y experiencia, de realizacian y fracaso y la unidad bSs! 

ca de la enfermedad y la salud. 

Se considera a la familia como una especie de uni-

dad de intercambio, los valores que se intercambian son a nJ:. 

vel sentimental y bienes materiales, 

Estos valores fluyen en todas direcciones dentro de 

la esfera familiar. Pero si la atm6sfera es llena de cambio 

y "desv!.os" bruscos, pueden surgir profundos sentimientos de 

frustracian, acompanados inevitablemente de resentimientos y 

.hostilidad. Si existe una familia con padres f!.sicámente BJ!.. 

nos, es iagico esperar un nitlo sano f!aicamente, pero si ps! 
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col5gicamente los padres muestran alteraciones neur~ticas, -

tanto el nii'io como el ambiente familiar, van a estar sometí-

dos a agresiones emocionales que, en un momento dado van a -

modificar en forma negativa a la personalidad del niHo, la -

estructura y el clima emocional de la familia. 

Las perturbaciones emocionales de los individuos, -

convergen en las experiencias de la vida familiar cotidiana, 

es· la familia el punto de reuni6n y difusi~n de los elemen--

tos f!sicos que forman o destruyen. 

El grupo familiar efectdan la tarea crucial de so--

cializar al individuo y moldea el desarrollo de su personal_! 

dad, determinando, as! en gran parte su destino mental. Aqu~ 

llos procesos por los que el niHo absorve o rechaza total o 

parcialmente su atm6sfera familiar determina su caricter. 

La familia provee la clase espec!f ica de experien--

cias formadoras que permiten que una persona se adapte a si-

tuaciones vitales diversas. 

Las relaciones regulan la corriente emocional, faci, 

litan algunos canales de desarrollo emocional. La conf igur_! 

ci&n familiar, como direcci8n, alienta algunos impulsos ind,! 

viduales y subordina otros. Del mismo modo que estructura -

.la forma y la escala de oportunidades para la seguridad, pla . -
cer, y autorrelaci8n, modela el sentido de responsabilidad -



192 

que debe tener el individuo para el bienestar de les otros. 

Proporciona modelos de ~xito o fracaso en la actuaci~.!!Perso

nal y social. 

La familia d! forma a las imSgenes subjetivas de ~ 

ligro que parte de toda tendencia social, e influye en la C.Q. 

rreccian o confusi6n de esas percepciones de peligro. 

El que un individuo reaccione a una s'ensacil5n de ~ 

ligro luchando espant!ndose, está ... influida :a.su vez, por la 

convicci6n de apoyo y lealtad de los lazos familiares o por

los sentimientos de desuni8n o traici~n. La interacci8n fa

miliar puede intensificar o disminuir la ansiedad: esta int~ 

racci8n estructura el marco humano en el que se expresan los 

conflictos o contribuye al triunfo o al fracaso en la soluci8n 

de estos conflictos" • (2) 

''Entre los sentimientos que han impulsado los probl,! 

mas de desintegraci~n familiar, figuran la incomprensi8n, la 

falta de dominio, la inferioridad, el abandono, los celos y 

la culpabilidad. Toda conducta manifestada por los integran

tes de la familia desintegrada se mueven por el impulso m!s o 

menos causado y contradictorio y nada estable, los efectos, -

c6lera1 temeridad y miedo, repugnancia y curiosidad, sumisi&n 

o agresi8n sexual, todas las emociones y los instintos han s.! 

do heredádos en un grup0 excepcionalmente intenso (familia). 
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No solamente temeridad, la c5lera, el miedo y la r~ 

pugnancia son impulsos que ocasionan la desintegraci6n fami

liar, sino que tambiAn dentro de estos se encuentran el com

plejo de autoridad• de superioridad, el de la sexualidad, y

sobre todo el comp1ejo de la ausencia de la pareja parental

ya sea a nivel emocional o ftsico1 siendo ~stas las qµe oca

sionan los conflictos morales con diversos desenlaces violen 

tos enla familia". (3) 

En resumen las causas principales que originan la -

desintegracian fami1iar son: 

l. Bajo nivel cultural de los padres base principal 

de la familia, proporcionando a los hijos conocimientos escA 

sos. 

2. Carencia de carifto, afecto, apoyo. derivada del

descuido o negliqencia de loa padres para con los hijos. 

3. Desorientaci8n evidente de loa padres, acerca de 

las responsabilidades que adquirieron al for111ar una familia, 

la falta de conciencia de SUB reBponsabilidadea ya que exis

te una mala direcci8n y desintegraci~n de auB miembros. 

4. Falta de determinaci8n en lo que corresponde al

rol que deben de1eq>eftar tanto 101 padrea como los hijos la

f alta de conciencia de las obligaciones y funciones que les

corresponden como integranres de una familia. 
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s. Falta de atenci~n, comprensi5n y vigilancia ade

cuada de los padres para con los hijos, derivadas de factores 

tales corno: econ~micos, culturales, morales, etc. ocasionan

do en!os integrantes desviaciones de conducta. 

6. Falta de cornunicaci~n entre los miembros de la -

familia, deriv~ndose falta de armenia, originando situaciones 

de violencia y corno tal, conflictivas en los integrantes de

la familia. 

7. Falta de control y autoridad de los padres corno

base principal, ocasionando falta de respeto f!sico y moral, 

tanto de los hijos para los padres, como de los padres para

los hijos. 

8. Problemas entre los c6nyuges, relaciones confli~ 

tivas entre ellos refleja~dose en el trato inadecuado que pr.Q 

porcionan en los hijos. 

3.2.- Deserci6n Escolar.- En base a los resultados obtenidos 

en el congreso Nacional de Investigaci&n EducaUva (1981) 1 -

{~} sobre el estudio de las relaciones entre lo educativo y

lo social, se puede situar con toda correcci~n a partir de -

la decida de los sesentas. Es entonces cuando se inicia de

manera sistemltica y continua el estudio de lo educativo de,!! 

de el punto de vista social. 
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Sin duda se realizaron investigaciones esporSdicas

en fechas anterioresi como ejmplo se puede situar un estudio 

de Lucio. Mendieta y NG.Hez sobre los problemas de la Univer

sidad, realizado en 1943 1 {~) en el que correlaciona la dese~ 

ci~n de los estudiantes universitarios con sus ingresos econ~ 

micos. Un ejemplo m!s impactante. es el Fundamento Estadts

tico del Plan de Once Af'ios de Educaci~n Primaria, realizado

en 19591 por el Departamento de Muestreo de la Secretar!a de 

Industria y Comercio. Hasta la fecha, la influencia que ha

tenido este estudio sobre el conocimiento de la relaci~n entre 

oportunidades de escolaridad y condiciones de vida de la po-

blacian es enorme. 

La diversidad de crjje rios o parSmetros que se util! 

zaron para operacionalizar lo que se entend!a por desigual-

dad social o desigualdad escolar conduce a enunciar los resu! 

tados a los que se llegaron con este tipo de investigaciones, 

en los tarminos mSs adecuados de que cualquier tipo de desi

gualdad social detectada se correlaciona estad!sticamente y, 

de manera fundamental, con cualquier tipo de desigualdad es

colar analizada. 

De estas inveátigaciones se desprendieron resulta--

dos como: 

:e!sicamente que el tipo recorrido por el sistema e.!. 
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colar (eficiencia en los distintos ciclos y deserci6n) se CQ 

rrelaciona con desigualdad social. Lo anterior se manifiesta 

mediante 1a comparaci6n entre quienes acceden a primero de -

primaria y quienes llegan a la Universidad• siendo un 10% --

unicamente los que terminan: 

De 10 que ingresan, terminan 1 

De 100 11 11 " 10 

De 1000" " " 100 

Por ejemplo, o el nivel de ingresos de quienes lle-

gan a la Universidad• comparado con los niveles de ingreso de 

la poblaci6n del pats. {Ibarrola, 19701 Muftoz I. 1973• Puen-

te Leyva 1967), {~) sedal& que los servicios educativos pd--

blicos son aprovechados fundamentalmente por los grupos so--

ciales medios y altos a medida que se avanza en los niveles

del sistema escolar (63% de los servicios de educac:i.&n secu_!l 

daria y 93% de la educaci&n superior en el Srea metropolita

na).· 

Ya desde 1960 se llev8 a cabo una investigaci&n -

(Olivera de VSzquez. 1964) <i> que pretendfa relacionar las-

condiciones socio-econ&micas de la poblaci&n escolar (fami--

lia. alimentaci&n, vestido, condiciones de salubridad, y ser . . -
vicios p~blicos disponibles) con la conducta del nido en la-

escuela. la asistencia a clases. y el aprovechamiento en gen.!lt 
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ral. La autora encontr~, que 11 la capacidad de aprendizaje -

variar~ se~ var!en las condiciones de vida de los niftos1 -

entre mejor sean gstas, mejor ser~ su aprovechamiento esco-

lar ••• Por lo tanto, las condiciones estudiadas es un factor

de control en los procesos did~cticos". 

Otra investigaci~n (Ibarrola, 1970) (8) demostr~ 

que el nivel socioecon6mico del alWltno (definido a partir de 

la educaci6n y ocupaci&n del padre, el tipo de habitaci&n y

de bienes, muebles en el hogar y la colonia de residencia) -

es el factor mAs importante en la determinaci&n de las cali

ficaciones, la frecuencia de reprobaci&n, deserci&n, la hab,! 

lidad intelectual demostrada (a travAs de la Prueba de Raven) 

y el deseo de alcanzar una mayor escolaridad. 

otros factores estudiados en la poblaci&n de MAxico, 

se hicieron presentes en algunas investigaciones como inter

vinientes en la explicaci8n1 por ejemplo, la influencia del

ambiente cultural de la familia y la motivaci&n que los pa-

drea ejercen sobre aus hijos (Ibarrola, 1970). 

El llamado "Costo de Oportunidad" (Passim, Mufloz I.) 

(9) conforme al cual ciertos sectores de la poblaci&n, no 

pueden dejar de percibir ingreaos por dedicarse a estudiar,

se utilizS con frecuencia para explEar la deserci8n se supo ... 

n!a que el costo de oportunidad, que podr!an asumir las f ami 
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lías ser!a diferente segan sus condiciones socioecon~micas,

lo mismo que el momento del recorrido escolar en que este -

factor se hacia sentir. 

Mufioz I. insiste en que varias observaciones de la

conducta escolar de niños que cursan la educaci~n primaria -

han advertido que la insuficiente alimentaci~n provoca debi

lidad f!sica y somnolencia y que en general las diferencias

nutricionales contribuyen al establecimiento de limites para 

el desarrollo intelectual y seguimiento en el proceso educa

tivo". (Mufioz I •• Rodr!guez, 1979). (10) Seg'5.n el autor - -

otras investigaciones muestran que las nifias tienden a pre-

sentar indices de desnutrici~n m!s elevados que al de los n!'· ·. 

ftos, pero no entra a discutir por qug (CONACYT, PNIIE, 1980) 

Lo que parece ya no dejar sujeto a discusi6n es que 

la mala nutrici~n sobre la gestaci6n provoca daños cerebra-

les irreversibles (Monckeberg, citado por Mufi~z I). 

Tambign persiste el inter~s por precisar las carac

ter!sticas socio-psicol6gicas y educacionales de los estu- -

diantes por clase social (Dlaz Guerrero y Emmite• 1981). (11) 

Es una investigaci~n encuadrada por un anSlisis de 

sistemas. unanSlisis éstad!stico de regresi6n e instrumen-

. tos de medici6n especiales aplicada a 395 alumnos de primero 

de secundario de la ciudad de México, estos autores conclu--
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yen: "Entre ~s baja es la clase social de los estudiantes,

m~s lenta es la comprensi6n en la lectura, mSs externo al su 

jeto es el control de su comportamiento, mayor temor se ex-

presa en el curso, mSs altos son los intereses vocacionales

por ocupaciones de servicio y convencionales y menos por la

tecnolog!a y la industria, m~s se preocupan por las calificA 

cienes y mSs resuelven problemas por automodificaci6n en vez 

de modificar el medio ambiente, rnSs baja es la evaluaci6n y

e! dinamismo de su propio "Yo" al que perciben como desagra

dable, impotente y lento y mSs angustiados son (resultado de 

la violencia). En vista de todo 'ato, se concluye, que fun

damentalmente, el problema de la educaci&n es uno de clase -

social. 

La brutal ausencia de est!mulo~ recursos y oportuná, 

dades de desarrollo intelectual, y sociao-ernocional en las -

clases bajas, es fundamental para encontrar el perfil encon

tradq y demanda toda una serie de programas y acciones para

remediar la tremenda desventaja de las clases bajas en el -

proceso educativo. 

Las condiciones de vida se explican como efecto de

la desigualdad social que provoca ~1 subdesarrolló o como -

. efecto de las relaciones sociales de dominaci&n y explota- -

ci8n conforme a las cuales se ha dado el desarrollo capita--
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l.ista del pa1s. 

Parad&gicamente, la visi&n sobre las relaciones en

tre lo educativo y la estructura de.clases que proponen las

diferentes investigaciones permiten concluir que. en a1tima

instancia, la mayor1a de ellas ha puesto en evidencia el pa

pel de lo educativo en.!,a consolidaci&n de las relaciones so

ciales existentes. segdn el enfoque te6rico del que se des

prenden, las investigaciones concluyen bien sea que: 

La desigualdad escolar se correlaciona de manera 

fundamental y estad!sticamente significativa con la desigua,! 

dad social que existe en g1 pa!s, y que la arnpliaci&n de - -

oportunidades en el sector escolar no han modificado signif_! 

cativamente las desigualdades en ingresos y ocupaci&n de la

poblaci~n, o bien que: 

En una sociedad claramente desigual el .sistema esc.Q 

lar cumple una funci8n predomimantemente de selecci&n y Ci;tr,! 

buci!n social que legitima una nueva forma de desigualdad sg 

cial; o bien que: 

En una sociedad de clases el sistema escolar es uno 

mis de l.os aparatos ideol&gicos de estado, orientado a repr.Q 

ducir las relaciones sociales de dominaci8n•subordinaci&n. 

El anSlisis marxista de las contradicciones es el 

que claramente ofrece mSs posibilidades hasta ahora para una 
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construccian te~rica de lo educativo, y aqut hay que insis-

tir en el aspecto de construcci~n, porque la simple aplica-

ci~n de categor!as generales a problemas particulares no pe~ 

mite un conocimiento efectivo. Este tipo de an~lisis permi

te una visian mSs profunda del complejo papel que juega lo -

educativo en lo social porque obliga, por principio, a tra-

tar lo educativo como un proceso social hist8rico y concre-

to, a relacionarlo dial3cticamente con las estructuras de PQ. 

der econ~mico polttico y social y a centrar el eje de com- -

prensi&n en las luchas en torno a esos poderes. as! pues no

permite ignorar las interrelaciones entre estructura y supe~ 

estructura (Ideologla. moral, comunicaci&n. etc.) (Quesnel,. 

1981) (12) busca "comprender algunos de los mecanismos por -

los cuales la educaci~n familiar de niftos .(menores de 10 - -

aftos) contribuye a reproducir las relaciones de dominaci8n y 

explotaci&n "convivencia con la familia. 

MA'l'JUCUJ4& X .§GgSARS>S DE EDUQC-ION (CICLO ESCOLAR 1979-19SO) 

EI>gCACION M'V\ISJZLA W§AQQQ 
Preescolar 21,953 3,843 

Primaria 174,216 29,370 

Educaci&n Fis. 4.193 537 

'l'Cc.Induetrial 2.120 252 

T&c.Aqropecuaria 783 157 

TOTAL 203.265 34.159 
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Sobre el. problema de eficiencia interna, se ha dicho 

lo siguiente: generalmente se cree que la> instituciones de -

eeucaci~n normal no tienen un problema importante de eficie.u 

cia terminal, sin embargo, analizando el comportamiento se -

revelan las cohortes estad!sticas de alumnos de normal, pree~ 

colar y primaria, se encuentra que cada 100 alumnos que ingr~ 

saron en 1972 solamente egresaron 78 en 19761 lo que implica 

una ineficiencia terminal aproximada del 22%. En cuanto al

grupo de otras normales integradas, por las normales de Edu

caci~n Ftsisca, Tecnolog!a Industrial. y Agr?pecuaria, de C.,2. 

da 100 alumnos que ingresaron en 1972 solamente terminaron • 

59 en 1976 lo que implica una ineficiencia aproximada del --

41%. 

Respecto a la eficiencia interna, parece haber un -

problema espectfico en estas instituciones "de cada 100 al~ 

nos que habtan ingresado en 1971, solamente egresaron 30 en 

1976• lo que implica un desperdicio aparente del 70% los d,! 

tos· sobre matr!cula de egresados indican que en el ciclo =-

1979-1980• estaban inscritos en las normales superiores 

47,365 alumnos y que en ese afto escolar egresaron 21 399 este 

egresado es insuficiente para cubrir las necesidades que - -

plantea el crecimiento de la enseftanza secundaria y el de -~ 

las escuelas normales. 
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3.3. progadicci~n.- En Mexico, la salud mental ha sido de
" 

satendida, se argumenta que existen otros problemas de mayor 

prioridadr no ha sido considerada attn como problema social,-

a pesar de las desviaciones y des~rdenes mentales que exis--

ten "es posible que el 1% del total de la poblaci~n est' se-

veramente afectada y que el 10% de los individuos lo est~n -

en un momento de su vida 11
• (ll) 

U,nproblema de salud mental en México, es la farmac.Q 

dependencia, ya que se observa que el consumo de la marigua-

na, la inhalacian de sustancias vol5tiles, el abuso de las -

anfetaminas y de otras dro9as psicotr~picas, de los psicodil!, 

lgpticos (LSD y mezcalina) representan un problema de raices 

y consecuencias sociales que afectan a ios j~venes entre los 

12 y 20 aftos de edad". (l•) 

Dentro de las causas sociales se encuentra bSsica--

mente el trabao que es la base de la estructura econ~mica, -

asl·como la ideologia que sustenta dicha estructura. 

El sistema econ&mico propicia que la percepci~n ec.Q 

n~mica que obtenga el individuo como producto de su trabajo-

no sea suficiente para satisfacer sus necesidades, propicia,n 

do en el sujeto y su familia. angustia y tenai&n. 

Otra causa de tipo social que se P'Jede mencionar es 

la migraci8n que es consecuencia del desempleo y de la mini-
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ma remuneraci6n que percibe la poblaci6n de provincia que 

viene a la ciudad atrafda por multitud de fantas!as e ilusi.Q. 

nes. Esta gente que generalmente proviene del grea rural -

choca con los problemas de la ciudad, uel cambio a la ciudad 

o a las poblaciones marginales obliga a las familias a repl!!, 

near totalmente su existencia". (15) 

El choque que implica la diferencia entre el campo y 

ciudad se traduce en sentimientos de ansiedad, desamparo, - -

siendo ~atas, situaciones que afectan a las personas mSs vul~ 

nerables. 

Otra causa social que propicia problemas de droga-

dicci6n es la situaci6n familiar, que es un fen6meno que se

presenta comunmente en nuestro pafs, en formas de violencia 

familiar, desintegraci6n familiar, y que. es debido a la au-

sencia total o parcial del padre y/o la madre o la presencia 

de ambos pero con conflictos, frustraciones, falta de comuni

caci6n, insatisfacci6n de necesidades. 

Con respecto a la ideolog!a, tenemos que asta repr,.!! 

senta otra causa social, ya que la ideolog!a que se trasmite 

a travls de la familia, en primera instancia7 a los medios -

de comuncaciSn masiva que con su gran alcance y proyecciSn, ... 

propaga la ideolog!a dominante, la cual es asimilada por la

poblaci8n. Los medios masivos de comuncaciSn como son la --
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T.v., el radio, peri~dicos y revistas se encargan de propa-

gar cierta informaci~n que generalmente va en contra de las

costumbres y hSbitos de quien las recibe ya que los valores

que se difunden por estos medios no son posibles de alcanzár 

por el individuo, propiciando estados de angustia y frustra

ci~n al no poder satisfacer las necesidades que se le estSn

inculcando. 

La agresividad de las ciudades con su ruidc, tfafi

co y hacinamiento son situaciones que alteran y provocan pr,2. 

blemas de salud mental como la drogadicci&n. 

"Aparentemente cada persona necesita mantener con ... 

· otras personas extratlas una distancia que le es caracter!st! 

ca"(l6). Esta distancia no se logra en los medios de trans ... 

porte colectivo y en lugares pdblicos 1 aunado a lo anterior 

tenemos las grandes distancias que tiene que atravesar el i,u 

dividuo para llegar a su trabajo o a .la escuela, ademSs de -

la insuficiencia de los medios de transporte. 

La farmacodependencia es UJl.Problema de salud mental 

sumamente complejo y difundido en los diferentes estratos - • 

socioecon8micos de nuestro pa1s localizado gene~alnente en la 

poblaci8n joven y manifestlndose de diversas maneras dependi

.endo del contexto sociocultural en que se desenvuelve el ind! 

viduo, ad como de la sustancia empleada. "El consumo de ca-
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da tipo de droga posee sus propias caracter!sticas, mismas -

que, interrelacionads con las variables socioculturales y --

condiciones ambientales que rodean el consumo de esa droga,-

detenninan un tipo particular de adicci6n". (17) 

Este problema tien diversidad de causas as! como 

reprcusiones no s6lo en el individuo, sino en el grupo fami-

liar y en la sociedad en general, siendo más fácil detectar-

las consecuencias que sus causas. 

La farmacodependencia ha sido definida por la Orga

nizaci6n Mundial de la Salud como: el estado psíquico, y a -

veces f!sico, causado por la interacci6n entre un organismo-

vivo y entre un farmaco, caracterizado por 1-as modificacio--

nes del comportamiento y por otras reacciones que comprenden 

siempre un impulso irreprimible a tomar el farmaco, en forma 

continua o peri6dica, a fin de experimentar sus efectos ps!-

quicos y a veces para evitar el malestar producido por la --

privaci6n". (18) 

Los farmacos se clasifican dependiendo del efecto -

que producen en el individuo, en estimulantes y depresores. 

"Dentro de los estimulantes que pueden producir far 

macodependencia, existen tres tipos de drogas: 

1. Anfetaminas 
2. Cocaína 

3. Los alucin6genos 

4. Y los solventes 
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De ellos el m~s comunmente usado en nuestro pa!s es 

la mariguana. "Dentro del grupo de los depresores se tiene en 

primer lugar el alcohol, el cual tambign es una droga. Otros 

depresores son los barbit!ricos y los tranquilizantes ••• Fi

nalmente se tiene un grupo especial de depresores, formado por 

los inhalantes ••• dentro de este grupo se encuentra el Cemen

to, el Th!nner, el ~ter, la acetona y otros. su abuso const,! 

tuye uno de los mls graves problemas de f armacodependencia -

en M@xico". (19) 

Influyen en el fen~meno de farmacodependencia dive_!'. 

sos factores, de tipo biol6gico, psicol~gico y social, ha- ~ 

ci&ndose especial &nfasis y dado el objetivo de esta invest.! 

gaci6n en los factores de tipo social y consecuentemente de

tipo familiar por considerarse determinante en la presencia~ 

del f en6meno de f armacodependencia. 

l. ~actor Biol6qico.- Dentro del fen~meno de la far

macodependencia, el factor biol&gico es m!nimo, si se parte

de considerar que la drogadicci8n ea manifestaci~n de algdn

tr astorno de personalidad y que gstos son problemas de. salud 

mental que no presentan causa orglnica. Factor biol&gico -

dentro del problema puede ser la conatituci~n biol.$gica del

.individuo que.!.s una parte importante para la personalidad que 

desarrolle el individuo, es decir "la constituci8n biol8C]ica 
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determinada genAticamente, sobre la cual se van a determinar 

las funciones psicol&gicas". (20) 

La conatituci~n biol~gica comprende caracter!sticas 

tales como sensibilidad, inteligencia, susceptibilidad, ele

mentos con que todos los seres humanos contamos pero se pre

sentan de manera diferente en cada uno de los individuos. 

Un problema org5nico que repercute en la personali~ 

dad del individuo y que provoca en algunas personas adicci~n 

a las drogas, es la presencia de alguna enfermedad u secuela 

de enfermedad que permitan que el individuo manifieste algdn 

defecto f!ciso grave, como es el hecho de ser paral!ticos, o 

presentar secuela de poliomielitis. 

"Aunque este tipo de individuo presente problema i,!l 

minentemente orgSnico, es indudable que ~ste ha repercutido

en el aspecto psicol~gico del individuo". (2t) 

2. Factor Psicol8sico.-El c~mportamiento humano es 

el resultado de complejo.a mecanismos de integraci&n que el -

hombre hace de su medio ambiente externo y de su cuerpo bio

l&gico. Dichos mecanismos son funci&n de su personalidad, -

que es la forma individual y particular en que el hombre sa

tir:&ce la serie de demandas que le exige tanto su ente biol§. 

gico como su medio ambiente social. 

La conducta que exhibe el ser humano depende de la-
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personalidad que desarrolle, y ~sta conjuga dos factores: 

La herencia biol~gica y la herencia social. 

La dotaci6n genGtica provee las bases esenciales y 

establece los ltmites tanto para el desarrollo som~tico como 

el psicol~gico, pero la forma en que las potencialidades son 

moldeadas depende de el ambiente f!sico, social y cultural. 

En general el farmacodependiente muestra alteraci6n 

de su personalidad: y mucho se habla de que el aspecto psic.Q. 

16gico que envuelve al individuo depende del ambiente de ti

po psicol&:Jico que se le brinde, denanera que si el hombre -

desarrolla problemas de personalidad; ~stos pueden encauzar

se hacia las drogas, "en un momento determinado, la persona

expuesta al consumo de narc~ticos se convertirA en adicta s& 

lo si la droga le brinda significativos beneficios psicol~g! 

cos, es decir, si le permite satisfacer algunas de sus nece

sidades de mayor importancia de ese momento" .. (22) 

Dentro del fen~meno de farmacodependencia se ha CO,!!. 

siderado la gran influencia de los padres con respecto al pr.Q. 

blema, ya que generalmente el adicto revela problemas psieo-

16gicos tanto individuales como familiares. El farmacodepen 

diente presenta dicha conducta por ser g1 la persona mSs.vu,! 

nerable de la familia, deJlllnera que recurre a las drogas co

mo primer o Gltimo recurso. 
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En gran parte depende de la familia, de la seguri-

dad psicol~gica que puedan brindarle los padres a los hijos, 

que ~stos muetren algdn trastorno de personalidad. se hace

especial ~nfasis en la influencia de la madr~ara con el hi

jo, al grado de considerarse que el individuo "desarrollarS 

problemas de personalidad si la madre revela problemas de -

personalidad o psicoltlgicos". 

"Las teor!as de orientaci6n psicollSgicas, postulan

la existencia de una predisposicilSn psicollSgica, que lace a

determinados individuos mSs susceptibles al consumo de droga 

en presencia de ciertas condiciones ambientales (disponibili 

dad de las drogas, medio social, valores de grupo), En un -

estado afectivo previo, caracterizado por frustraci5n o sen

timientos de alineaci6n, el consumo de drogas sirve para re

ducir la tens.i~n y aliviar los sentimientos negativos produ

cidos por las experiencias frustrantes". (2!3) 

3. Factor Socio-cultural.= Nuestra sociedad se en-

cuentra dividida en clases, y gatas se determinan en base al 

lugar que se ocupe dentro del proceso de producci~n. Existe 

una minorta que posee los medios de producci~n, y otra gran

mayorta que trabaja esos medios de producci~n. 

A este grupo reducido que tiene el poder le intere

sa conservar su posici6n, de manera que genera una serie de-
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valores, de intereses, de pautas; crea una ideolog!a que le-

permite sustentar, preservar y perpetuar su }?E:lsicitln. "Todo 

proceso de producci~n basado en la exploraci~n genera una ~-

ideolog1~ que lo justifica". (24) 

La mayor parte de la cultura que se suministra es -

cultura ideol6gica o ideolog!a cultural y as! podemos ver 

que el arte, la ciencia, la tecnolog!a, las instituciones S.Q 

ciales corno la iglesia, y la escuela son manifestaciones ide2 

16gicas que estSn al servicio de la rninor!a en el poder para 

seguir conservando y justificando el sistema social. 

La ideolog!a dominante estipula las pautas por las-

que se rige la sociedad: tenemos una serie de normas, de Pª.!:!. 

tas de conducta de aspiraciones, de valores e intereses com-

partidos por toda una sociedad, y en cierta forma impuestas
t 

a sus componentes como algo deseable y valorable, a lo cual-

se debe pretender alcanzar". 

Tenemos que la ideolog!a, orienta al individuo a --

consumir y dependiendo de que este valor se cumpla el indiv! 

duo obtendrS prestigio y poder social que son valores tam- -

bi~n inculcados en la persona. NUestra sociedad est~ divid! 

da en clases, existen notables contrastes en la poblaci~n P-2. 

ra la ob~nci~n de metas y objetivos propuestos; gran parte-

de la poblaciSn se encuentra en situaci~n de desventaja con-
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otros grupos con respecto a la adquisician de herramientas -

necesarias para que le permitan competir con los dem!s y de

esa manera lograr metas propuestas socialmente, los objeti

vos que han sido senalados por la ideolog!a. Es por esta r-ª. 

zgn que existen tesis que consideran esta situacian como ca.!! 

sa de drogadicci~n: gsta es considerada como un mecanismo al 

que recurren algunas personas para hacer ~s tolerable su 

situaci~n social desfavorecida". (25) 

Existen grupos en los que las necesidades_f>asicas 

son apenas satisfechas, de manera que ni siquiera se puede " 

aspirar a obtener los objetivos fijados. Hay teor!as que -

postulan que los adictos podr!an considerarse como personas

que han fracasado en la internalizaci~n de los medios y los

fines institucionalizados." 

En el procé~o de socializaci~n influyen .varios aspes. 

tos, son varios elementos llamados agentes socializadores. -

los instrumentos por medio de los cuales se permite la tran§. 

misi6n y difusi&n de la cultura o ideolog!a a todos los mie,m 

bros de la sociedad. 

La familia, la escuela, los grupos de amigos y los

medios de informaci&n transmitida participan en el proceso -

de socializaci8n del indivic'1o, unos con mayor intensidad que 

otros. 

Es la familia el principal grupo dentr'o del que in-
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teractua el individuo, y es el que mSs influye en el proceso 

de socializaci6n, la familia va delineando los valores y pa,B. 

tas de accian en el hijo. Si esta funci6n de la familia no

se cumple, se originan una serie de problemas. Se considera 

que generalmente la farmacodependencia se presenta en fami-

lias deaintegradas, no s~lo f!sica sino emocionalmente, en -

las que en ausencia de uno de los padres de familia o los -

dos propician que el grupo quede sin control, ni autoridad,

logrando que sus miembros se dispersen y tropiecen con pro-

blemas que no est~ a su alcance resolver. 

LOs medios de comunicaci6n masiva como agentes so-

cializadores, son los instrumentos mSs utilizados para crear 

modelos de conducta de maneras de ver el mundo, objetivos, -

que como se dijo no son posible de alcanzar por la poblaci6n 

propiciando desajustes en el individuo. 

Otros elementos que ejercen influencia en el proce

so de socializaci6n son el estado, la iglesia y la escuela.

Estas tres instituciones propaganJ!.na serie de valores que Ob.!, 

taculizan y limitan las capacidades y potencialidades del 

hombre, ya que s~lo les interesa modelar formas de conducta

estereotipadas que favorezcan el orden social establecido. 

El Estado es una instituci8n muy importante en lo 

que respecta a modelos de conducta que la poblaci8n imita, -
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y~ que generalmente el Estado recurre a conductas patol6gi-

cas mostrando pautas de conducta igualmente patol~gicas a la 

poblaci~n propiciando que ~sta adopte formas de conductas 

anormales y perjudiciales para la colectividad. 

La Escuela bien podr!a orientar la educaci~n hacia

metas realmente importantes y convenientes en beneficio de -

toda la poblaci~nt pero se tiene que la Escuela como elemen

to socializador al servicio de la ideologta, utiliza el va-

lioso instrumento de la direcci6n del aprendizaje, hacia ob

jetivos ideol8gicos. 

La religi~n es una instituci6n que tambi~n contrib.J:!. 

ye en la propagaci~n de ideolog!a ya que es un elemento que

se encuentra muy penetrado en la poblaci~n y este factor. al 

estar arraigado aGn en la sociedad, es utilizado por el gru

por en el poder para sus intereses. 

Otra tesis considera que una de las formas de farll@. 

codependencia es la que exhiben los javenes como s!mbolo de

protesta, como s!.mbolo de rechazo hacia la serie de valores

sustentada por la sociedad. La farmacodependencia en una de 

sus formas empieza a manifestarse como mecanismo de denuncia 

hacia el sistema social establecido. "Nuestro mundo estS en

descomposici~n, a los patses llamados capitalistas es a los

que nos referimos en su exposici~n de defectos sociales y --
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que han motivado esta toxicoman!a de protesta". (26) 

3.4. Alcoholismo.- Como se observa1 no todas las enfermedades 

mentales corresponden a la "locura", como peyorativamente se 

piensa que es por lo general el "enfermo mental". 

Dentro de la Psicosis se encuentra clasificada la ~ 

"psicosis alcoh~lica"• con sus variedades de: Delirium '¡'rerrensqs 

psicosis de Korsakov (alcoh61ica), otras alucinaciones alco

h61icas, la paranoia alcoh&lica y otras enfermedades produc!, 

das por el alcohol, as! como aquellas no. debidamente clasifi 

cadas pero que presumiblemente corresponden a la psicosis -

alcoh6lica. 

Fuera del grupo psic~tico, dentro del grupo de las

neurosis: trastcrnos de la personalidad y otros trastornos -

mentales no psic~ticos• se encuentra clasificado el a1coho-

lismo, con sus variedades de: Exceso alcohglicoepis~dico, -

excesos alcoh~licos habituales. adicci~n al alcohol, y otras 

formas de alcoholismo. 

En la Repdblica Mexicana, con base en las cifras de 

un estudio epistemolSgico de alcoholismo a nivel nacional• -

realizado por el Dr. H'ctor M. Cabildo Arellano, se obtuvie

. ron las siguientes estimaciones: 

l. Calculando como poblaci&n general para 1975, - -
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58,lll,185 habitantes• se estim5 que el 53.8% (30,8761 788) 

corresponde a una poblaci6n mayor de 14 afios. 

2. Considerando que en la poblaci6n mayor de 14 - -

afios aparece el alcoholismo en todas sus formas en una propo!_ 

ci~n del 1.1% (339~645 casos), en la poblaci~n general del -

pa1s la poblaci~n ser1a de 6 x 1,000 aproximadamente. 

3. Por otra parte, se estima que los 3391 645 casos

con problemas de alcoholismo, el 4% aproximadamente (13,456) 

ha requerido de atenci~n m~dica hospitalaria o de consulta -

externa, correspondiente al 35% (4,728 casos) a las psicosis 

alcoh6licas y el 65% (B,728 casos) puramente al alcoholismo

en sus diversas formas, de psicosis y dnicarnente como s1ntoma 

de trastornos de la personalidad y de la conducta. 

Aspectos culturales Predisponent,es.- El alcohól en 

Mdxico, es conocido por una singular referencia: cuando el -

Tolteca Quetzalcoatl, gran sacerdote, mesurado y sabio, de -

alto rango espiritual, amoroso y productivo, es derrotado -

por Tezcaltipoca y Huitzilopochtli, huye de su grupo social y 

junto con su hermana se embriaga con Octli, o pulque, desap,!. 

reciendo de la sociedad Azreca donde los dioses de la guerra 

y la destrucci6n regirSn su destino. 

El pulque s6lo queda como bebida ritual en las fes

tividades y es bien conocida de todos la represi~n que sufri& 
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en esas sociedad el uso del alcohol. 

Pero durante la colonia, toda la poblaci~n indigena 

se vi~ alentada para embriagarse no s~lo con el pulque sino 

las dem5s bebidas que aprendieron a fabricar. No habta 

fiesta familiar, local o acto religioso o social que no se

rociara con alcohol. Desde la independencia hasta nuestros 

atas, el alcohol es indispensable para todos nuestros grupos 

sociales, en todos los niveles econ~micos, en todas las re""'

giones del pa!s. Gran parte de la vida social gira alrede-

dor del. alcohol: en los bautizos, confirmaciones, graduaciones, 

primeras comuniciones1 quinceaneras, y primeros anos, bodas, 

ceses, nombramientos, primer trabajo, coche nuevo, renuncias, 

cmabios de administraci6n: Todo se roc!a con alcohol: pre-

sentaciones, nuevos negocios, marcas nuevas, aperturas y - -

clausuras, reuniones familiares, y de negocios, juegos depo!'._ 

tt.ivos. 

Pero ade~s pa surgido otra costumbre antes imposi

ble de seguir o practicar: 11 d&nde nos tomamos la otra", "va

mos a tomarnos la otra en tal parte", "varoos a seguirll'l en -

casa de fulano". "En tal barrio o colonia estl abierto", "V!. 

mos a tomarnos la dltima 11
• El veb!culo de motor dl facili-

dad de movilizaci~n que antes no existi~1 con Al se puede ir 

a todas partes, pues afortunadamente tenemos las calles as--
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faltadas7 gasolina y alcohol "coctel fatal", 6 "la tiltirna -

copa", abundan y es fScil su preparaci5n. 

Considerando su origen, es posible hacer una breve 

divisi5n de las causas que originan el alcoholismo: 

A) Las end6genas o psicoll5gicas, que afectan a la -

personalidad. 

B) Las exl5genas o econ6mico-socio-culturales. 

El ser humano no puede ser comprendido como una re_!l 

ni6n de partes que constituyan un todo; por el contrario, p~ 

ra definirlo se parte del principio que lo considera como una 

totalidad biopsicosocial, por lo que alguna alteracil5n en 

sus tres componentes, por, necesidad puede afectar, en mayor 

o menor grado, a los otros dos. En t'rminos generales, el -

individuo se desarrolla amentalmente, en cuanto a esferas: -

familiares, escolar, laboral y sociocultural. Las alteraci2 

nes que se sufran en cualquiera de ellas, puede ser la g~ne

sis de trastornos psicol~gicos que afecten de modo importan

te a la personalidad, de lo que puede ser causa del alcoho-

lismo, entre otros factores. En cualquiera de estas cuatro

esferas, la vida afectivo emocional del individuo prevalece, 

y su alteraci~n tambign puede originarla el alcoholismo. 

Existen varias teortas que tratan de explicar la g:§. 

nesis del alcoholismo, en las que la mayor!a de los autores-
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coinciden en aceptar la no existencia de un factor espec!fi

co mencionando como causas: las biol6gicas, las socio~cultu

rales y las psicol6gicas. 

Dentro de las causas biol6gicas, es posible consid~ 

rar todas lae alteraciones constitucionales y biotipol5gicas 

que puede sufrir el individuo en la gestaci6n, en los acci-

dentes o en las Enfermedades. En las soci-culturales, pueden 

ser causas generadoras del alcoholismo las practicas ritua-

les y reuniones sociales. En las psicol~gicas es posible -

que sus origenes dependan de las estructuras de la personal.! 

dad y de la imagen que se posea de s! mismo. 

Por otra parte los componentes que estructuran la -

personalidad, detenninan una forma de conducta, que s tradu-

ce en rasgos de la personalidad; de este modo, el sujeto pu~ 

de representar un tipo de conducta, instintiva, carente de -

racionalidad, la cual se manifiesta corno el impulso de una -

tendencia que conscientemente no puede ser reprimida; tambi~n 

existe aquel sujeto que, con plena conciencia de la realidad, 

sabe y acepta su situaci6n en el medio, y busca inteligentemente 

adaptabilidad; y a~n puede existir el individuo que viva bajo 

la fuerte presi6n de los principios 'tico-morales y religio~ 

·S~. 

cuando el equilibrio entre estas tres situaciones -
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se rompe, puede predominar alguna de ellas, lo que alterarS 

la personalidad, generando situaciones de conflicto ps!qui

co con alternativas constantes sobre el ser y el no ser. 

El Dr. ,- ?s~ Luis Patii'l.o, en su obra 26 lecciones de 

Psiquiatr1~1 considera que el alcoholismo no forma por s! -

una sola entidad, sino que es resultante de otra patolog!a: 

"En estricto rigor, y ateni~ndose a la fenomenolog!a, no --

puede considerarse en forma segura tampoco como un s!ntoma. 

Es por ahora, un acompaftante de cualquier tipo de personali

dad y de cualquier patolog!a psiqui~trica como lo son la ol,! 

gofren!a, las neurosis, las epilepsias, etc. 

Las emociones del acoh6lico son muy inestables, en 

general; tanto se muestra eufgrico y alegre desmedido bajo -

el influjo del alcohol, como se muestra deprimido e irrita-

ble cuando su efecto cesa. Puede tratar de olvidar aquello

que le hace sufrir, ingiriendo alcohol, como puede al mismo

tiempo persistir sentimentalmente en la evoluci~n dolorosa.

Es posible considerar que el estado consciente del alcoh~lico 

estS dominado por exagerados sentimientos de culpabilidad, -

del deterioro de la imagen que tiene de st mismo y de frus-

traciones, lo que al resultar insoport~ble a la personalidad 

puede inducir nuevamente a nuevas etapas alcoh~licas. Por -

otra par:te, la incapacidad evidente, al sujeto para resolver-
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su problen\Stica tambi~n puede conducir al alcoholismo, como

una soluci~n moment~nea y erron'a de esa problem~tica. 

A efecto de entender el concepto operacional del 

alcoholismo como una farmacodependencia, es interesante con2 

cer la opini~n emitida por los expertos de la IMS en salud -

mental, en su 14 informe (1967); "La dependencia puede mani

festarse respecto a una gran variedad de sustancias qu!micas, 

que abarcan la gama completa de los efectos farmaco-dinSmicos, 

desde los estimulantes a los depresivos. Pero todas ellas -

tienen un rasgo comdn: la capacidad de suscitar en ciertas -

personas un estado que llamaremos la dependencia ps!quica. -

Se trata eu este caso de un,!Jnpulso a tomar periadica o con

tinuamente la droga, para procurarse un placer o disipar un

estado de malestar. En los dltimos aftos, se tiene cada vez

mas a considerar el alcoholismo como una enfermedad y al al

cob~lico como a un enfermo". Este grupo de expertos mencio

nan dos tipos de alcoh6licos: "Uno, llamado psicogbico11 y -

otro "socioglnico", en donde "al parecer los individuos y -

grupos psicol8gicamente vulnerables recurren a menudo al al

cohol, para manifestar sus necesidades tanto individuales ta!!. 

to como cd.ectivas ••• la dependencia por el alcohol y la cau

sada por los barbitt'iricos y otros sedantes del sistema ner-

vioso central, presentan tantas semejanzas que pueden inclui¡, 
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se bajo el mismo grupo 11
: Los farmacodependientes. 

~· 

Por t~rminos generales, el alcoh6lico es rechazado 

del seno familiar por las molestias y penalidades reales que 

causa, independientemente del significado que pueda repre--

sentar, como problema. De cualquier manera, todo alcoh~lico 

desquicia la normalidad ambiental de la familia y la empobr~ 

ce moral y econ~micamente, sin dejar de ser un ejemplo inco.n, 

veniente para los niftos y los j~venes del ndcleo familiar a-

los que puede contaminar por el mecanismo defensivo llamado-

introyecci~n, por medio del cual pueden adq~irirse los malos 

hSbitos que conscientemente se rechazan. 

Independientemente de los desajustes y daiios que --

causa al nttcleo familiar como componente b~sico social, el -

alcohalismo se refleja en las infracciones a los reglamentos 

policiales (Vagancia, malvivencia, etc.) en la comisi6n de -

delitos (robo, estupro, violanci~n, homicidio, asalto, etc.} 

en accidentes laborales, por otra parte corno factor de pro--

ductividad negativo, afecta la economta faniliar. 

Dentro del problema del alcoholismo es sumamente r.!. 

levante, la existencia de un elevado porcentaje de adolesce.!! 

tes y niftos que se alcóholizan y por l:> tanto es de suma im-

portancia para este trabajo analizar este hecho. 

Hay mÜchas teorfas que tratan de explicar por qu&. 
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beben los adolescentes. Un investigador sefiala que muchos de 

los j~venes que beben en abundancia tienen padres que decidi 

damente.desaprueban su comportamiento aunque no prediquen --

con el ejemplo. En otros tiempos, el que los adolescentes -

bebieran constitu1a una forma de rebeli5n y era casi siempre 

disimulada o ocultada. 

Otra teor!a, achaca la introducci5n a la bebida a -

la "presi~n de los compañeros". Simplemente arguye que bue-

na parte del hSbito de beber de los adolescentes es resulta-

do de un deseo de los adolescentes de lograr aceptaci6n de M 

sus compañeros. El ser aceptadoa por el grupo o la pandilla 

es de ~xima importancia para la mayor!a~de los adolescentes 

es resultado de un deseo de lograr aceptaci5n de sus compafi~ 

ros, y, en consecuencia. muchos son presionados o inducidos-

a la bebida. No obstante, si los j~venes tienen un fuerte -

sentido de amor propio y el necesario sistema de apoyo. pue-

den evitar esa trampa. 

Muchos adolescentes est'n bebiendo a una edad mSs -
"~ 

temprana, s6lo debido al comportamiento al que se ven m's e.as, 

puestos, para muchos j6venes el beber representa stmbolo de-

acercamiento a la edad·adulta. Del mismo modo, en gran par-

.te algunos imitan a sus padres, por un deseo de ser adulto y 

verse aceptado. 
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Otras de las razones es para contender con la escu~ 

la, la familia y las presiones socia1es. Nadie sabe exacta-

mente por qu~ los adolescentes abusan cada vez m~s del aleo-

hol aunque muchos investigadores opinan que las dos princip,2_ 

les influencias son el ambiente y la familia (los padres). 

A medida que los pa!ses se vuelven mSs tecnol5gicos, 

las demandas sobre la unidad familiar se hacen abrumadoras,-

exigiendo ajustes en todo su funcionamiento. Espec!ficamente 

ha habido una delegaci~n de las responsabilidades de muchas-

familias en instituciones, sobre todo las escuelas. 

A~n cuando casi todo munco reconoce y acepta el dis .... 
minuido papel de 1 a'' familia, nunca ha llabido realmente na-

die que se haya detenido a pensar en lo que los cambios en -

esa instituci~n han significado o en cu'l haya sido su efec-

to. En realidad. la verdader.a tndole de los cambios todavta 

no ha sido determinada, de modo que no estS claro si las inJ!. 

tituciones, concretamente las escuelas, han aceptado las ta-

reas abandonadas por la familia como parte de su misi~n y 's 

to causa el problema crucial que sufren muchos adolescentes: 

carecen de una parte cr!tica de la paternidad esencial para 

su propia realizaci~n. 

Sin embargo, muchos adolescentes, se ven obligados 

a desarrollar sus propias familias, poruque sus ndcleos fam,! 
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liares se desintegran. Pandillas, ocupan con frecuencia el

lugar de ndcleos familiares desintegrados, y los valores y -

actitudes de los adolescEntes son aprendidos en tales grupos. 

Las Fuerzas que actrtan sobre la F~milia.- Las fami

lias se encaran a muchas fuerzas que estSn causando cambios. 

Entre ellas figuran: 

l. La necesidad que tienen tanto el padre cano la -

madre de trabajar a fin de ganar dinero para poder tener lo

indispensable para vivir. 

2. La inflaci~n estl obligando a los padres a trabl!, 

jar m!s intensamente y durante mSs horas, para mantener a la 

familia. 

3. La sociedad estS en constante cambio tecnol6gico, 

imponiendo demandas co .... tidianas para responder a los cambios. 

4. Hay un bombardeo de informaci~n,gonfusa. que hace 

que los padres estln inseguros de su .propio conocimiento o -

experiencia, como resultado se sienten incompetentes, como -

educadores y como proveedores de informacidn. (21) 

La consecuencia de los cambios es que el tiempo que 

los padres tienen para interactuar con sus hijos se reduce -

significativamente. Ya no ensenan a sus hijos adolescentes

las capacidadea y loa valores que pudieran prepararlos ade-

cuadamente para la vida. de modo que loa j&venes se ven obli 
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gados a aprenderlos en la calle, para sobrevivir. cuando 

~sto ocurre, con frecuencia parenden tambi~n a "ponerse en -

onda", con el mismo fin. 

No se puede dejar a un lado el impacto de los me---

dios de comunicaci5n no s61o sobre la poblaci6n engeneral -

sino tambi~n sobre la vida familiar, y por lo tanto, sobre--

los adolescentes. La televisi6n en particular se ha conver-

tido en el centro critico de las actividades y el entreteni-

miento familiares, y se ha vuelto tan poderosa que muchos se 

ven li~itados hasta en el pensar por cuenta propia. Con fa

milias sometidas a presiones muy reales, la televisi6n y las 

engaaosas estaciones de radio que atraen a los adolescentes-

han asumido la nueva responsabilidad de determinar lo que es 

importante y lo que no lo es. 

MODELO DE SISTEMA DE APOYO DE CHARLES AEASHORE 

LO QUE SIENTE EL 
ADOLESCENTE 

Aislamiento social 

Vulnerabilidad 

Aislamiento emocional 

Falta de poder 

Aislamiento de est. 

Aislamiento ambiental 

LO QUE NECESITA LO QUE QUIERE 

Alguien con quien Integraci6n so
compartir intereses cial 

Alguien de quien d~ 
penda en momentos -
·de crisis. 
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Alguien que respete 
su competencia 

Desaf!os 

Agnete de referen 
cia 

Ayuda 
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Propia val'f.a 

Perspectiva 

Acceso a recUE, 
sos 
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3.5. Homicidio.- Evoluci~n sobre los puntos de vista de la 

responsabilidad Homicida.-

Dos principales movimientos contribuyeron a la for

maci~n de los procedimientos legales contempor~neoa y al si_!! 

tema social que reflejan. Se origin~ el desnvolvirniento de

la democracia occidental y del pensamiento de los fil~sofos 

y los juristas de ese priodo, ~quienes estaban fundadamente

convencidos de la necesidad de establecer un sistema jur1di

co mls racional y equitativo. Reaccionaron en contra de la

prdctica de fundar las penas por delitos en si el transgre-

sor y su v!ctima eran nobles o ciudadanos comunes y corrien

tes. Todos los hombres, dectan deben ser tratados iqualmen

te, de acuerdo con los delitos que cometan. 

Impl!cito en este deseo estaba el deseo creciente -

de hacer mSs humanitario el castigo. Mientras que antigua-

mente las sentencias tomaban la forma de exilios, ejecucio-

nes o castigos corporales, en el siglo XIX el encarcelamien

to se convirti~ en la pena predominante en la mayor parte -

del mundo occidental. Las actitudes pdblicas hacia los hom! 

cidas comenzaron a basarse en la concepci.8n de que los hombres 

son seres racionales que actt1an conforme al principio de - -

placer-dolor, y realizan aa! lo que lea proporciona placer y 

evitan lo que les ocaoiona dolor. Loa eiat~s jur!dicoe b.! 



228 

sados en esta concepci~n de la naturaleza humana recomenda--

ron que a los delitos menores se les aplicaran castigos le--

ves y, a los graveJ!1 Castigos severos tanbi&n que el dolor --

del castigo excediera al placer proveniente de la comisi6n -

del crimen. Se esperaba que el homicida aprended.a la lec--

ci&n y que el delito podr1a ser controlado por medio del en-

carcelamiento y promulgando leyes que predescribieran casti-

gos para cada clase de delito. 

A fines del siglo XIX y principios del XX, el movi-

miento Freudiano agreg~ otra dimensi6n al sistema jur1dico. 

En t'rminos de motivaci~n inconsciente, un homicidio no es -

necesariamente un desaf1o deliberado a las normas sociales,-

puede ser una respuesta inconsciente a conflictos personales. 

El transgresor puede estar perturbado psicol6gicamente, en-

vez de ser sencillamente perverso. A medida que se general,!. 

z6 esta interpretaci6n, surgieron leyes que permit1an a los 

tribunales que aplazaran las sentencias hasta que se examinA 

ra al reo y se le hicieran las debidas recomendaciones al --

juez, PsiquStras, psic~logos, Trabajdores Sociales y Oficia-

les de Vigilancia se convirtieron en consejeros del tribunal. 

El acto de sentenciar se hizo mSs flexible y la libertad ba-

jo palabra se comenz~ a conceder cada vez mSs. Junto con es -
tos avances, sobrevino la posibilidad de que el acusado ale-

- " 
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gara "insania .. , que es la incapacidad de distinguir entre lo 

bueno y lo malo (Allan, Ferster y Rubin, 1968)! 

El de "insania" es m's bien t~rmino jur1dico que -

psiqui~trico. Las antiguas leyes inglesas no permit!an la -

defensa basada en la insania. Sin embargo, por el siglo - -

XIII era necesario que hubiese de por medio un elemento de -

intencionalidad para declarar convictos a los reos. 

(Jeffery, 1967r Morris, 1968). Si el acusado demo!_ 

traba que estaba completamente "loco", pod1a defenderse con

axito de los cargos que le hicieran. En 1943, McNaghten, -

tornero escoc5s, asesi.nlS a Edward Drununond, secretario del -

primer ministro de Inglaterra, se declal~ inocente, pues el

juez afirm6 quq aquel estaba "actuando bajo los impulsos de

una raz~n defectuosa, atribuible a enfererndad de la mente de 

modo que desconocfa la naturaleza y la cualidad del acto que 

estaba canetiendor o, si no la desconocta, lo que i~noraba ... 

era la maldad del acto que estaba realizando". 

szasz 1970, cree que un veredicto de "enfermo mental" 

en lugar de otro de "culpable" o 11 inocente 11 deshumaniza al -

hombre porque le niega su responsabilidad personal. En un ... 

estudio de los problemas de salud mental, rnSs del 80% de la

poblaci6n eatS, por consiguiente, libre de las normas acepta• 

das sobre criminalidad. 
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QuizSs el sistema judicial para que tratara indepe.n, 

dientemente con la determinaci6n de la culpa y con el tipo ad~ 

cuado de sentencia. 

De esta manera, podr!a juzgarse culpable a una per

sona Y• sin embargo, enviarla a un hospital para que recibí~ 

ra tratamiento. Es urgente realizar tales experimentos jud! 

cia1es1 pero hay dos factores que hasta el momento lo han -

impedido. En primer lugar, el sistema judicial est~ sobre-

cargado de casos y tan atrazado en su trabajo, que hay poco

tiempo para planear y realizar las investigaciones sobre las 

cuales pudieran basarse las reformas. En segundo lugar, las 

decisiones de los jueces y los jurados se basan en metas di

versas y a menudo conflictivas a saber: la rehabilitaci~n de 

los transgresores, el aislamiento de los delincuentes que 

plantean una amenaza a la seguridad de la comunidad• desale,u 

tar a los posibles delincuentes, la expresi~n condenatoria -

de la comunidad hacia la conducta del transgresor, y el refo!: 

zamiento de los valores de los ciudadanos observantes de la

ley. 

El homicidio estl considerado por la sociedad actual 

.. como uno de los problemas contempodneos mSs serios. En MS

. xico es considerable el recialte crecimiento del homicidio -

de 1979 a 1982 la proporci~n de homicidio creciS hasta 60% -
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mientras que el incremento de la poblaci~n baj~ del 3.6% al 

2.5%. 

La probabilidad de que un ciudadano sea v!ctima de 

un ataque personal grave es de 1 a 550. 

Hay dos veces m!s probabilidades hoy d1a de que ese 

ataque grave sea cometido por c6nyuges, amigos y parientes -

(parSmetro importante que atafte a esta investigaci6n 11 Viole.n 

cia en la familia") que por extraftos. 

El riesgo de ser v!ctima de un homicidio voluntario 

es de 1 a 20,000. Los datos estadtsticos sobre la incidencia 

del homicidio son inferiores a los reales por tres razones. 

En primer t~rmino, no ~e informa con frecuencia su

ficiente de los homicidios cometidos en todo el pais como P.! 

ra poder hacer resumenes unlformes. 

En segundo lugar no se informa de todos los homici-

dios. 

En tercer lugar no se descubrn todos los homicidios. 

se ha estimado que la cantidad real de_ homicidios -

cometidos en M~xico es varias veces mayor que las cifras pu

blicadas oficialmente. 

se ha observado que el aumento del homicidio augig 

re que la violaci8n de las normas sociales estS correlacio

nada de laguna manera con la econonda en crecimiento y con-
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los niveles de vida. 

Los delitos en contra de la propiedad se consideran 

a menudo relativamente justificables en vista de las necesi

dades existentes en la poblaci~n del pa!s. 

Los crimenes en contra de las personas, por otra -

parte, parecen frecuentemente grotescqs o salvajemente idio

sincdticos. 

En el caso de homicidio se considera varios facto-

res para determinar la pena'? ¿Estaba el homicida protegie,i!. 

do su hogar, sus propiedades o su propia persona? ¿Fug el -

crimén de car!cter pasional? ¿Hubo premeditaci6n? En muchos 

casos, esta Gltima pregunta es especialmente dificil de reso,! 

ver por la necesidad que hay de confiar en inferencias al -

juzgar el estado de un individuo antes de cometer el homici

dio. 

El homicidio se comete de diversas maneras y por t.Q 

da una variedad de razones. 

Solamente el 12% de los homicidios son cometidos -

por extranos. En mSs del 25% de los casos, el a~esino era -

un pariente lejano o un amigo !ntimo, y, en el otro 25% de -

los casos era miembro inmediato de la familia. Mis del 10% 

de los homicidios voluntarios ocurren dentro del contexto de 

triSngulos amorosos o de querellas entre amantes~ 
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El homicidio es, por lo general, un acto impulsivo y 

a menudo es provocado por condiciones de stress intolerables. 

Los estudios sociol~gicos del homicidio sugieren que 

en algunos grupos se espera que, en ciertas situaciones, OC.!:!, 

rran actos de violencia. Las proporciones de homicidio par~~ 

cen ser mSs elevadas en regiones donde existe la creencia -

compartida de que una ci:renta, un desaire o un insulto obliga 

al receptor al reaccionar con la violencia f!sica. 

Se ha usado el t~rmino subcultura de la violencia -

para referirse a grupos que comparten dicha creencia. La n~ 

cesidad, determinada culturalmente, de defneder el honor, 

por medio de enfrentamiento flsico es una causa importante -

de homicidio. 

Aparte·de las variaciones regionales, hay diferen-

cias en la proporci!n de actos de violencia realizados segdn.· 

el tipo de personalidad y la clase social. Indice de la re

laci&n existente entre el homicidio y las pautas de vida es 

el hecho de que el 45% de todos los homicidios ocurre duran

te los fines de semana, de noch~del viernes. 

Las expectativas sociales de respuesta en tipos paE, 

ticulares de interacciones sociales producen diferentes "de

f1nic iones de la situaci8n11
• Lo comdn es esperar que unho.m 

bre defienda el nombre y el honor de su madre• la virtud de-
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la mujer (aunque su compañera ocasional sea una mujer que a

caba de conocer y/o una prostituta) y que no acepte ninguna

ofensa. Recurrir de inmediato a la violencia ftsica para h~ 

cer frente, demostrar su valor o defender su status parece -

ser una expectativa cultural especialmente en lo que respec

ta a los hombres de clases socioecon6micamente inferiores. 

Aunque es mucho lo que se ignora todav1a sobre las 

causas de la agresi6n. parecen estar complicadas numerosas -

variables: 

l. La violencia es una reacci6n comttn, aunque no -

inevitable, a la frustraci6n y a la emoci6n reprimida. 

2. La conducta violenta puede adquirirse a trav~s

del aprendizaje por observaci6n y por medio de reforzamien-

to. 

3. La violencia es una manera de enfrentarse a ºº.!! 

flictos y condiciones intolerables. 

4. Los medios de comunicaci6n masiva, a travgs de

sus descripciones y glorificaci6n de los bienes mate:i.ales, -

hacen aumentar las necesidades que ya existen. 

S. Los medios de comuncaci6n masiva que glorifican 

la violencia, ya sea premeditadamente o sin intenci6n estiro~ 

la la vilencia individual y de grupo• 

6. La facilidad con que cualquier persona puede--· 
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conseguir armas de fuego facilita el homicidio y las agresi2 

nes con resultados mortales. 

Pese al hecho de que el homicidio se ha considera

do generalmente como uno de los problemas sociales principa

les que exige rehabilitaci~n efectiva y programas de preven

ci6n, la resp~sta de la sociedad a tal problema a menudo se 

ha basado m~s en ignorancia en el temor y en el enojo que en 

las teorias desapacionadas y en la investigaci6n objetiva. 

Por mdltiples razones, los cienttficos conductua~

les han sido lentos en aceptar el reto que plantea el homici 

dio, y entre tales razones se incluyen la diversidad y la -

complejidad de los patrones conductuales que reciben el nom

bre de criminales y la falta de recursos financieros para -

probar sus teor!as. 

Una de las principales contribuciones del enfoque

cient!fico a la conducta criminal ha sido la de alentar las

acti tudes interrogantes y esc,pticas. Por ejemplo suele ju!., 

tificarse la existencia de.prisiones bajo e1 supuesto de que 

son instituciones correccionales. Pero, ¿Son las prisiones

C()munidades terapeGticas? Es seguro que mucbos profesiona-

les contestarlan negativamente esta pregunta, y que otros, -

yendo mSs allS, afirmar!an que las prisiones actuales no ti,! 

nenningGn sentido y que debertan ser abolidas. 
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Adn si las prisiones fueran algo m~s parecido a -• 

una comunidad terapéutica, los prisioneros seguir~n siendo -

influidos por la consciencia del estigma vinculado por estar 

o haber estado en ella. Las instituciones que obedecen al -

concepto p~blico reflejan siempre los propios puntos de vis

ta sociales. 

A medida que las concepciones sociales llegan a 

estar orientadas hacia la rehabilitaci6n, podr!an cambiar los 

papeles de dichas instituciones. 

Varios enfoques a la conducta criminal se basan en 

la noci6n de que el homicidio resulta de socializaci~n defe_g_ 

tuosa, a la que se define comanmente como el proceso por me

dio del cual las personas adquieren los conocimientos, las ~ 

destrezas y las disposiciones que los convierten en miembros 

activos de la sociedad. Desde este punto de vista, habrta = 

que considerar que la estancia en la prisi6n constituirla una 

oportunidad de resocializaci6n. Y hay muchos testimonios 

que demuestran que la estancia en la cSrcel exige que el pri 

sionero se adapte a ella~ pero pocas son las indicaciones que 

hay de que tales prisioneros se hayan transformado despu~s -

de sus experiencias en las instituciones penales. 

La conducta homicida se aprende de la misma manera 

que la conductaCDnformada a las normas y espectativas de la-



237 

comunidad. Gran parte del homicidio ocurre por la asociaci~n 

del aspirante a homicida con personas que rechazan la confo.f. 

midad y se apegan a normas ilegales de conducta. 

La marginaci~n social y econ6mica est~n correlaci.Q 

nadas con muchas clases de efectos adversos entre los que se 

incluyen trastornos del pensamiento, conducta grotesca y ho

micidio. 

Hay la tendencia incomprensible, a poner de relie

ve los aspectos puramente f!sicos, de la vida de los barrios 

pobres, &ato es, las condiciones ruinosas é insalubres aso-

ciadas con la pobreza¡ pero tambiSn hay pruebas abundantes -

de la relaci&n entre esa clase de vida y el despilfarro de -

los recursos humanos. Conforme crecen los niftos pobres, su

rendimiento intelectual frecuentemente va disminuyendo, y -

no es nada raro que terminen por a~andonar la escuela. 

La apat1a y la desesperanza, que caracterizan a mu

chas familias marginadas cultural y econ&micamente acaso no -

sean desviaciones palpables, pero st son signos de violencia. 

El jubilado que vive con un m!sero ingreso y que se aparta -

del mundo, no puede ser calificado de "enfermo mental" pero

las condiciones en que viven reclam~n atenci&n. El niflo, e_!! 

yos trabajos escolares se menoscaban por las condiciones de-

su familia o de au comunidad, puede no estar "enfermo", pero su 
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progreso en la vida no es el que debiera ser. 

Los problemas pol1ticos, econ6micos, educativos, -

sociol~gicos tienen, definitivamente, concomitantes y conse

cuencias psicol~gicas (violencia familiar) y malestar perso

nal, pensamiento irracional, restringidas relaciones famili.s 

res como: apat!a desesperanza, falta de confianza en s! mis

mos, que traen como consecuencia graves problemas de homici-

dio, entre otros. 

3.6.- Desajustes Psfguicos.- La familia suele estar complic2 

da en los ajustes p1~quicos recientemente se' han reunido pr_!!e 

bas de que las caracter!sticas de los padres, pues el grado 

en que intervienen en los asuntos familiares afectan seria

mente el desarrollo de la personalidad del nifio (Cortes Fleming 

1970). (28) 

Para qui~n estudia la conducta es realtivamente fS 

cil enumerar las variables de la vida familiar que no condu

cen a la adquisici6n de conducta normal. Las familias ago-

biadas por tensiones e inestabilidad proporcionan el ambien

te mSs favorable para el desarollo de los problemas de desa

justes pstquicos. 

Los padres confusos. incapaces de enfrentarse a ~

las exigencias de la vida, no pueden proporcionarles a sus -
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hijos modelos de conducta eficientes ni reforzamientos para

que logren las metas significativas del desarrollo de la peE 

sonalidad. 

Con la insistencia en el reconocimiento de facto-

res socio culturales espec!ficos, los soci6logos han influi

do en el estudio de los desajustes ps!quicos. 

Testimonios relativos a estos factores se han obt~ 

nido de estudios epidemiol~gicos, que analizan las condicio

nes de salud de una poblaci6n, en relaci6n con los factores

concebibles que existen dentro de dicha poblaci6n o que la -

acepten. Lei9hton y sus colaboradores (Leighton y Cola. 1963} 

(29) realizaron una investigaci~n epidemiol6gica de carScter 

informativo en una zona rural "la teorta que se halla detrSs 

del estudio fu~ la de que las maneras en que .el desarrollo -

personal puede deteriorarse estSn determinadas grandemente -

por el medio social que determina las caractertsticas de la

familia. De ~sto se deduce que los trastornos psiquiStricos 

son reacciones de adaptaci~n al medio limitadas por determi

nantes constitucionales y biol~gicos. 

De acuerdo con Lighton, los principales !ndices de 

problemas de violencia.en la familia son: 

A} Alta frecuencia de hogares rotos 

B) Pocas y dlbilee asociaciones y comun~oi6n res--
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tringida entre los miembros de la familia. 

C) Gutas d~biles y limitados 

D) Pocos e inadecuados patrones de diversi~n 

E) Hostilidad manifiesta, delincuencia, homicidio, 

y dependencia en el alcohol y las drogas para aliviar el su

frimiento. 

Robert K. Merton sostiene que la conducta que pre

senta desajustes ps!quicos en su mayor1a puede explicarse PQr 

variables de estructura social, én particular las clases. 

De acuerdo con Merton los desajustes ps!quicos surgen a con

secuencia de la falta de oportunidad para lograr, por medios 

leg!timos, el 'xito como est~ definido por las influencias -

predominantes dentro de la estructura social. 

La conducta que presenta manifestaciones de desajUJ. 

tes pstquicos es sintomltica de disociaci&n entre las aspira

ciones prescritas culturalmente y las rutas sancionadas de m,! 

nera emocional y social para poder realizarlas. 

Por consiguiente el individuo o rechaza las normas 

sociales por inapropiadas para 'l o se vuelve m~s vulnerable 

a las presiones ejercidas contra &l por conducirse de manera 

anormal. 

Adn cuando indirecta, la relaci~n entre la pobreza 

y la conducta anormal no deja de. ser real, hay pruebas de --
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que la prernaturez se relaciona con!ormas de desajustes ps!-

quicos y que en las comunidades citadinas ocurren tres veces 

mSs nacimientos prematuros que en los miembros de clase me-

dia alta. Alrededor del 20% de niftos prematuros tienen defe_g 

tos intelectuales (de ocho a 10 veces al porcentaje corres-

pondiente a la poblaci6n total), y tienen por lo menos dos -

defectos f!sicos y 50% mSs de enfermedades que los niftos naM 

cides dentro del per!odo normal. 

Tienen tambi~n altas proporciones de dafto, cerebral 

pequefto que afectan> civamente al aprendizaje y la conducta. 

La tasa de prematurez var!a directamente con el porcentaje -

de mujeres que reciben poco o ningftn cuidado prenatal y a -

mSs de la tercera parte de todas las madres de las ciudades

de mb de 1001 000 habitantes podrta defin1rseles como caren

tes de servicios mgdicos1 tambiln se ha descubierto que la -

9ravedad de los desajustes psiquiStricos estS relacionada n,!'l 

gativamente con el status socio econ~mico1 es decir• que 

cuanto m~s bajo sea el status socio-econ8mico, tanto mSs ª9.!:!. 

da serS la conducta que presente desajustes ps!qi.cos. Sin -

embargo, varios estudios indican que no basta con comparar -

a la gente pobre con la que no lo es. Se han identificado dos 

grupos discriminables de individuos de situaci~n econ8mica -

precaria: los que estSn ascendiendo o descendiendo en la es-
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cala socio"econ6mica y los que tienen una larga historia de 

pobreza los des6rdenes psiqui~tricos graves son mSs comunes 

en el segundo grupo. Se ha encontrado que las familias tra

dicionalmente pobres estSn seriamente desorganizadas y ago-

biadas por tantos problemas que se desentienden virtualmente 

de su desarrollo personal y social. Los niftos criados en e~ 

tos ambientes estSn expuestos a toda una variedad de condi-

ciones psicol~gicas adversas. Sus hogares estSn invadidos -

por ecpectativas de calamidades, temores, apatta y a menudo

por carencia de afecto. (Srole, 1967) (30) 

La cultura en una sociedad como la nuestra impone

demandas incompatibles de los individuos ubicados en los es• 

tratos mis bajos de la cultura social. Por una parte, se les 

pide que orienten su conducta en pos de la riqueza ••• y por

otra, seles niega casi absolutamente las oportunidades de h.!! 

cerlo de la manera institucionalizada. La consecuencia es-

tructural (manifiestada obviamente en la estructura familiar) 

es una proporci6n muy elevada de la conducta desviada. 

Los soci6logos han tratado de probar la hi~tesis

de que los desajustes ps!quicos, como las neurosis y las ps,! 

. cosis son productos socioculturales. De acuerdo con este e,a 

foque, la conducta desviada consiste en un rompimiento de la 

comunicacHSn entre las J?ersonas del que resulta un defectuo-
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desempefio de papeles. Las relaciones entre papeles tienen -

funci~n importante tanto en las teortas sociol5gicas como en 

las psicol6gicas. Las primeras, subrayan las expectativas -

acerca del papel que el individuo tiene que desempefiar en 1a 

sociedad {familia) y las presiones que la sociedad ejerce s.Q 

bre ~l para que as! lo haga. Las segundas, consideran que -

el desempefio de papeles es funci6n de la historia, el apren

dizaje o la din~mica interna e idiosincrStica del individuo. 

Aunque los trabajdores cl!nicos adaptan con mSs P.Q. 

sibilidad la perspectiva psicolGgica, un psiquiatra Tbomas -

Szasz 19611 (31), ha expuesto sus puntos de vista acerca de

la naturaleza de los desajustes pstquicos .los cuales son ha~ 

to congruentes con la interpretaci~n socio16gica del papel -

ha explorado los des6rdenes mentales dentro del marco de re

ferencia de un modelo de juego de la conducta hwnana. 

Describe las entidades psiquiStricas como la neur.2, 

sis de depresi6n, como "personificaciones" de gentes enfermas, 

reconoce que el papel que representan los pacientes psiquiS- . 

tricos tal vez no sea completa o mayormente voluntario, des

cribe lo que otros llaman "Trastornos mentales con estrate-

giae elegidas por el individuo a cierto nivel de conciencia: 
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3.6.l. Neurosis.- Para los te6ricos de la corriente psico

din!ro.ica y para la mayorta de los psiquiStras, los determi

nantes principales de la conducta neur6tica son acontecimie,n 

tos intraps1quicos y motivaciones inconscientes. La mayorta 

de las teor!as psicodin~micas de la neurosis estSn ba~adas

en inferencias, en lugar de observaciones, y las construc-

ciones primarias que infieren son las de ansiedad y las de

fensas. 

(Debiera notarse que la palabra ansiedad tiene dos 

significados: en un sentid•• es un rasgo, prediaposici~n, o 

una construcci~n, en otro, es un estado del organismo.) 

El diagn~stico psiquiltrico de neurosis debla apl! 

carse a aquella persona que desconf!a fundamentalmente de su 

propio y general nivel de competencia, as! como de su m~rito 

bSaico y de la amistosidad y naturaleza de aceptaci~n funda

mentales del ambiente. 

En general. la conducta neuratica es impropia• in2, 

decuada e insatisfactoria. Puede ser tambi'n bastante inf a.n 

til. Produce discrepancias subjetivas y objetivas entre el

potencial de una persona y su conducta y logros sociales. 

Tienden a responder repetitiva y rtgidamente en las ,relacio

nes interpersonales. La conducta neur&tica no se vuelve, t.! 

ptcamente, por completo incapacitante, aunque las incapacid~ 
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des menores son notables tanto para el individuo mismo como 

para los demás. (Sarason Irwin G., 1975) (32) 

Las estad!sticas sobre la incidencia de la neuro

sis están sujetas a error, pues las formas menos agudas de 

conducta neur6tica nunca se convierten en cifras estad!sti

cas. Por ejemplo, en un estudio realizado; el 81% de la p~ 

blaci6n no recurre a ayuda psiquiátrica; y el 19% pertene-

ciente a clases socio-econ6micas media y superior recib!a -

ayuda psiquiátrica y solamente el 1.9% estuvo hospitalizado 

para recibir tratamiento. Un cálculo conservador del name

ro de personas que pueden caracterizarse como neur6ticos se 

r!a de 10 millones (Taylor y Chase, 1964) (33) 

Una comparaci6n de las tasas de hospitalización -

correspondientes y a otros grupos de diagn6stico, muestra -

que las admisiones de primer ingreso de neur6ticos a hospi

tales para enfermos mentales es de 7.7% por 100 mil habita!!_ 

tes el incremento de porcentaje es parcialmente debido al -

cambio de percepciones de la conducta problema, as! como de 

inconsistencias y diferencias en la manera como los cl!nicos 

hanutilizado las categor!as diagn6sticas con el correr del

tiempo. 

En cierto sentido, todo el mundo perpetra a veces 

actos neur6ticos, las estimaciones de la incidencia de la -

neurosis en la pr4ctica m@dica, general han oscilado entre-
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10 y 75 por ciento. Se encontr6 que el 30% de una poblaci6n 

metropolitana padec!a perturbaciones leves y que el 22% mani 

festaba perturbaciones moderadamente severas, {Redlich y -

Freedman, 1966) (34) 

La neurosis se da en todos los hogares, aunque - -

principalemente en los per!odos de la adolescencia y durante 

la tercera d~cada de la vida. 

Los sociol6gos han puesto en duda la confiabilidad 

de las categortas tradicionales aplicadas al diagn6stico de

la conducta neur~tica. Para evitar los errores inherentes -

a la tarea de efectuar discriminaciones finas, por ejernplo:

entre la neurosis de ansiedad y la depresiva, los soci~logos 

suelen tratar con categortas i:a!s amplias de conducta. Ast -

pues. consideran que la neurosis y sus diferentes tipos, son 

tipos generales de trastornos no orgSnicos que desempeftan un 

papel 11dtil" en ayudar a que el individuo se ajuste a sus.9,i

ficultades particulares. 

Para la sociedad, los neuro6ticos no son seres tan 

estigmatizados como los psic8ticos, aunque ambos grupos demue.!! 

tren incapacidad para actuar con eficiencia razonable al fin 

de alcanzar metas realmente aceptables. 

La definici8n de "condcucta razonablemente eficaz" 

var!a, naturalmente, de una comunidad a otra y de un grupo s.Q. 
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social a otro, la efectividad social, en,!a mayorta de las d~ 

finiciones, exige que el individuo se considere a s1 mismo -

como una persona adecuada y apreciada, pues la capacidad de

un individuo para aceptar valores fuertemente mantenidos y -

para actuar con eficacia, conobjeto de alcanzarl9s, estS. en

funci6n de la concepci6n que tenga de s! mismo. 

Si la reacci~n de,!os dem~s es general.mente negati

va, violenta, y el individuo obtiene una percepci6n corree-

ta de esta evluaci~n negativa, y, ademSs, la acepta, serta -

razonable esperar el desarrollo de una neurosis. 

Adler conoci6 tambi~n los efectos de una imagen ns. 

gativa, y hac1a hincapi~ en la "inferioridad orgS.nica" y en

la dinSmica familiar. 

El autodesprecio del neur~tico puede haber surgido 

de juicios uniformemente negativos. violentos de ¡:arte de la 

familia y de personas cercanas y de la fa1ta de una meta vi

tal significativa. 

En genera1 las personas de c1ase inferior con pro

blemas de conducta tienen m!s probabilidad de tener problemas 

de tipo neur6tico. 

Hay pruebas numerosas de que 1a pobreza, la falta 

de oportunidades econ~micas, sociales y las estructuras fam! 

liares con el tipo de relaciones negativas, contribuyen pod,.! 

,, 
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rosamente a que surjan problemas neur~ticos. 

La confusi~n cultural, la migraci6n en gran escala, 

los r~pidos cambios sociales, las causas econ~micas y poltti-

cas, adem!s de la falta de comunicaci6n en la familia, agres,! 

vidad y r.epresi~n e~ los ndcleos familiares;. pueden estar rel,a 

cionadas con la incidencia de las neurosis. Muchos de los --

llamados trastornos neur~ticos no son otra cosa que la reac--

ci6n esperada de la gente normal con respecto al stress agudo 

e inucitado de la vida emocional y social. (Reinhardt, 1967) 

(35.). 

a) Neurosis Depresiva.- Puesto que la nomenclatura 

standar de la Asociaci6n PsiquiStrica Americana, es la de uso 

m~s general de las nosologtas existentes, .la adoptaremos en 

esta investigaci~n al describir los dos tipos de neurosis --

considerados como consecuencias importantes de la dinSmica -

familiar (Neurosis de ansiedad y depresiva). 

En DSM 1968, la descripci&n de la neurosis depres! 

va es: 

Trastorno que se manifiesta mediante una reaccian 

excesiva de depresi6n debida a un conflicto interno o a un -

acontecimiento identificable, tal como la pgrdida de un obj,!. 

to de afecto o de una· posici~n querida. 

Los stntomas de la neurosis depresiva comprenden,-

por regla general, un sentimiento de tristeza y ansiedad as! 

como de culpa y vergftenza. Se observan tambi'n quejas hipo-
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condr!acas destinadas a conseguir apoyo y afecto. 

Muchos depresivos neur6ticos se quejan tambiin de

debilidad y fatiga, dificultad en el trabajo y suefio irregu

lar. Se compadecen y se desaprueba a s1 miamos rebajando 

sus realizaciones pasadas y desesperando del futuro. Sin 

embargo, siguen trabajando y no presentan la anorexia del de 

presivo psicatico. 

El ataque de depresi6n neur~tica suele seguir a un 

acontecimiento penoso, tal como la p~rdida de una persona que 

rida o una p~rdida econ6mica. ~ara el depresivo, el duelo -

es prolongado y g¡ suele exhibir Un.Pesar patol6gico. 

Las depresiones neuraticas ocurren en respuesta a -

acontecimientos mabientales¡ existe la pSrdida de autoestima

ci6n y una perturbaci6n del humor que puede ser aguda. El -

depresivo neur6tico puede expresar pensamientos suicidas se 

siente privado de apoyo emocional de parte de los dem~s. E,.! 

timar la incidencia de las depresiones neuraticas es tarea -

diftcil. por mSs de una raz~n. La mayorta de los deprimidos 

neuraticos no son hospitalizados. 

Ocasionalmente, la investi9acian cltnica de probl~ 

mas institucionales indica la incidencia de tale,!!l>Bdecimien

tos: por ejemplo se realize un estudio para determinar los -

tipos de problemas que culminaban en que algunos estudiantes 



250 

de la universidad abandonaron la instituci~n por razones psi 

quiStricas (Nicholi, 19i7) (3~) se encontr6 que la causa m~s 

frecuente era la depresi6n. Los motivos de la depresi6n en 

la deserci6n escolar es la conciencia de la disparidad que-

existe entreJ:.o ideal y lo real (estudiar antes que luchar --

por sobrevivir en un medio acadgmico competitivo). 

B) Neurosis de Ansiedad.- Este trastorno se descri 

be en DSM como sigue: esta neurosis se caracteriza por una 

preocupaci6n ansiosa exagerada que llega hasta el pSnico y 

va acompaftada a menudo de s1ntomas som~ticos a diferencia de 

la neurosis f~bica, la ansiedad puede producirse en~ualesqui~ 

ra circunstancias y no estS limitada a situaciones u objetos 

espec!ficos. El trastorno puede distinguirse en la aprenci6n 

y el miedo normales, que tienen lugar, con fundamento real,-

en situaciones peligrosas. 

En algunos aspectos, la neurosis de ansiedad es el 

mSs sencillo de todos los trastornos neur6ticos, cualquiera-

que sea su causa, la ansiedad se experimenta en este trasto~ 

no, ninguno de los mecanismos de defensa que suelen ponerse-

de manifiesto en otras clases de neurosis se utiliza para con_ 

trolar la ansiedad, que se percibe, difusamente, de modo que 

.el neur6tico de ansiedad vive en un estado de trastorno con~ 

tante. Desde el punto de vista psicoana11tico, la represi~n 
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es el mecanismo de.defensa b~sico en la neurosis de ansiedad, 

y su falla se traduce en la aparici6n de los s!ntomas. 

Las personas afectadas de ansiedad cr6nica son vi~ 

tas por los dem~s como t!midas aprensivas, sumamente sensi-

bles a lo que los dem§s dicen o piensan. Muchos neur6ticos

de ansiedad se sienten inferiores y experimentan dificulta-

aes considerables en la adopci6n de decisiones. Se propo--

nen as! mismos normas muy altas. 

En la mayorta de los casos, s6lo se experimenta -

una molestia moderada de modo que la tensi6n no reSllta into

lerable. Aquellos que experimentan una ansiedad mSs intensa, 

padecen depresi&n, indecisi~n, irritabilidad, una tendencia

ª llorar abundantemente y sentimientos fuertes de ineptitud

acompaftados, en ocasiones, de sospechas paranoides. En sem~ 

jante estado de paciente se siente cr&nicamente fatigado y no 

es raro de que se exprese el temor de que se estS "perdiendo 

la cabeza". 

La neurosis de ansiedad es el componente principal 

de un gran porcentaje de casos diagn&sticados como neurosis. 

De acuerdo con un ealculo. quizS la cuarta parte de una coro~ 

· nidad dada incluye a personas con reacciones de ansiedad lo

.bastante graves como para que necesiten ayuda profesional -

(Lief 1967) (31). Esta estimaci8n quid sea exagerada, sin-
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embargo, pues los procedimientos estad1sticos empleados por 

los practicantes privados no son sistemáticos ni confiables. 

Corno la mayoria de las reacciones de ansiedad raramente re-

quieren de hospitalizaci6n, las estadisticas relativas a las 

admisiones de los hospitales no son de ninguna ayuda, la fre 

cuencia de casos de reacciones de ansiedad en pacientes ex-

ternos, de clínica, viene mucho más al caso, desafortunada-

mente, no hay manera sistemática de determinar cuánta gente

con el mismo tipo de problema busc6 ayuda de fuentes diferen 

tes a las profesionales, como seria recurrir a clérigos y ami 

gos. 

Finalmente y a nivel de conclusi6n se puede decir

que; en ambos desajustes pstquicost neurosis depresiva y de

ansiedad, está !timamente relacionada la din~mica familiar; 

ya sea como causa o en las caracter1sticas del desarrollo de 

la enfermedad y en las posibles alternativas de soluc16n. 

Las teortas Dinámicaas y del Aprendizaje, marcan in 

sistentemente que las características de la personalidad de 

cada individuo son el resultado de la relaci6n: padres-hijos 

y la relaci6n que éste nacleo establece con una sociedad de

terminada, as1 como el potencial ftsico de cada individuo, -

analizando anteriormente en esta investigaci6n, depende de -

alguna manera de la situaci6n econ6mica de la familia y la -
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sociedad en que se ubique ya que por ejemplo, determina el -

tipo de nutrici~n, cuidados prenatales, del nacimiento etc. 
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CAPITULO IV 

4. LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL ANTE EL PROBLEMA.-

4.1. Instituciones M~dico-sociales.-

4.l.l.Funciones y Finalidades.- Se ha llamado Institu-

ci~n social, a toda reglamentaci6n, cuerpo legal, organismo

econ~rnico o pol!tico y a todo lugar donde por ejecuci8n de -

una ley se llevan a cabo determinados fines sociales. 

Las instituciones en conjunto forman un sistema el cual 

a su vez forma parte de una estructura social, las institu-

ciones tienen un fin determinado y funciones espec!ficas, a

veces la pluraUdad de funciones, ñacen que una instituci~n

en sentido amplio, por ejemplo la Secretar!a de salubridad -

y Asistencia PGblica, se derive en otras que cumplen funcio

nes mSs especificas como son: un centro de salud, o un hosp_! 

tal especializado. Estas tambign son instituciones socia- -

· les, debido a que prestan servicios en un aspecto de la sa-

lud. 
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La diferencia que existe entre una instituci~n so

cial, y otra est& determinada por el fin que cumple, o el ºE 

jetivo que tiene, por ejemplo: una fSbrica, es una institu-

ci6n econ6mica, que cumple el fin econ~mico de la producci6n 

es uno de los fines econ6micos de la sociedad, la fSbrica es 

tambiSn una instituci6n social. 

As! tambiSn un partido polttico, es una institu--

cit5n cuyo fin es la pol!tica, tambiSn surge en la sociedad,-

como parte de la superestructura ideolt5gica de la misma, ta.m 

biSn es vSlido nominarla como institucit5n social, sin embar-

go, por sus objetivos sociales se debe considerar como inst! 

tuci6n pol!.tica. 

En particular en este trabajo, nos referiremos a -

las instituciones del Srea mldico-social que en esencia tie

nen a su cargo funciones y finalidades del bienestar familiar 

y social. 

La Constituci6n Pol!tica ful modificada el 31 de -

agosto de 19291 habilndo quedado la fraccit5n 29 del arttculo. 

123 as!: "Se considera la utilidad pG.blica la expedici6n de 

la Ley del Seguro Social y ella comprender& seguros de inva

lidez, de vida, de cesaci!n involuntaria de trabajo, de en--

_ fermedades y accidentes y otros con fines anllogos". (l) 

El Seguro Social Nacional no considera el rlesgo 

particular de cada persona que se asegura, sino atiende a 
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las condiciones econ~micas del sector de la colectividad que 

trata de asegurar. 

Seí'l.ala expl!citamente que: "La protecci5n impart,! 

da por el Seguro Social entraña una funci6n de inter~s prt-

blico por lo que no puede ser encomendada a empresas sino -

que el Estado tiene el deber de intervenir en su estableci

miento y desarrollo". 

"La instituci~n del Seguro Social fomenta el bie-

"".1star econ6mico y garantiza la protecci5n al trabajador y -

su familia para contribuir a la estabilidad de las energtas

humanas a que aspira la moderna democracia industrial".(2) 

El rggimen de seguridad social protege al trabaja

dor que padece una enfermedad de las que no son consideradas 

como profesionales, pero que lo incapacitan para percibir un 

salario, pues tiene derecho a recibir asistencia mgdico qui

rfirgica y farmacgutica• as! como un subsidio ,en dinero - - -

(60% de su salario) que est~ destinado a cubrir las necesidl!, 

des vitales de la familia. Ademis, consagra el beneficio, de 

prestaci5n de asistencia quirdrgica y f armacgutica a la esP.Q 

sa oconcubina y a los hijos menores del asegurado, es decir

ª la familia. 

El rggimen del Seguro Social se rige como prdlector 

de la economta familiar ya que considera al salario no como-
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un hecho social dnico ingreso del trabajador y su familia y 

la fuente exclusiva para la satisfacci6n de todas sus nece-

sidades. As! considera la protecci6n al trabajador "en fo_! 

ma proporcional al servicio creador prestado por gl, o sea-

en relac.i.6n con el monto de su salariot su antigdedad". (3) 

El Seguro Social no s6lo vino a descargar muchas-

de sus obligaciones al Estado y a los patrones, tambign se-

avoc~ a trav~s de sus instituciones a aspectos del bienes--

tar familiar y colectivo, consignados en la Ley prestando -

otro tipo de servicios, para elevar el nivel de vida de las 

familias de los trabajadores. 

En el aspecto educativo y cultural, con los cen--

tros de bienestar social, y los actuales centros para la C,2. 

pacitaci~n del trabajo, del I.M.s.s. Inicialmente s6lo se-

daban servicios a los beneficiarios afiliados actualmente• 

a todos los solicitantes. Tambign todos los centros crea--

dos por el reglamento de seguridad social. (4) 

En el aspecto recreativo y a,~canso (especialmente 
/ 

¡ 

importante para este trabajo), el I.M.s.s. y el I.s.s.s.T.E. 

han construido centros vacacionales, hoteles y han creado -

centros deportivos donde no s&lo es impulsado el deporte, -

· sino tambiln la culturi$. 

Las ayudas matrimoniales son concedidas~n dinero -



262 

y tienen el fin de ayudar a los gastos del matrimonio, si 

cumplen con algunos requisitos mtnimos como: haber cubierto-

150 semanas de cotizacian, que el c6nyuge no haya sido ins-

cri to en el aviso de alta (como esposa)o antes de la fecha -

del nuevo matrimonio, y en caso de viudo 6 viuda 6 divorcia

do, divorciada, debe presentar el acta correspondiente. 

Los servicios de guardertas, como derecho de las-

trabajadoras y estipulada en la Ley Federl del Trabajo como

obligaci6n de los patrones, tambign fueron descargados en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y en las dependencias

oficiales por acci6n sindical de sus agremiados. 

Educaci6n Familiar.- La educac:L6n familiar, se d,!! 

fine como los conocimientos adquiridos referentes a; normas

de conducta, las tradiciones, costumbres, enseftanzas, que se 

han recibio en el hogar, por algdn pariente cercano y en ~ 

yor medida por los padres y hermanos 1 . lo que se ha ensefiado-

· en el hogar, de palabra, o con la prlctica y el ejemplo. 

La educaci6n familiar en Mlxico, ha sido llevada a 

cabo sobre bases partriarcalee (preminencia de la l!nea pate.E, 

na y masculina) y autoritarias. desde la sociedad Azreca ha_!! 

ta la actualidad, casi seis siglos se gira sobre los mismos

conceptos y convencionalismos. 

"Estl comprobado que mientras mayor escolaridad de 
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les padres (madre y padre) mayor es la escolaridad aspirada por 

los hijos". (5) 

Entre educaci~n e instrucci6n existe una diferen~

cia, no s6lo de cantidad sino tambi~n de calidad. Se entie,n 

de por educaci~n, exactamente lo aprendido en familia, h~bi

tos, costumbres• enseftanzas te6ricas y pr~cticas. Y por in.J! 

trucci~n o educaci6n escolar todos los conocimientos que im

parten en las escuelas. 

"Al desempeftar sus funciones la madre de félllilia,

se sirve de las instituciones sociales. ella es la agente d! 

recta entre las instituciones de bienestar social y familiar 

y "su familia". De la educaci6n, instrucci&n e informaci6n

de las mujeres depende el aprovechamiento de los servicios -

que las instituciones prestan y de los derechos que la mujer 

y la familia pueden exigir y demandar de las instituciones". (6) 

As! por ejemplo la mujer trabajdora puede exigir que 

se cumpla todo lo relativo a seguridad y bienestar social as1 

como lo que la Ley del Trabajo otorga a los trabajadores en

materia educacional como el art!.culo 132, en sus fracciones-

12, 13, 14 que obligan a los patrones a establecer y sostener 

las escuelas, "Art!.culo 123" de acuerdoc2,n la Secretar!.a de

.Educaci&n i>dblica y la legislaci&n1 as!. como el beneficio a

los hijos de los trabajadores que determina que cuando los -
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patrones empleen m5s de 100 y menos de 11 000 trabajadores, -

deberAn sostener tres becarios escogidos entre los hijos de

los trabajadores. 

La educaci~n en general est~ estrechamente vincul.s, 

da con el "trabajo" como parte de la formacitSn individual. -

tanto la mujer como el var6n deben trabajar como parte de su 

educaci~n cuando son nifios. En la sociedad mexicana si la -

mujer adulta trabaja por su salario, se debe a dos razones -

gen~ricas: es jefe de familia y su salario es el sostenimien 

to familiar, o bien tranaja porque no quiere ser una carga -

para sus familiares. 

No obstante la oferta de trabajo femenino si es -

que la hay, est~ limitada a labores bajo la dependencia de -

un var~n como jefe, y sus actividades son una extensi~n de -

las que tradicionalmente han desarrollado en el hogar como:

secretarias, recepcionistas, costureras, afanadoras, profes,2_ 

ras, enfermeras, etc. 

Hay una resistencia por parte de los empresarios a 

contratar mujeres, por los derechos ganados en el rengl~n de 

Seguridad Social y la protecci&n que les dS la Ley pero esa

resistencia estS siendo vencida por la ventaja que les repr.! 

.senta contratar la mema fuerza de trabajo por menos salario

que a un var8n, y porque las mujeres representan menos posi-
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bilidades de conflictos laborales, ya que est~n educadas so

cialmente a conformarse con su existencia. 

El trabajo de los menores tambi~n es favorecido y

protegido en la Ley en el aspecto educativo, Art.180. "Los

patrones que ocupen menores deber~n distribuir la jornada en 

6 horas, diarias con una hora de descanso a fin de que los -

menores dispongan de tiempo para cumplir con sus programas -

escolares y asistir a las escuelas de capacitacian profesio

nal". (7) 

En la realidad estos beneficios siguen siendo fra

ses huecas sobre todo en material laboral ya que tanto el -

trabajo de la mujer como el del hombre y del menor estSn de

terminados para la explotacian capitalista y la~cumulacian -

de la riqueza, adeuSs que en cuestiones laborales st funcio

nan las leyes de la oferta y la demanda. A1os capitalistas, 

patrones les conviene tener un "gran ejlrcito de mano de - -

obra" como reserva. en el caso de Mgxico, este ejgrcito estS 

representado por mSs de nueve millones de desempleados, hom

bres y mujeres adultos, ast las posibilidades de triunfo de

inconformidades de los trabajadores para hacer valer los de

rechos plasmados en la ley son casi nulas, tanto para los -

hombres como para los menores y mueres, 
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Salud de la Familia.- La salud es un bien social -

estrechamenteyinculado con la educaci6n y la situaci6n econ6 

mica. La Constituci6n ha encargado al poder Legislativo, 

Art.73 Fracci6n 16 y 89 fracci6n 1, todo lo relativo a la s.s, 

lud pdblica y su observaci6n. 

conservar y proteger la salud de los mexicanos, es 

una funci&n del estado, es ejercida a trav§s de instituciones 

propias. El Estado ciudando el bien social "salud" ha aume,n 

tado en los dltimos 40 anos las instituciones dedicadas a --

este reng16n. construyendo mSs instalciones {cl!nicas, hosp,!. 

tales, centros de salud mental, etc.) extendiendo sus serví-

cios y creando otras instituciones para atender a la niftez.-

a la madre, y a la salud familiar en general. 
1 

Entre las instituciones de salud que incluyen las-

de seguridad social que al igual que las otras se siguen 

ampliando beneficiando a algunos sectores de trabajdores ya ~ 

que dejas desprotegidos a el sector de los subempleados y d~ 

sempleados. 

La salud familiar, al igual que la educaci&n fami-

liar son bienes sociales, ciudades en el seno familiar, 

La,!!_alud familiar' esd a cargo de varias instituci,g_ 

nea cuya suma funcional de capacidades no son suficientes PA 

ra dar soluci6n al problema de salud (mental y f!sica) a la-
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poblacian mexicana actual. 

No obstante los gobernantes mexicanos contin6an -

centralizando los servicios de atenci6n infantil y materna -

a travGs de la Secretarta de Salubridad y Asistencia y las -

instituciones que el ejecutivo ha creado directamente. 

El sexenio 1976-1982, unific6 dos instituciones: -

el Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia, I.N.P.I.

y la Instituci6n Mexicana de Asistencia a la Niñez, I.M.A.N. 

creadas el 31 de enero de 1961 y el 15 de julio de 1968 res

pectivamente, en virtud de decretos presidenciales, la fusi6n 

ae debi6 al siguiente criterio: Para evitar que se interfie 

ran o se duplicaran funciones, consider,ndo que a travgs de

una sola administraci~n se permitir!a una mejor utilizaci~n

de los recursos y mahores beneficios, los objetivos de la f~ 

si6n de las dos instituciones son: 

Promover el bienestar social, el desarrollo de la

comunidad y fomentar el bienestar familiar. 

Fomentar la nutrici6n y las acciones de medicina -

preventiva dirigidas a los lactantes, a la infancia en gene

ral y a las madres gestantes. 

Investigar lá problemStica del nino, la madre y la 

,familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas. 

· Fomentar y en su caso proporcionar servicios asis-
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tenciales a los menores en estado de abandono. 

Prestar organizada y permanentemente servicios de

asistencia jufidica a los menores y a las familias. para la

atenci6n de los asuntos compatibles con los objetivos del -

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 

Fomentar la educacia_!!Para la integraci6n social a

trav~s de la ensefianza preescolar y extraescolar y fomentar

el sano crecimiento ftsico y mental de la nifiez y la forma-

ci6n de su conciencia critica. 

De los siete objetivos, cinco se relacionan direc

tamente con la salud familiar y dos con la educaci~n, los -

tres objetivos que faltan son de adecuaci6n, funcionalidad y 

coordinaci~n con otras institucioneR, hospitales,· unidades -

de investigaci6n, docencia, para realizar su objetivo de bie 

nestar familiar. 

Si se observan los objetivos de las dos instituci.Q. 

nes I.M.A.N. e I.N.P.I. que diero,aorigen al Sistema de Desa

rrollo Integral de la Familia, se puede notar que hay un - -

avance te~rico ya que incluyen a la familia como grupo so- -

cial. 

El g~bierno del Distrito Federal tambi~n sostiene

_ numerosos servicios de salud en coordinaci6n con la s.S.A. -

entre los que se mencionan: loe hospitales infantiles de zo-
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na, los servicios de protecci6n social, cllnicas y estancias 

infantiles. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia ejecuta,

vigila y promueve las leyes en materia de salud en coordina

ci~n1 sus funciones est!n reglamentadas en el c6digo Sanita

rio, atiende directamente la salud pGblica por medio de sus

hospitales y centros de salud, vigila las actividades de las 

instituciones privadas y pdblicas, promueve todas las campa

ftas preventivas y sanitarias tendientes a la promoci~n y con 

servaci~n de la salud. 

En las instituciones de salud ya sea de carScter -

pablico, privado o de seguridad social, es donde el pueblo -

mexicano tiene mSs pasibilidades de establecer contacto con

un Trabajdor Social, debido a que por un lado la madre es la 

que recurre o es la "indicada" con preferencia respecto al -

padre, para atender la salud familiar, y por tanto acudir a

las instituciones a solicitar sus servicios. 

Por otro lado, cuando las instituciones llevan a -

cabo poltticas contra la insalubridad o bien por la higiene

y prevenc~n de enfermedades o la pol1tica de planif icaci~n

familiar. incluyen siempre los servicios profesionales del -

Trabajfidor Social para la implementaci8n de los programas y

cuya actividad en la prSctica estl limitada a "orientar", 
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"adaptar~ "ensei!ar". Los Trabajadores Sociales ocupados en -

estos programas no pueden hacer una labor integral cuando se 

enfrentan a problemas sociales como: el desempleo. el subem

pleo. carencias de urbanizaci~n, falta de agua potable, dre

najes. hacinamiento habitacional, promiscuidad, pobreza, ha,m 

bre y carencias de todo tipo. 

se dice que la insuficiencia institucional, se re

fleja mSs ampliamente en estas condiciones por ello la labor 

profesional estS seriamente limitada. 

Otra limitaci6n del Trabajo Social que labora para 

las instituciones de bienestar familiar, es el reglamento el 

cual no fu~ elaborado por Trabajdores Sociales, tampoco se -

les tom6 en cuenta para hacerlo y salvo contadas excepciones 

los Trabajadores Sociales podr~n modificar. 

El servicio hospitalario y de salud familiar fug -

uno de lo..§.Primeros campos de actividad del Trabajo social en 

Am&rica Latina, en algunos patses la mitad de los Trabajado

res Sociales estSn ocupados en &l. La labor es realizada a

trav~s de los hospitales, centros materno infantiles, centros 

de salud, cl!nicas y dispensarios. 

El Trabajo Social dedicado directamente a la f ami

lia casi no existe ya que los intentos en esta Srea se real! 

. zan a trav&s de otros programas corno organizacHSn de "Clubs 
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de madres", cursos, reuniones y encuentros sobre educaci6n 

familiar. 

La mayorta de los servicios sociales a la farnilia

son prestados por organismos no gubernamentales y consisten

en cursos pre-matrimoniales, actividades para el fortaleci-

miento de la familia y las escuelas para padres, sin embargo 

son deficientes. 

Instituci~n Matrimonial como Fundamento Familiar.

Entre las instituciones sociales mSs antiguas de la sociedad 

estS el matrimonio y el concubinato, debido.a que adoptaron

la forma particular mon~gamica, como la base de la familia. 

Tanto el matrimonio, el concubinato, como el divoE_ 

cio, est!n considerados como figuras jurtdicas, sin embargo= 

~sto no invalida el concepto de instituciones sociales ya 

que tanto el matrimonio como el concubinato son formas en 

las que se fundamenta la familia, e} divorcio es una figura;.. 

jurtdica "posible derivacit'.>n,9.el matrimonio civil", sin embargo 

aunque se d~, ser! en base a la reglamentaci&n del Estado y

las leyes. 

La esencia espiritual del matrimonio es "La exclu

sividad, la moderaci~n del instinto mediante las leyes, la -

belleza moral que hace ideal al mandamiento de la naturale-

za, bajo la forma.de un vtnculo emocional". (B) 
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El matrirnonio.s_omo se conoce en nuestra sociedad, -

matrimonio civil, a veces se le d~ el significado de "familia". 

En la vida familiar, el manejo del hogar, educaci6n 

de los hijos, actividades de cada uno de los c~nyuges, los -

derechos y obligaciones, en el sostenimiento econ6mico fami-

liar, en caso de que tengan bienes o trabajen, deberS haber-
' 

acuerdo y si hay desacuerdo se ir§ al arbitro del juez de lo 

familiar. 

El concubinato es una figura jurtdica elevada a la 

categorta de instituci6n, "la fanilia nuclear existe en todas 

partes pero no siempre estS reconocida jud.dicamente". (9) 

En M5xico estS reconocida con salvedades. m's por-

ser base de la familia merece la categoliS de instituci6n, la 

exposici6n de motivos del c6digo civil de 1928 afirma recono 

ciendo al concubinato, "es una forma generalizada sobre todo 

en las clases populares de formar familia", reconociendo que 

produce efectos jurtdicos ya en bien de los hijos, ya en bi~n 

de la concubina. Ast el Estado y la Ley rindieron homenaje-

al matrimonio• Considerando al concubinato como la forma l~ 

gal y moral de construir la familia". (10) 

As! qued6 establecido en el Articulo 1635 del C6di 

go Civil "PodrS suceder, la mujer con quien el autor de la -

herencia vivi6 como si fuera su marido durante los cinco - -
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aftos que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que 

tuvo hijos siempre que hayan permanecido libres de matrimo-

nio durante el concubinato, tiene derecho a heredar". (11) 

Mencionado en las fracciones del Art!culo anter.ior 

la porci~n que le cor~esponde si ocurre con sus hijos, con -

los hijos del autor, con ascendientes ~ con parientes colat~ 

ralea. 

El concubinato es una raiidad social, infinidad de 

familias est~n fundadas en ~l, sin embargo no se reform~ el 

C~digo civil a la inv.-ersa para beneficiar al concubinato. -

Aunque en relaci~n a los hijos nacidos en concubinato s! se 

estableci~ la presunci~n de ser hijos naturales, del concubl 

nario y la concubina. 

Las leyes de seguridad social consideran al matri

monio como dtil al conglomerado social, por lo que la viuda

º concubina que contraiga nupcias le otorga una cantidad es

timada anSloga a la dote matrimonial,2_unque pierde el de~e-

cho a pensi6n si contrae nupcias o entra en concubinato. 

El divorcio. "Es una vSlvula de escape, debido a -

que no se puede obligar a la gente a que sea feliz en su matr.! 

monio, no se le puede obligar a convivir". (12) 

El divorcio en tefminos legales sign~fica la disb

luci6n del vtnculo matrimonial, es decir, deja de tener vi-·· 
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gencia el contrato civil de voluntad. 

El c&digo civil en el articulo 267. menciona 17 --

causas de divorcio escap~ndose la originada en las reformas-

de 1974; el desacuerdo entre los c6nyuges para el manejo del. 

hogar, educaci6n de los hijos y las actividades de cada uno-

de los c6nyuges. Aunque de hecho con las reformas de 1974 -

se anexa otra causal al haber reformado la fracci6nl2 que --• -
consistta en la negativa a darse alimentos,_habiSndose refor-

mado como obligacian de ambos c&nyuges, ast como las obliga-

ciones relativas al manejo del hogar, formaci~n y educaci6n-

de los hijos. el incumplimiento a esas obligaciones y no s&-

lo la de proporcionar alimentos, constituyen una causa extra 

para solicitar el divorcio. 

Las reformas mSs recientes, no se refieren tanto a 

las causas, slavo las anotaciones hechas, como a los efectos 

del divorcio, como son las obligaciones que surgen de g1, --

los derechos sobre los hijos (ejercicio de la patria potes--

.tad) y la situaci&n de los bienes. tanto durante el juicio -

como cuando se termina. Entre las que estSn por mencionarse. 

la decisi!Sn.del juez para determinar la residencia de los --

c6nyuges y los ordenamientos o medidas necesarias para que -

no puedan causar perjuicio an sus bienes. 

Tambi'n se erradicaron casi completamente las dif~ 
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rencias y las prioridades que se daban a las mujeres cuando 

eran c6nyuges inocentes y a los hijos, respecto a las muje

res qued6 reformada ast: El juez tomarS en cuenta, las -

circunstancias y la capacidad de trabajo de ambos y senten

ciarS al culpable al pago de alimentos en favor del c~nyuge 

inocente" y en cuanto a la obligaci6n de mantener y educar

a los hijos quedaron exclutdas las distinciones por sexos -

(hijas e hijos). 

Todos los art1culos que reglamentan las deudas -

alimenticias y a los acreedores alimenticios, fueron refor

madas, los que se ref er1an exclusivamente al hombre como -

deudor, y la mujer e hijos como acreedores quedando en lugar 

de "marido" la palabra "~nyuge" y en lugar de "esposa e h.! 

jos" la palabra "familia". 

El mat:d.monio como institucil5n bSsica de la fami

lia tiene aspectos m5s complejos, es claro que el matrimo-

nio civil ya no representa la desventaja que antafto de la -

"protecci&n de la mujer 11 es evidente que se puede mantener

sola y es re~ponsable de sus actos, pero la familia, es de

cir los hijos, que interSs pueden tener o bien que benefi-

cios les pueden reportar que sus padres esdn "le9almente 11
-

casados, tal vez se responderla, la seguridad, la educaci6n, 

salud, alimentaci6n, etc •• Astas deben ser obligaciones de -
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la sociedad, del estado, del gobierno y todas sus institucig 

nes no solamente de la instituci~n "matrimonio civil-padrea

legales". 

Los problemas familiares: pobreza, miseria, desem

pleo, ignorancia, analfabetismo, y los de salud, con todos -

sus derivados, son problemas del estado, no de la familia. 

No obstante la legalizaci6n de las uniones libres 

y la legitimaci6n y o reconocimiento de los hijos, cumple -

dos funciones: una es la contestaci6n a las necesidades de -

los hijos y la otra quitar o mediatizar notablemente la res

ponsabilidad que tiene el estado, el gobierno y sus institu

ciones. 

Cada vez se nota un intergs mayor, por "regul.ari-

zar" los problemas familiares para que ast el estado represen. 

tante del poder de la burguesta se deshaga de las obligacio

nes que la historia le ha destinado a cumplir como; el dere

cho, el trabajo, la garantta, de salud y educaci6n a todos -

los ciudadanos que cada vez estS rnSs incapacitado a cumplir

esa incapacidad constante y creciente para solucionar loe -

problemas sociales es revertida al nt!cleo familiar como obl! 

gaci6n y responsabilidad de los padres legales, del je~e de -

familia, ya sea ho.bre o mujer. 

La eoluci6n a las necesidades de la familia quedan 
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determinadas por la clase social, en funci~n a los padres 

que tengan bienes, ah1 s1 estSn solucionados los problemas. 

En Mgxico existen varias instituciones, creadas P.2. 

ra proporcionar bienestar infantil. Como representativas e~ 

tSn: El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

que tiene una gran variedad de programas y dependencias en -

toda la Repdblica. 

Adem!s existen los hospitales infantiles privados, 

de tipo mixto: Hospital Infantil de Mgxico; los Hospitales -

infantiles p&blicos como los del Departamento del Distrito -

Federal, los servicios PediStricos del Instituto Mexicano -

del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social 

y Salud de los Trabajdores del Estado (ISSSTE) y de la Seer.!_ 

tar!a de Salubridad y Asistencia (SSA). 

Tambiln se cuenta con escuelas, estancias infanti

les, entre otras instituciones. 

Existen instituciones cuyos principales servicios

consisten en atender a la familia en los siguientes aspectos: 

salud.- I.M.s.s., I.s.s.s.T.E., D.I.F., s.s.A. de estas cua

tro, dos atienden la Seguridad social por empleo o tipo de -

trabajo de los padres. 

Habitacional, dos, INFONAVIT y FOVISSTE, tambiln del r&gimen 

de seguridad social. 
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De tipo Legal, cinco: dos de asuntos laborales y de trabajo• 

Junta de conciliaci~n y Arbitraje y secretarla del Trabajo y 

Previsi~n Social. 

Dos de asuntos Familiares: Tribunales Familiares y 

Consejo Tutelar para Menores. 

De asuntos generales ciudadanos, por su novedad, -

Procuradurla del Consumidor y Delegaci6n Polltica, por los -

servicios de urbanizaci6n que atienden y de !ndole legal. 

4.2. Instituciones Jurldico Administrativas.-

4.2.l. F~nciones y finalidades.- Las instituciones 

sociales so11,2riginadas por una ley, o una orden legal, un ~ 

creto para cumplir una serie de funciones especificas y lle

gar al fin social, par lo que fuSron creadas. Asl el C~digo 

Civil, Penal, de Procedimientos, la Ley Federal del Trabajo, 

La Ley del Seguro social, son instituciones que nacen de una ley 

fundamental y general, la Constituci8n. 

No s81o reglamentan relaciones sociales sino tambi&n 

suministran y administran servicios, en este sentido son ta_m 

biln instituciones administrativas. 

TOdaa las instituciones sociales tienen una parte

legal y una administrativa, si predomina mls un aépecto que

otro depende del fin social para el que han sido creadas •. -

cuidar la educaci6n y la salud (mental y flsica) ... 
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del pueblo corresponde al Estado ya que la educaci6n y la s~ 

lud son bienes sociales, la ejecuci~n corresponde al estado

y su gobierno, a trav~s de leyes, decretos y directamente -

por la instituci6n social que est' avocada a ese aspecto de 

la sociedad. 

Todas las instituciones sociales en M~xico, tienen 

su origen en la Constituci6n Polttica de 1917, uno de los -

trimjfos ~s claros de la Revoluci6n, consagrado en ~sta mS

xima ley estS la Seguridad Social, los derechos de los trabA 

jadores, y la protecci&n de la familia. 

"El proyecto de Ley del Seguro Social concret6, uno 

de los mSs altos prop6sitos de la Revoluci6n Mexicana, ten-

diente a proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, 

su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la -

familia, contribuyendo al cumplimiento de un deber legal y -

promesas gubernamentales". (13) 

El art!eulo 123 Constitucional reglament& los dere

chos de la familia trabajadora, de los trabajadores, las con

diciones de trabajo, la protecci&n del salario• a trav&s de -

la Ley Federal .. del Trabajo, que rige entre los obreros, jorn.!. 

leros, empleados, domgsticos, artesanos y paralos trabajado-

res al servicio del Estado, consagr& sus derechos a trav•s del 

apartado B del ar~ ulo 123 constitucional, que en esencia 
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casi todas las normas de la misma ley Federal del Trabajo. 

La ley tambi~n se erige como reguladora y protec

tora del salario, el cual "deberS ser suficiente para satil!, 

facer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural". 

El salario no es susceptible de descuentos, exceJ! 

to en los casos de rentas por habitaci~n y pago de pensio-

nes alimenticias por orden judicial. 

La instituci~n encargada de determinar y vigilar

los salarios mtnirnos es: "la cornisi~n Nacional de Salarios

Mtnimos" a travgs de su Direcci~n Tgcnica, es la avocadora 

a realizar investigaciones y estudios para determinar el CO,! 

to de la vida por familia, considerando al salario rntnimo, -

como el "presupuesto indispensable" para la satisfacci6n de

las necesidades de orden material, social, cultural, y las -

relacionadas con la educaci~n de los hijos. 

Otro derecho ganado y consagrado en la Ley es la ~ 

obligaciSn del patr8n cuando ocupe mSe de 100 trabjadores a 

proporcionar casas habitaci~n asignlndolas de preferencia a 

los jefes de familia, de acuerdo con la antiguedad de traba

jo y de sindicalizaci~n. 

En M&xico. existen instituciones encargadas de prg, 

teger a niftos abandonados exp6sitos: se atiende a niftos en--
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fermos o con alguna limitaci6n funcional. En realidad, es--

tas instituciones no logran satisfacer las necesidades de 

nuestra poblaci6n infantil, tan llena de carencias por el in 

cremento de la poblaci6n tan acelerado y porque las institu-

ciones tanto pdblicas como privadas no mantienen coordina- -

ci6n adecuada y su organizaci6n es deficiente. Sumado a ~sto 

y como problema est~ el complejo sistema burocr!tico que ha-

ce que las instituciones no cumplan con el objetivo por el que 

fu~ creada. En el pata adem~s no es tan fScil llegar a las G 

acciones, quedando muchas de las buenas instituciones en pro-

yectos o programas sin desarrollo, ya que la mayor!a de las -

ocasiones, se limitan a iniciativas, reuniones y mSs reunio--

nea sin llegar a los acuerdos. 

La informaci6n que existe en M~xico respecto al pr.e, 

blema de la violencia infantil, es escasa pero se sabe que -

cada afto son brutalmente golpeados 6 millones de niftos por -

sus padres. De &stos, mis de la ~tad corresponden al grupo 

de reci'n nacidos, hasta los cuatro aftos de edad, de loa 60-

millones de habitantes que tiene M'xico, dieciseis millones

estSn en condiciones de trabajar: pero hay mls de tres mill.Q. 

nes sin trabajo. Los restantes viven dél subempleq,minn- -
"'·! '. ,''''~'·\' 

tras que otros ganan apenas el mtnimo salario para vivir slS-

lo una minorb gana lo suficiente para resolver los proble--

,_ 
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mas econ6micos familiares. En consecuencia, trece millones-

de mexicanos sostienen a cuarenta y siete millonesa esta ec,2 

nomta injusta, afecta desde luego a los niños pequeños de 5 

a 12 afios de edad, quienes salen a la calle,.s,frontando los -

peligros de la vida pdblica, a limpiar parabrisas, lustrar -

zapatos, vender peri6dico, etc. 

Aspectos Legislativos.- La protecci6n a la nifiez·-

en Mexico, se encuentra dispersa enyarios c6digos o leyes. -.. 
con lo cual no se logra otra cosa sino dificultar su manejo. 

Ast se tienen las leyes civiles, mercantiles. penales, labo-

rales, agrarias, administrativas. sanitarias y de seguridad-

social, que todas juntas constituyen el (Estatuto Legal del· 

Menor}. 

La ley bSsica del Estado la que ha dado rango de -

constitucional a los "Derechos de la Madre y del Nif'lo", se -

refieren a las normas proteccionistas, de la madre trabajad~ 

ra desde el embarazo en la funci&n educativa y actividad la-

boral del menor. 

La constituci~n de 1917 fug la primera en legislar 

el trabajo infantil y con la Ley Federal del Trabajo del 18-

de agosto de 1931, se mejoraron las condiciones de trabajo -

de muj'res y niftos. con el transcurso del tiempo, esta Ley -

ha tenido pequeftas modificaciones. y actualmente, considerS.n. 
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jose progresista, no ha contemplado el problema de la ex:plo

taci~n del menor por el padre u otro. Por lo mismo, resulta 

conveniente hacer una revisi5n y una mejor vigilancia en el 

cumplimiento de lo existente, pues en muchos establecimien-

tos, no se cumple ~ ordenado por el Articulo 123 Constituci.Q. 

nal, fracci6n III, que dice: "Queda prohibida la utilizaci6n 

del trabajo de menores de catorce aBos, los mayores de esta

edad y menores de dieciseis, tendrSn corno jornada m~xima la

de seis horas". 

Se estima que el trabajo infantil'estS repartido -

en las siguientes proporciones: En las zonas rurales el 100% 

de los niftos trabajan en distireas actividades con poco o de 

rasiado esfuerzo y con salario de treinta pesos mensuales pa

ra el que se dica al 11pastoreo 11 1 al pajarero se le pagan 5 -

pesos por pSjaro que cace1 a los niftos aguadores se les pagan 

cuarenta centavos por cada bote d~lS litros y al nifto pisca

dor, se le pagan 10 diarios. Otros no alcanzan salarios .PO,!. 

que el trabs.jo que desarrollan es familiar. En las zonas 

urbanas los niftos de la clase baja laboran en un 85% para 

contribuir en la econom1a familiar, mientras que en la clase 

media, el 10% trabaja para comprarse.sus Gtiles escolares. -

Los nifios de la clase illta no trabajan. El trabajo de los -

nifios en las Sreas urbanas consiste en: vender chicles, dul-
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ces, Klinex1 plumas,juguetes.peri5dicos, etc.; en cantar en 

los camiones, parques, plazas: limpiar zapatos, parabrizas

o lavar autos; cargar bolsas o cajas en los supermercados:

º exhibirse como payasos, generalmente explotados por algu

nos grupas de personas que constituyen verdaderas mafias. A 

los niños mSs pequeños que sufren alguna anomal!a cong~nita, 

loa emplean para pedir limosna. 

La Ley Federal del Trabajo, en su cap!tulo II de -

trabajo de los menores, hace referencia del empleo de gstos-

a partir de los catorce años de edad, para trabajos que no po.n 

gan en peligro su salud f!sica y tnental, pero no se leqisla

para el trabajo que se menciona con anterioridad, que reali

zan los menores de 14 años y que~n muchos casos sl ponen en

pel.igro sus vidas. 

En relaci6n a la Seguridad Social, la Ley del Seg_!! 

ro Social establece, ·en el art!culo 11: 11 El r~gimen obliga-

torio comprende los seguros de: 

Fracci6n IV. Guarder!as para hijos de "aseguradas" 

lo que al igual que el Instituto de Seguridad y Servicios S.Q. 

ciales de los Trabajdores del Estado, cumplen en forma par-

cial, ya que: "••• El nt1mero de guarder!as y plazas en ellas 

deja casi al 500fo de los niños sin servicios,(14) y pcr lo -

tanto en el abandono total en los hogares de las madres· tra-
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bajadoras. 

En la materia educativa de la Ley Federal de Educ!:!, 

ci6n en su articulo 48 dice: "los habitantes del pa!s tienen 

a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nJ! 

cional, sin mSs limitaciones que satisfacer los requisitos -

que establecen las disposiciones relativas". Si bien es - -

cierto que el problema educativo no se ha podido resolver -

porque es mayor la demanda que la oferta, se ha tratado de -

subsanar en lo posible el mismo, pero a6n quedan muchos ni-

ftos sin tener oportunidad de ingresar a la escuela. 

La Ley Federal de Radio y T.V. en su capitulo dni

co y su Art!culo v dice: "la radio y la t.v. tienen la fun-

ci~n social de contribuir al fortalecimiento de la integra-

ci~n nacional y el integramiento de las formas de conviven-

cia humana. Al efecto, a travls de sus transmisiones, proc~ 

rarS: 

l. Afirmar al respecto a los principios de la 11'\0-

ral social, a la dignidad humana. y a los v!nculos familia--

res: 

2.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al

desarrollo ar~nico de la niftez y juventud. No obstante lo

anterior, se observa que en la proqramaci~n de la T.v. hay -

programas que son nocivos para los niftos y que carecen de --
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mensaje, lo cual prueba que ~stos no son sancionados y se 

permite su presentaci6n, caso concreto lo constituyen las s~ 

ries policiacas llenas de violencia, las telenovelas que - -

impactan las fuentes infantiles que carecen de la capacidad

de discernamiento y anSlisis; los comerciales, sobre todo 

los dirigidos a los niftos que los invitan tempranamente a 

ser consumidores de cosas superfluas o a incitarlos con el -

sexo. 

El art!culo I del Reglamento de Revistas Ilustra--

das dice: 

"Se prohibe la publicaci~n, registro, circulad~.n

y venta de revistas,historietas, y 1'1ninas de cualqueira de

tipos siguientes, por ser inmorales y contrarios a la educa

ci6n pGblica: 

a) Que utilicen argumentos o textos que ofendan al pudor, -

las buenas costumbres, la correcci6n del idioma y al concep

to democrStico sobre el que debe descansar nuestra vida pa-

tria. 

b) Que incertan l'minas, fotogrAficas o dibujos que por s! -

solos adolescan de los convenientes en las fracciones que ª.!! 

· teceden. "Es comGn observar en cualquier puesto de ped.odi

cos .o de revistas o publicaciones diversas que &etas son in

morales y contrarias a la educaci&n pGblica y que estSn al -
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alcance de los menores. Dentro de las muchas publicaciones 

est~n las revistas consideradas pornogrSficas que los niftos 

pueden contemplar al aproximarse al puesto de venta de cual 

qui~r parte. En base a Ssto se observa que no se cumple -

con esta disposici6n y que no hay quien corrija esta falla. 

La Ley Federal de Poblaci6n, en su art!culo III, -

textualmente dice: "Para los fines de esta Ley, dictarS y -

ejecutarS, o en su caso promoverS ante las dependencias com

petentes, o entidades correspondientes, las medidas necesa-

rias para: 

Realizar programas de planeaci6n familiar a travgs 

de los servicios educativos y de salud pdblica de que dispon 

ga el sector pa lico y vigilara que dichos programas y los -

que realicen organizaciones privadas, se lleven a cabo con -

absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y -

preserven la dignidad de las familias, con el objeto de reg~ 

lar racionalmente y estabilizar el crecimiento de la pobla-

ci6n, as! como lograr el mejor aprovechamiento de loa recur

sos humanos y naturales del pats ••• " 

LOs programas ~e planificaci&n familiar instituci2 

nales han tenido algunas fallas humanas y materiales, por lo 

que no han cumplido con su cometido. 

En el c&digo civil se encuentran los siguientes ª.!. 
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ttculos que incui>en a la protecci~n de la niñez; 

Articulo 59: "Cuando el naciao fuere presentado como 

hijo de matrimonio se asentarSn los noinhres, domicilio y nJ! 

cionalidaa de los padres: los nombres y domicilios de los -

abuelos y de las personas que hubieren hecho la presenta- -

ci~n. Los testigos de que habla el arttculo 60 declaran --

tambign acerca de la nacionalidad de los padres del present,!! 

do al Registro." 

El arttculo 60; "Para que se haga constar en el as: 

ta de nacimiento el nombre del padre de un hijo nacido fuera 

de matrimonio, es necesario que aqu&l lo pida por s! o por -

apoderado especial constitutdo en la forma establecida en el 

ardculo 44, hacigndose constar en todo caso la petici6n 11
• 

Con esta distinci~n de hijo nacido dentro y fuera-

del matrimonio, no es correcta ya que no se protege al menor 

ni a la familia,.y por el contrario se le crea al nifto una -

aerie de problemas para su desarrollo futuro. 

Cabe recordar o antes citado, respecto al informe-

de la instituci~n nacional del nifto, en donde se menciona que 

el 70% de los niftos provienen en Amgrica Latina de uniones -

extramatrimoniales; la gran mayorta de niftos, no conoce a --

sus padres y viven en el abandono material, moral y·social. 

Si bien es cierto que todo nifto tiene madre, tam--
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bi~n es cierto que tiene padre, por lo tanto, laa leyes de-

ben proteqer al nifto, primero como producto de una concep- -

ci6n y despugs como ciudadano, no importando las circun.3tan

cias bajo las cuales fu& concebido, ya que gl no tie11eE,ingu

na culpa de la irresponsabilidad e inmadurez de sus progeni

tores. Con lo anterior, se resolver!a en parte, el problema 

añora generalizado de ninos abandonados, porque el hombre se 

verla comprometido y responsable de sus actos. 

Art!culo 421: "Mientras estuviera el hijo en la Pj! 

tria Potestad, no podrS dejar la casa de los que la ejercen

ain perai.ao de ellos o derecho de la autoridad competente". 

Hay varios ni~os que se escapan de sus casas y que 

no regresan porque huyen del maltrato que reciben. Hay va-

rios padrea que no solicitan la localizaci8n de estos ninos. 

porq\ie con la ausencia de ellos resuelven el problema d~ la

aanutenci8n. 

Articulo 422: A las personas que tienen al hijo b,! 

jo su Patria Potestad incumbe, la obligaci8n de educarlo col! 

venientemente. 

Articulo 423: 11 Para los efectos del articulo ante

rior• los que ejerzan la Patria Potestad o tengan hijos bajo 

su custodia, tienen la facultad de corregirlos 7 la obliga-

ci6n de observar una conducta que sirva a estos de buen ejem 
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plo". "Las autoridades, en caso necesario, auxiliar~n a 

esas personas haciendo uso de amonestaciones y correctivos,

que protesten el apoyo suficiente a la autoridad paterna". 

Sobre estos arttculos, el Dr .. VAlenzuela dice: "La 

Patria Potestad, faculta de autoridad de los padres An los -

hijos, permiten a los irresponsable y trastornados abusar a 

veces, hasta grados incretbles de sus hijos, a quienes cons! 

deran como esclavos, carga de trabajo adn llegar a la crimi

nalidad (infanticidio, incesto, etc.)"(15) 

Sin embargo, y en forma un tanto contradictoria el 

art:! ulo 444 dic~ue: "La Patria Potestad se pierde: 

cuando por las costumbres depravadas por loa pa-

dres, malos tratami.ento o abandono. de sus deberes pudiera

comprometerse la •alud. la seguridad o la moralidad de los

hijos, adn cuando esos hechos no cayeran bajo la sanci&n pe

nal. 

Por la expoaici6n que el padre o la madre hicieren 

a sus hijos, o porque los dejen abandonados por m'8 de 11eis-

meses. 

La aplicaci~n de la Ley en estos casos se ve 'ifi

cultada porque no hay quien se atreva a denunciar loa hechos 

y cuando existe la denuncia se procede a seguir juicio. en -

el cual se tienen que presentar pruebas y l&gicamente quien-
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presenta las mejores ganarS el mencionado juicio. 

Sumado a ~esto el afecto (nifio que pueda declarar 

sobre su problema), queda limitado por el art1culo 424 mani

fiesta que: "El que est! sujeto a la Patria Potestad no pue

de compararse en juicio ni contraer obligaci6n alguna sin e~ 

preso consentimiento de que o de los que ejerzan aquel dere

cho". De esta manera, el nifio queda sujeto totalmente de -

los que ejerzan la Patria Potestad. 

continuando con la revisi6n legislativa se observa 

en el c6digo Penal algunas fallas en la protecci6n al menor. 

Articulo 201: Se reiere a la corrupci6n de los me

nores de 18 afios de edad. su texto dice: "Coaete delito de

corrupci&n de menores, el que procure o facilite su depraba

ci~n sexual, si es pdber; la iniciaci~n en la vida sexual o

en la deprabaci6n de un im~ber1 o los induzca, incite. o au

xilie a la prSctica de la mendicidad, de hSbitos, vicios, a

la ebriedad, o formar parte de una asociaci6n delictuosa, a

cometer cualquierdelito". 

Este tipo de delito es muy comdn en el Distriro F~ 

deral, y en la provincia. En varios lugares de!a Repdblica

Meixicana, exixte "Prostituci6n Infantil". Gran cantidad de 

j&venes homosexuales, tuvieron sus primeras prScticas •exua

les en su ninez y muchos niftos mendigos que antes se mencio-
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n6, son precisamente corrompidos y obligados a mendigar. 

El articulo 266; "Al que tenga c6pula con mujer m~ 

nor de 18 aftos, casta o honesta, obteniendo su consentimien

to por medio de seducci6n y engafto de un mes a tres anos de 

prisi6n y multa de 500 pesos". La contraparte del delito se 

aprecia en el siguiente arttculo: 

Art1culo 263: "No se proceder! en contra del estu

prador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, 

o a falta de estos, sus representantes legttirnos: pero cuando 

el dlincuente se case con la mujer of endidae cesarl toda ac

ci&n para perseguirlo". 

Los estu¡;iradores en. la mayor!.a de los casos• cometen 

su delito con niftas de 8 a 12 aftos de edad, en estos casos, -

no se puede casar con la mujer ofendida y para que 11 no sea

caatigndo deberl pagar 50 pesos y purgar una condena de un -

mes segdn este arttculo. 

Lo peDr sucede en el delito de violaci&n, el que ª.!. 

ti contemplado en loa arttculoa 265 y 266 los que a la letra 

dicen: 

Arttculo 265: "Al que por medio de la violencia fj 

aica o moral tenga c&pula con una persona sea cual fuere au

sexo. se le aplicarln lae pena• de dos a ocho aftoa de prisi-

6n y multa de 2 a 5 mil pesos. 
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Si la persona ofendida fuera im~uber la pena de 

prisi~n ser~ de 4 a 10 años y la multa serA de 4 a 8 mil pe-

sos". 

Art!culo 266: 11 Se equipad a la violaci~n y se ªª.!!. 

cionarS con las mismas penas, la c~pula con persona menor de 

12 años o que por cualquier causa no est~ en posibilidad de

producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de -

resistir la conducta delictuosa". 

La "Violaci~n Infantil" no debe equipararse a nin-

gdn otro tipo de violaci6n ya que el impacto psicol~gico que 

produce en un nifio o una nifia de ninguna manera se equipararS 

a la de un adulto. Ast mismo se aprecia que la Ley no cast! 

ga al que viola a sus hijos, pues no existe un art!culo espJ;, . 

cial para estos casos, que solamente cae dentro del articulo 

anterior, sin embargo, existe el delito de incesto. 

El delito de violacitln a la nifiez, constituye una

de las formas m~s brutales de violeaéia-familiar. Se dice -

con frecuencia que este tipo de agresores por lo general, SJ! 

fren trastornos de conducta, neurosis, psicosis, retraso me.u 

tal o lesiones cerebrales. La frecuencia con que se da este 

tipo de agresi6n es elevada y sgGn algunas estad1sticas, el-

65% de ag.resor~s son los· padres o vecinos, por· este motivo,

pocos son los casos que se denuncian y pocos los que tienen-
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soluci~n, tal vez por la complejidad del problema. 

En el cap!tulo de delitos contra la vida y la inte 

gridad corporal. el arttculo 294: "Las lesiones inferidas por 

quienes ejerzan la Patria Potestad o la Tutela, y en ejerci

cio del derecho de corregir, no ser5n punibles si fueron de

las comprendidas en la primera parte del articulo 289 y, ad~ 

mSs el autor no abusar5 de su derecho, corrigiendo con crue! 

dad o con innecesaria frecuencia". Del.an~lisis de este ar

ttculo puede destacar que: Quien ejerce la Patria Potestad,

no tiene derecho a corregir sino obligaci~n a educar en el -

sentido mSs amplio de lo que la educaci6n implica. 

El Articulo 289 se refiere a la clasif icaci6n de -

lesiones en las que se dice que istas son lev!simas en la 

primera parte del art!culo y leves en la segunda; tambign se 

refiere en que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar 

menos de 15 atas. 

Aqut no se toma en cuenta que un nino sana mSs fl~ 

cilmente que un adulto. por ejemplo las fracturas soldan mis 

fa~ilmente. Este art!culo tiene un sentido rigorista y en -

lugar d!J>roteger al nino, lo pone en situacign de desventaja, 

porque de antemano estS aceptando el maltrato al nifto. 

La legislaci&n.!,Obre el abort.o dice lo siguiente: 

El articulo 329: "Aborto es la muerte del producto . 
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de la concepcilSn en cualquier momento de la pre.fiez". I.os a,r 

t1culos 330 al 334 se refieren a las sanciones que deben ser 

aplicadas a los que incurren en este delito. 

El aborto es muy discutido y tambi'n muy complejo 

por todas sus implicaciones, las opiniones de las personas -

que no est~n afectadas o involucradas con el problema es que 

se debe legislar a favor del aborto y otras lanzan su rotun

do no a esa legislaci~n. Lo cierto es que los arttculos 333 

y 334 hablan de la impunibilidad, cuando el aborto s6lo es -

causado por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el

embarazo sea resultado de una violaci~n, tambign cuando no -

se provoque el aborto y la mujer embarazada entre las opinio 

mes, por cierto divididas destacan las de los moralistas, r.!_ 

ligiosos y de la iglesia cat&lica, las de los cienttficos; -

m~dicos, biol~gms, y la de los juristas y sociol~gos; los 

primeros afirman que·el aborto es un crimen, un asesinato 

con las agravantes; Premeditaci6n, alevos!a, ventaja y trai

ci6n, con la variante de que la v!ctima no puede ni remotamen 

te por st misma defnenderse y que los criminales son los pa

dres con la complicidad de mgdicos o comadronas. El segundo 

grupo manifiesta que en la Rep~blica Mexicana se llevan a C,!. 

bo m&s de un mill&n de abortos clandestinos y que pOr ausen

cia de medicinas adecuadas para realizarlos es elevado el n! 
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mero de mujeres que mueren. Los bi6logos informan que el 

ser humano existe ya desde el momento mismo en que el esper

matozoide llega al ovulo femenino y se efectua la fecunda- -

cian. El tercer grupo (Soci6logos y juristas) en forma crt

tica, anal!tica y cient1fica, reportan que las investigacio

nes y estudios realizados del problema han arrojado cifras -

muy elevadas de abortantes y que las consecuencias de muerte 

para estas mujeres es el 30 al 50% de los casos. Las campa

ftas de planificaci6n familiar y paternidad responsable, afiE 

man, han tenido relativos buenos resultados. AdemSs agregan 

que º··• Tener hijos que no se desearon y no se quieren es -

formar potenciales delincuentes (y mientras eso ocurre)les -

hacen la vida desgraciada". (16) 

Por su parte los juristas seftalan que si la ley pe!, 

mite la prlctica del aborto cuando el embarazo es producto -

de una villaci6n o bien cuando hay peligro de muerte para la 

futura madre, porque no se va a permitir en otros casos y b~ 

jo ciertas condiciones. 

Por su parte. el presidente de la Asociaci6n Pro

derechos de .la niftez, (APRODENI), Dr. Jaime Marcovich, invi

ta a reflexionar sobre: ¿Qug cosa es una madre que no desea

ser lo? y para un m&dico que es mis traumltico: ¿un aborto de 

dos meses o tener que recibir en el hospital a unnifto de afto 
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y medio, ahorcado por sus padres? ¿Durante cu~nto tiempo 

mgs la Ley que prohibe el aborto continuarS preocupada por -

el 11 alma" de un niño golpeado? ¿Por qu~ nos escandalizamos

entonces de los efectos verdaderamente abortivos que tiene la 

desnutrici~n, la ignorancia, las enfermedades y los golpes?" 

{17) 

Tambi~n en el mismo c6digo Penal se encueutrñ el -

delito de "Infanticidio" que es la muerte causada a un nifio

dentro de las 72 horas clespu~s de su nacimiento, por algunos 

descendientes consanguíneos". (Art. 325) 

Los artículos 335 y 336 se refieren al aban:lono de 

"Un niño incapaz de cuidarse a s! mismo o a una persona enfer 

ma teniendo obligaci6n de cuidarlos"¡ "Abandono de hijos o -

c~nyuge sin recursos para atender a sus necesidades de suhsi.2. 

tencia". En estos mismos arttculos estSn contemplados tam-

bi~n las sanciones para el que comete este tipo de delito. 

En el capttulo de los delitos contra el honor, el

art1culo 347 en su texto dice: "Los golpes dados y las vio-

lencias simples hechos en ejercicio del derecho de correcci6n, 

no son punibles". Nuevamente se observa que tanto la ley C,! 

vil como la Penal estS permitiendo la violencia al nino con

eLpretexto de. educarlo. Se hace hincapU que la educaci~n

es una obligaci6n de los padres y no un derecho. El sentido 
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de propiedad de los padres sobre los hijos, se arrastra des

de el siglo V antes de Cristo, el Derecho Romano (de esa ~P.Q 

ca), daba al padre el derecho de vida y muerte sobre su hijo 

y la esposa. Por lo que se puede decir• que se mantienen -

formas caducas de le9islaci6n familiar. 

Pero no todo es inadecuado ya que a partir de 1974, 

los j~venes menores de 18 aftos, que roben, asesinen, viien 6 

hieran, no son considerados delincuentes ni se les juzgarS -

como tal¡ son infractores de la Ley y pasan a los consej~s TJ! 

telares en donde se busca la rehabilitaci8n social de los 

mismos. 

Al ingresar el menor al Consejo Tutelar. se narS -

una valoraci8n de "hecho antisocial", pues no se le toma co

mo delito. Si gste no ea grave. en las pfoximas cuarenta y 

ocho horas posteriores a su detenci8n, se le incorporar& a -

su familia con la tutela del Estado, bajo vigilancia de un 

Trabajador Social. 

En el capttulo IV. Procedimiento ante el Consejo

TUtelar para Menores, el art!culo 35 refiere que el ser pre

sentado el menor ante el consejero Instructor en Turno, gste 

conocerS la causa y escucharl al menor en presencia del pro

motor quien de acuerdo con el arttculo 15 de la propia Ley -

en su inciso I. intervendrS con todo procedimiento desde el-
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momento en que el menor quede a disposici~n del mismo. vigi

lando la fiel observaci~n del procedimiento. 

Esto ser~ para establecer en forma sumaria las ca.!:! 

sas de su ingreso y las circunstancias personales del sujeto, 

con el pro~sito de acreditar los hechos y la conducta atri

buida al menor. Con base en los elementos reunidos, el Con

sejo resolverS de plano. o a mSs tardar dentro de 48 horas -

al recibo del menor, si ~ste queda en libertad incondicional• 

si se entrega a suf familiares. a quien los substituya o si 

debe ser internado en el Centro de Observacio~ respectivo. 

Articulo v, Art!culo 44 se seftala que la observa-

ci~n tiene por objeto el conocimiento de la personalidad del 

menor institucionalmente o en libertad mediante la relaci~n

de los estudios conducentes a tal fin• conforme a las tgcni

cas aplicables en cada caso aplicSndose siempre estudio m'di 

co p~icol6gico y social sin perjuicio de los demSs que soli

cite el 6rgano competente. 

A fin de cumplir con el art!culo 44 y como lo seftj! 

la el 3rt!culo II, IV de la referida Ley de los Consejos Tu

telares para Menores Infractores del Distrito Federal. dichos 

estudios son realizados por las cuatro secciones tgcnicas a~ 

xiliares que conforman la columna vertebral de los centros -

de observaci6n. 
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Estas son: la Secci6n Social, encargada de estudi

ar y aportar datos sobre las caracter1sticas sociol6gicas 

que rodean al menor y a los hechos que lo condujeron a la 

irregularidad de conducta. 

La Secci6n M~dica que proporciona la evaluaci6n de 

la realidad ftsica del menor, ast como la atenci6n oportuna -

y eficaz de cualquier anomal1~1 su importancia no solamente -

estriba en dictaminar las causas somato-ftsicas de la conduc

ta criminal, sino en proporcionar un acercamiento a la real.!, 

dad de potencial ftsico, tanto para explicar su conducta co

mo para planear su rehabilitaci6n. 

La Secci6n Psicol&gica, encargada de aportar el -

anSlisis psicol&gico, psiquiltrico y neurol6gico d~ cada me

nor infractor,· a fin de proporcionar a los consejeros, una -

visi&n de la estructura de la personalidad, su desenvolvimie.!!. 

to conductual, el nivel intelectual, as! como de descartar y 

precisar en su caso, la existencia de lesiones neurol&qicas

que propicien la distorci&n de la conducta del menor. 

La Secci&n Peda969ica, que precisa las caracterts

ticas del sujeto estudiado, no s6lo en su nivel de conocimien 

tos actuales, sino en el de sus actitudes, intereses, limit,A 

ciones y carencias, as1 como en inclinaciones vocacionalea -

c¡ue son base firme para la direcci6n, readaptacU5n y rehabi-
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litaci6n, que el consejo imprima en su resoluci6n. 

Estos estudios, apoyo y raz6n fundamental del pro

yecto de resoluci~n definitiva que el Consejo someter! a la

Sala. deben ser realizados en un lapso m!ximo de 15 d!as co

llO lo marca el Art!culo 39 de la propia Ley. A su vez. den

tro de los 10 atas de recibido el proyecto por el pre~idente 

de la sala, &eta celebrar~ audiencia de conocimiento y des.2_ 

'ho9<> del caso despu~s de la cual dictarS resoluci6n l.él que -

se integrarS por escrito dentro de los 5 d!as subsiguientes, 

comunicada a la autoridad ejecutora pertinente arttculo 40. 

De acuerdo con el articulo 43 de la multicit~da -

Ley de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del -

Distrit:o'Federal, la ejecuei&n de las medidas impuestas por

el Consejo Tutelar corresponde a la Direcci6n General de Se,!. 

vicios coordinados de Prevenci6n y Readaptaci&n Social, la

que no pódrl modificarla naturaleza de~quellas y que deber~ 

inf'ormar al Consejo sobre los resultados del tratamiento, -

forlllllando las recomendaciones que estime pertinentes para -

loa fines de la revisi&n. 

El esp!ritu que priva en las resolµciones de los -

consejeros Tutelares. es el de protecci&n y readaptaci&n del

menor. El hecho irregular de la conducta pierde importancia 

ante la trascendencia de un sujeto integrado positivamente a 
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la vida y la sociedad. 

La experiencia y la tgcnica muestran que el objet! 

vo de la readaptaci6n es rnSs facilmente alcanzable cuando se 

realizan los procedimientos dentro del contorno familiar o -

social del individuo por lo que. siempre y cuando gato no -

sea nocivo. deberSn preferirse los reg!menes de las institu

ciones abiertas o semiabiertas1 las modalidades de interna-

miento se realizan en forma general en la siguiente forma: 

1.1. Reclusi&n a domicilio 

1.2. Reclusi&n escolar 

1.3. Reclusi8n en un hogar honrado. patronato o -

instituciones similares 

1.4. Reclusi&n en establecimiento mgdico 

1.5. Reclusi&n en establecimiento especial de edll

caci8n tScnica 

1.6. Reclusi&n en establecimientos de educaci&n -

correccional 

Ante este sistema de rehabilitaci6n del menor in-

fractor se puede decir que cumple con su objetivo solamente

en un 30%, con sus objetivos de prevenci&n y readaptaci~n, O 

debido al problema de burocratizacian existente en cada uno -

de sus departamentos y la falta de consciencia de los profe-

aionales que trabajan sobre el problema. 
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Tribunales Familiares.- Los juzgados de lo fami-

liar, sonlos encargados del an~lisis y administraci~n de !a

justicia de todos los procesos legales relacionados a los -

conflictos familiares. 

En la presente investigaci6n es importante anali--

zar qu~ instituciones y a trav~s de qu~ legislaci6n y juris-

prudencia corresponde la _soluci6n legal de los problemas fa

milia.res, as! como la organizaci6n judicial y la activaci6n

que los procedimientos civiles de lo familiar tienen como -

uniformidad del criterio perocesal. 

El c6digo de Procedimientos Civiles para el Distri 

to y ~erritorios Federales, es el que determina que todo pr_2 

ceso civil es de orden p~blico siendo los conflictos familia 

res materia de gste, puesto que as! lo establecen los art1c.!!_ 

los 55 y 153, en relaci~n con diversas ejecutorias seftalando 

que le son impuestas para que se aplique la matern,tica pre-

clusi6n a los tgrminos y evite las indebidas actuaciones de

quienes pueden y deben someterse a la acci~n de los tribuna

les. 

Otro de los aspectos en los que se hace gnfasis, -

es el que se refiere al c~mo y cuSndo deben ser recurribles -

los decretos1 y.sentencias que dicta la autoridad en materia 

d_e lo familiar, con el prop6sito de que en el uso y adeia:i.8n 
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de esos recursos se eviten los problemas deJ:.os recursos y se 

eviten los problemas del mutismo y la narqu!a en que frecue.!l 

temente se incurre durante los litigios. 

En el C~digo Civil Libro Primero• T!tulo Cuarto, -

Cap!tulo I en lo referente a los procesos familares dice: 

Art!culo 35 1 En el Distrito Federal, estar~ a car-

go de los jueces del Registro civil autorizar los actos del

estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, r~ 

conocimiento de hijos, adopci~n, mat:cinonio, divorcio admini§. 

trativo y muerte de loa mexicanos y extranjeros residentes -

en los per!metros de las Delegaciones del Distrito Federal,

ast como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia7 

la presunci~n de muerte, el divorcio judicial, la tutela o -

que se ha perdido o limitado la capacidad legal para admini,!. 

trar bienes. 12, 54, 59• 60, 771 84, 99, 93, 97 1 114, 117, 130, 

132, 133, 449, 464, &77, 705, 720, 2966. 

En el c~digo de Procedimientos Civiles para el Dis 

trito Federal, en cuanto se refiere al juez de lo familiar: 

Art!culo 901. En los negocios de menores e incap,!_ 

citados intervendrln el juez de lo familiar y los demSs fun 

cionarios que determioe el C~digo civil. Cod. Civ., Arta. --

631, 632, 633, 634. 

Articulo 909. En los juzgados de lo familiar, ba-
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jo el cuidado y responsabilidad del juez y a disposici6n del 

Consejo de Tutelas habr~ un registro en que inscribirS test.!, 

monio simple de todos los dicernimientos que se hicieren de 

los cargos de tutor y jurador. coa. civ. Arts. 6311, 633. 

Articulo 910. Dentro de los 8 primeros d!as de c~ 

da año en audiencia pGblica con citaci5n del Consejo de Tut~ 

la y del Ministerio pffulico, se proceded. a examinar dicho -

registro, y ya en su vista, dictar~ las medidas propuestas -

en los art!culos 460, 690 1 557, 558 del c6aigo Civil y el -

articulo 543, 848, 914, del Codtgo de Procedimientos Civiles. 

Arttculo 941. El juez de lo familiar estar,!facul• 

tado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a

la familia, especialmente trat~ndose de menores y de alimen• 

tos, decretando las medidas que tiendan a precerbarla y a -

proteger a sus miembros. 

En los mismos asuntos, con la salvedad de las pro

hibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberS - -

exhortar a los interesados a lograr un avenimiento. resolviendo 

sus diferencias mediante convenio con el que puede dictarse-

l.a controversia o darse por terminado el procedimiento. Art. 

55 del C6digo de Procecimientos.Civiles. 

Arttculo 942. No se requieren formalidades espec.i.A 

les para acudir con el juez de lo familiar cuando se solici• 
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te la declaraci6n, preservaci~n o constituci~n de un derecho 

o se alegue la violacien del mismo o el desconocimiento de -

una opligaci6n, tratSndose de alimentos, de calificaci6n de

impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan -

entre marido y mujer sobre administraci6n de bienes comunes, 

educaci~n de hijos o posici~n de maridost padres y tutores -

y en general todas las cuestiones familiares similares que -

reclamen la intervenci~n judicial. 

Arttculo 944. En la audiencia, las partes aporta

rSn las pruebas que ast procedan y que hayan ofrecido, sin -

mSs limitaci6n que no sean contrarias a la moral o esten prQ 

hibicas por la Ley. Art!culo 291 y 296. 

En cuanto a las diferencias matrimoniales y el di-

vorcio: 

Articulo 430 Fracci8n VIII las diferencias que SU,!. 

jan entre marido y mujer en la administraci6n de bienes coro.!! 

nes, educaci~n de hijos, padres y tutores y en general a to

das las funciones familiares que reclamen la intervenci~n j.J! 

dicial1 art!culo 432 del c&digo de Procedimientos Civiles. 

Articulo 674. cuando ambos consortes convengan en 

divorciarse, deberln. acudir al tribunal competente presentS,!l 

do el convenio que se exige en el art!culo 272 del c6digo C.! 

vil ardculos 675, 676, 6771 679, 679, 680, 681* 682 del e~-
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digo de Procedimientos Civiles. 

En cuanto a alimentos se tiene: 

Articulo 430 Fracci6n II. Loa juicios de alimen

tos, ya sean provisionales o los que se deban con el carSc

ter de estabilidad por contrato, o por disposici6n de Ley; 

ya tengan por bojeto el pagó o s6lo el aseguramiento. En -

todos los casos, el juez fijarg a petici6n del acreedor, sin 

audiencia del deudor y mediante la informaci~n que estime -

necesaria, una pensi6n alimenticia provisional mientras se

resuelve el juicio arttculos 315, 316, 317•· 318 del c6digo

civil. 

Tratamiento Judicial y Destino del Menor Maltrata-

do.-

1) Hospitales o Agencias Investigadoras del Minis

terio P~blico.- Generalmente los primeros en tener contacto 

con un caso de violencia infantil son las autoridades (agen

tes de polic!a) o, en los casos mSs graves. los hospitales -

de urgencias (cruz Roja, Xoco, etc.) 

cuando un menor llega a un hospital con traumatis

mos de diversa tndole, los mgdicos que lo atienden deben de

nunciar estos hechos a la autoridad competente (Agencia In-

ves tigadora del Ministerio P«Sblico correspondiente) ·y s6lo -

con autor.izaci6n por escrito de la misma agencia, cuando el-
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menor se encuentre plenamente restablecido, deberSn entrega~ 

lo a sus familiares. 

En las Agencias Investigadoras, cuando se tiene C.2 

nocimiento, bien sea por denunc!a O_!!,cusaci~n de que un menor 

est~ siendo sujeto a maltrato por parte de las personas que

tienen su guarda, se pueden dar varias posibilidades: 

A) En caso de que el menor sea sujeto a maltrato, -

se le informa al agente investigador del Ministerio Pdblico, 

y se levanta el Acta, al mismo tiempo que se canaliza al me

nor a los albergues de la Procuradur!a General del Distrito

Fed~ral, y se ve la conveniencia de destinar al menor a al<JE. 

na instituci6n, bien sea oficial o privada, mientras se si-

gue el procedimiento penal. 

B) si la denuncia es infundada se concluye la in-

vesti9aci~n con un dictamen a Orientaci~n Social. 

C) Cuahdo se presenta la denuncia ante el Agente -

del Ministerio ~lico y las lesiones son graves, se levanta 

el Acta y se traslada al menor al Albergue de la Procuradur1a 

General. del Distrito Federal, se canaliza al menor a la Ins

tituci~n correspondiente y se continGa el procedimiento pe-

nal contra los maltratadores. 

2) Albergue de la Procuradur!a General de Justicia 

del Distrito Federal.- La PXocuradur!a General de Justicia -
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cuenta con el albergue para menores abandonados, extraviados 

y para aquellos que son sujetos a alguna clase de maltrato,

las 24 horas del ata, en donde se tiene una enfermera y Tra

bajadores Sociales para atender a estos menores, adem~s se -

cuenta con ··servicios m~dicos y psicol~gicos para aquellos -

que lo necesiten. 

4.3. Estudio Sobre Ocho Aqencias.-

4.3.l. Incidencia de la Violencia en la Familia.

Introducci~n.- Este estudio sobre el problema de vio 

lencia familiar en nuestra sociedad, que para rnuchCils pasa -

inadvertido1 es un becho lamentable de que cada dla es mayor 

el nftmero de familias con problemas de violencia, golpes y -

malos.tratos entre sus miembros. 

Hoy en dla se puede hablar de la incidencia en un 

sentido mSs grave y alarmante, ya que en sociedades como la

nuestra las familias se ven obligadas a desarrollarse. en -

un ambiente hostil y nocivo. Uno de los Indices de enfermedad 

y de.ficiencias de la sociedad lo conforma la violencia en la 

familia. 

En paises como M~xico donde hay sectores con ingr~ 

sos m1nimos. problemas de alimentaci~n, vestido, vivienda, en 

fermedades epidgmicas, infecciosas, donde los servicios son-
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insuficientes para una poblaci&n en continuo crecimiento; no 

existen circunstancias 6ptimas para que las familias se des~ 

rrollen sanas f!sica y mentalmente. 

La violencia faniliar es manifestada por la dt1snu

trici6n, poi los malos tratos: donde gran ndmero de r..iños -

son abandonados y utilizados careciendo de infancia y de los 

medios para formarse ffsica, intelectual y afectivamente; -

donde los hombres (construyen una multitud silenciosa laten

te de homicidas, donde los medios de comunicaci6n motivan la 

agresi6n, manifestada por lesiones, adulterios, abandono de

hogar, vilaciones 1 etc., produci8ndose familias con indivi-

duos aislados que carecen de salud mental. 

Por lo que es importante detectar la incidencia de 

los cuadros de violencia en la fanilia, que recogen las dis

tintas instituciones y las respuestas que dan al problema. 

Prop&sito de Estudio.- La posibilidad de transfO.!:, 

mar conscientemente la realidad, o sea dirigir los cambios,

estl en relaci&n directa con la posibilidad de conocer obje

tivamente esa realidad. 

En la realidad de la Sociedad Mexicana desempeñan

una funci&n importante las instituciones, ya sean leyes (c6-

digos, reglamentos, etc.) que a su vez forman parte de la -

superestructura y sus derivadas instituciones mat~riales 
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(edificios, instalaciones, aparatos administrativos) que vi~ 

nen a instrumentar la institucionalidad de esa superestruct~ 

ra de la sociedad. 

La realidad institucional en México, independiente 

mente de la capacidad constante y creciente del Estado burgugs 

mexicano para satisfacer las necesidades de la poblaci6n ya

sea en garantta de empleo, o salud y educaci6n, protecci6n j_!! 

r1dica, se ofrecen desde el punto de vista institucional co

mo si estuviesen cumplidas todas las aspiraciones y necesidJ! 

des de la poblaci6n. Por lo que se hace necesario realizar

u.n estudio de ocho agencias (Delegacionesl1 con el pro~sito 

de analizar qu~ tan cumplidas son estas necesidades en el él,! 

pecto de violencia familiar, ast como las caracter!sticas 

que muestran estos cuadros. 

Interrogantes que fueron planteadas en~l estudio -

de ocho agencias, realizado en una muestra de ocho delegaci,2 

nes del Distrito Federal. Tomando en consideraci6n que los

miembros de las distintas comunidades del Distrito Federal,

tienen mayor contacto e informaci~n, del· acceso a los servi

cios que pueden obtener debido a la ubicaciSn f1sica de las

distintas Delegaciones. 

As! como a la intrervenci~n del Trabajo Social an

te el problema. 
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Es importante seftalar que en cada una de las agen

cias, se form~ un equipo de investigaci~n integrado por dos

Trabajadores Sociales que realizan el presente trabajo de -

Tesis y el asesoramiento profesional de un Licenciado en Tr~ 

bajo social. 

Por otra parte la duraci6n del programa de invest! 

gaci6n tuvo una duraci6n de seis meses, de Enero a Junio de-

1982. 

!:!eJ;o,g6,!os;¡!A. -

1) Diseno de Estudio.

Estudio de ocho agencias: 

l. Estudio de los casos de violencia faniliar de -

las diferentes instituciones (delegaciones). 

2. Estudio del personal de Trabajo Social de las -

Delegaciones, ante el problema de la violencia en la familia. 

De acuerdo con este diseno se obtuvo informaci6n -

general de los cuadros de violencia familiar, (tipo de vio-

lencia, causas, agresores, sexo) y de los aspectos relacion~ 

dos espec!fi:::amente con la intervenci6n del Trabc;U> Social. 

Los objetivos de esta recolecci6n de informaci6n -

bSsica ·.fueron: 

2) Objetivos: 

l. Detectar la incidencia y tipos de cuadros de --
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violencia, en la faiilia, en una muestra representativa de 

ocho Delegaciones. 

2. Analizar la intervenci6n del Trabajador Social, 

ante el problema de la violencia en la fanilia, en las Dele

gaciones. 

3) Fuentes de Obtenci~n de Datos. 

Entre las fuentes de informaci~n que se utilizaron 

se mencionan las siguientes; 

l. Documentos de diferentes dependencias de la Pr~ 

curaduría General de Justicia del Distrito Federal (Delega-

cienes). 

A. Libro dé Gobierno 

B. Archivo de casos. 

xr2b!e.ma.§. .Me!_o,golo.§'.is_o.§_. -

Los principales problemas que se encontraron al r~ 

colectar la informaci6n ya existente, fueron los siguientes: 

l. La falta de informaci~n y clasificaci~n dispon,! 

ble en los cuadros de violencia en la falli.lia. 

2. En algunas dependencias, la falta de accesibil.! 

dad a la informaci6,!lPOr parte del personal. 

A pesar de estas limitaciones la recolecci6n de la 

informaci6n existente fu' ~til para proporcionar un contexto 

general sobre la incidencia del problema. 
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Se aclara que este estudio intenta proporcionar i.!l 

formaci6n representativa de las Delegaciones en relaci6n ~on 

sus comunidades. 

La t~cnica utilizada en el estudi.o, para recopilar 

informaci6n fu~ la Encuesta Descriptiva respondiendo al ooj~ 

tivo de obtener informaci6n acerca de la incidencia de los-

cuadros de violencia en la fanilia, y la acci6n del Trabaja

dor Social. 

El instrumento utilizado en esta t'cnica fu~ el -

Cuestionario. Que se elabor6 de acuerdo al objetivo plante.9_ 

do, dividiendolo en dos grupos de preguntas: 

lo. Preguntas relacionadas con la incidencia y las 

caracter1sticas de los cuadros de '\liolencia familia. 

2o. Preguntas relacionadas con las acciones que -

lleva a cabo el Trabajador social. 

El tipo de cuestionario incluy6 preguntas abiertas 

indirectas. (ANEXO 3) 

Otro de los instrumentos utilizados en el proceso

de investigaci6n fu' la Entrevista no estructurada, aplicada 

a los funcionarios de las instituciones y a los Trabajadores 

Sociales. 

4) Selecci~n de las Agencias Estudiadas.

Considerando que era imposible dadas las limitacio 
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nes del equipo de trabajo la exploraci~n y el an~lisis de t.Q 

das las delegaciones, se opt~ por seleccionar ocho de las 

diez y seis agencias, elaborando un listado de todas, toman-

· do en cuenta las caracter!sticas de ser instituciones de ti

po legal, sin considerar su uhi::aci6n, poblaci6n, estructura

econ6mica, etc. y st tomando en consideraci5n dos aspectos: 

lo. Las facilidades a la inforrnaci6n, que se tuvo

por parte de las autoridades de estas Delegaciones. 

20. Que la mayorta de la poblaci6n identifica a las 

Delegaciones como instituciones que brindan· ayuda jurtdica. 

Se determin6 como poblaci6n de estudio para cono-

cer el indice de denuncias de violencia familiar y la acci6n 

del Trabajador Social ante el problema, las delegaciones: 

Venustiano Carranza, CoyoacSn, Iztacalco, IztapalJ! 

pa, Alvaro Obreg6n, Tlalpan, Cuauhfemoc, Gustavo A. Madero -

del Distrito Federal.· 

Estas delegaciones dependen directamente de la Pr.Q 

curadur1á General de Justicia del Distrito Federal; siendo -

estas instituciones del Ministerio ffiblico, las cuales atie.n 

den aspectos legales del cumplimiento de la Ley. 

Cada una de estas instituciones cuenta con un De-

partamento de Trabajo Social. 
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5) Presentaci6n de la Informaci6n.-

E1 procesamiento de datos obtenidos de la investi

g aci6n de las ocho agencias sohre la incidencia de los cua-

dros de vio1encia familiar, se realiz6 a trav~s de la codif! 

caci6n, por medio de la cual clasificaron los diferentes ti

pos de violencia detectados: 

Homicidio, robo, lesiones• amenazas e injurias, -

adulterio, bigamia• abcndono de hogar, violaci6n y estupro. 

El procedimiento estadtstico, consisti6 en la tab~ 

laci6n de los datos a trav~s de la operaci~n estadtstica de

frecuencias, o sea la suma del ndmero de casos que catan en

los tipos de violencia. 

Por Gltimo se utilizaron las cifras de porcentaje

para indicar con mAs claridad la magnitud del problema de la 

violencia familiar. 

AnSlisis d~ Datos.-

Despu's del manejo de los resultados obtenidos se

analizaron, e interpretaron apoySndose en el marco te&rico. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS FRECUENCIAS, CAUSAS, MOVI-

LES Y PARENTESCO DE LOS CUADROS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DETEf 

TADOS EN UN ESTUDIO DE OCHO AGENCIAS (DELEGACIONES) DEL DEPAB 

TAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

CUADRO I.-

FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN EL ESTUDIO 

DE OCHO AGENCIAS (DELEGACIONES) INVESTIGADAS EN EL DISTRITO -

FEDERAL.-

Este cuadro nos muestra que la· frecuencia de la vi~ 

lencia en la familia que se detect~ en la investigaci~n, se -

encontr~ una incidencia de 16,959 casos en un pertodo de seis 

meses distribuy~ndose de la siguiente manera: 

Homicidio con un (6.99%)1 Robo·tuvo una frecuencia 

del (51.72%): Lesiones con un {11.83%); Amenazas e Injurias

con el $4.17%): Adulterio con un %5.20%); Bigamia present6 -

un (7.19.1'), Abandono de hogar con un. (4.63%} 1 Violaci6n con

un (4.26") y por Gltimo Estupro con un (4.11%). 

Es importante senalar que el mSs alto porcentaje -

de violencia familiar lo ocupa el grupo de robo, sigui~ndole 

por orden de importancia lesiones, bigamia y homicidio. 

IA:>s resultados anteriores indican que la inciden-

cía de cuadros de violencia familiar es alarmante, tomando en 

consideraci6n los an~lisis hechos en otras investigaciones -
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sobre el problema donde se indica que mSs de 50% no son de

nunciadas. 

Esto permite inferir que si la investigaci~n se -

realiza en periodo de seis meses en s6lo la mitad de las 16 

Delegaciones obteniendo una incidencia de 161 959 casos de -

violencia familiar denunciados1 en un atto en todas las Del~ 

gaciones del Distrito Federal habrS el doble del porcentaje 

obtenido en este pertodo. 

Estos resultados muestran c&mo las formas d~ man! 

festaci8n de violencia que se pueden dar en el ndcleo f ami

liar se vierten en caracter!sticas patol&gicas en algunos -

miembros de la familia, ya que el s~lo hecho de haberse pr~ 

sentado determinado tndice de homicidios permite ver el ni

vel de desajuste ps!quico de la personalidad con rasgos ps.! 

c8patas que destruyen la estructura flll\iliar. 

Este problema, indica una demanda a la atre nci6n

del problema de salud mental de las comun:illdes. 

El fen&meno de homicidio se considera como la ex

presi8n simb&lica del drama interior que se desarrolla y -

que es capaz de dominar al sujeto. existier,c.lo un nivel de -

inconscienci~ y mani~estaciones agresivas como hostilidad,

buscando un "blanco" de canalizaci&n, as! como otro tipo de 

fen6menos,violentoa con otra intensidad como: Lesiones, a~ 
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nazas e injurias, abandono de hogar, adulterio, bigamia, viQ 

laci~n y estupro. 

Por otro lado en un sistema como el nuestro alta-

mente competitivo que impulsa a los individuos a logros mat~ 

riales donde el dinero es la medida del "~xito"; como ni los 

medios, ni las oportunidades para al:::anzar ese "~xito 11 se di_!! 

tribuyen equitativamente, provocan una serie de tensiones y

frustraciones que repercuten en crisis emocionales virti~ndQ 

se en manifestaciones violentas en este caso como el homici

dio. 

La incapacidad del sistema en M'xico, para respon

der a estas tensiones econ~micas y emoéionales, encaminan a -

algunos individuos al uso cotidiano como fuerza de "lucha" y 

subsistencia a algan tipo de violencia (robo) conformando ~s= 

to en conflicto social. 

cuando la unidad familiar es caracterizada como una 

respuesta a tan variadas presiones del ambiente, se puede 

concebir como una tremenda pugna por los miembros por alcan

zar un equilibrio, o como el proyecto para alcanzar una fo,t 

ma de organizacign capaz de cubrir siquiera un m!nimo de ne

cesidades que permita a sus miembros la adaptaci6n psicodin! 

mica, eficiente funcionalidad y aceptaci6n en su comunidad:~ 

cuQl)dO estas caract.er!sticas no se dan los miembros·ae la f!, 
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milia no pueden alcanzar sus metas y el ambiente es esencia! 

mente inestable y carente de salud mental provocado proble-

mas de delincuencia dentro del sistema familiar. 
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CUADRO II 

SEXO DE LOS MOVILES (AGRESOR} EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VIQ 

LENCIA FAMILIAR DETECTADA EN EL ESTUDIO DE OCHO AGENCIAS (D.§ 

LEGACIONES) INVESTIGADAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Este cuadro muestra que de 161 959 casos de violen

cia familiar durante un per!odo de seis meses y su relaci6n -

con el sexo de los agresores se tiene que: 

El homicidio con una frecuencia de 1 1 186 casos1 el 

61.97% pertenece al sexo masculino y el 38.03% pertenece al 

sexo femenino; el robo con una frecuencia de 8,771, el 63.65% 

pertenece al sexo masculino y el 36.35% pertenece al sexo f§. 

menino; lesiones con una frecuencia de 20,007, el 79.92% pe~ 

tenece al sexo masculino y el 20.0B"fo al sexo fiemenino; en -

amenazas e injurias con una frecuencia de 7061 el 30.87% pe~ 

tenece al sexo masculino y 69.13% al sexo femenino: adulte-

rio con una frecuencia de 882, el 65.65% del sexo rnasculino

y el 34.36% del sexo femenino: bigamia con una frecuencia de 

36.86% que pertenece al sexo femenino: abandono de hogar con 

una frecuencia de 786, el 16.92% del sexo masculino y el 

83.08% que pertenece al sexo femenino; violaci6n con una fr,! 

cuencia de 705, el 88.08% del sexo masculino y el 11.92% del 

sexo femenino: por tlltimo estupro con una frecuencia de 698, 

el 100% en el sexo masculino. 
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Cabe destacar que el porcentaje mSs alto de agresQ 

res en todos los tipos de violencia detectados en el estudio 

pertenecen al sexo masculino, a excepci6n de amenazas e inj.1:! 

rias y abandono de hogar donde se presenta el mayor porcent~ 

je en el sexo femenino. 

A travgs de los resultados obtenidos, se puede in

ferir que: si el porcentaje mSs alto de violencia pertenece

al sexo masculino, implica un dominio en el control en el n,!! 

cleo familiar por parte del hombre, en esta poblaci6n, de la 

misma manera un desapego a la familia. 

A travls del proceso hist~rico, el papel que ha ju 

gado el hombre en la sociedad, como individuo dominante, - -

"activo", productivo, posesivo se observa que los resultados 

obtenidos en esta inveatigaci8n responden a este tipo de ca

racter1sticas, gato es importante ya que estas caracteristi-

cas son adquiridas en los diferentes ciclos biol&gicos y de -

aprendizaje del individuo, creando un tipo de personalidad -

hiperemotivo donde no existe un control de respuestas emoci.Q. 

na les. 

Por otro lado, es importante observar que el !ndi

ce rnls alto de. agresividad manifestado por el sexo 1 femenino 

se di~ en los grupos de Amenazas e injurias y Abandono de h.Q. 

gar, si se parte del anSlisis anterior, del proceso de desa-
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desarrollo hist6rico del hombre, acerca de sus caracter1sti

cas de dominio, se tiene que el rol de la mujer dentro de e~ 

te proceso presenta caracter.!sticas de debilidad "resigna- -

ci~n", improductividad, etc., la alienaci6n de la mujer dif~ 

rente a la alienacitln que sufre el hombre, donde "pega menos 

y grita mSs 11
, manifestando con ~sto conductas de escape dado 

el poco control emocional y econ6mico sobre los miembros de

Ja familia. 

Lo que implica que sea la mujer quien m~s agrede -

en forma verbal y el hombre en forma f!sica~ 

Una de las formas de evasi~n por parte de la mujer 

hacia su problemStica se conforma por el hecho del alto 1nd! 

ce de abandono de hogar, sea parcial, temporal, aparente o -

disimuiado conformando dos aspectos: abandono material donde 

los miembros se encuentran desprotegidos, pues no se propor

cionan los medios necesarios {ya que en algunos casos la mu

jer tiene que salir a trabajar): y el moral, como es la indi 

ferencia y aislamiento para con los miembros. 
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CUADRO III 

PARENTESCO EXISTENTE EN LOS CUADROS DE VIOLENCIA FAMILIAR D,! 

TECTADOS EN EL ESTUDIO DE LAS OCHO AGENCIAS (DELEGACIONES) I,H 

VESTIGADAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

En este cuadro se tiene que el Homicidio (l,186 C_! 

sos), el 73.10% se manifest& entre c8nyuges, y el 2.10% en-

tre padres e hijos, el 18.21% entre parientes cercanos, y el 

6.52% entre vecinos1 Robo (8,771 casos), el 67.47% se manife.!, 

t& entre c6nyuges, el 25.10% entre padres e hijos el 2.89% -

entre parientes cercanos y el 4.54% entre vecinos1 lesiones

(20,007 casos), el 32.78% se manifest8 entre c&nyuges, el --

55.45% entre padres e hijos, el 8.81% entre parientes cerca

nos y el 2.96% entre vecinos; Amenazas e injurias (706 casos) 

el 69.98" se present~ entre c&nyuges, el 19.68% entre padres 

e hijos el 7.95% entre parientes cercanos y el 2.69% entre -

vecinos; Adulterio (882 casos), donde el 100% se manifest& -

entre c~nyuges; Bigamia (l,218 casos), el 100% se manifest6-

entre c~nyugesr Abandono de hogar (786 casos), el 79.03" se

present& entre c6nyuges y el 20.87% entre padres e hijos; -

ViolacitSn (705 casos), el 19.85% se manifest& entre padres e 

hijos el 71.20% entre parientes cercanos y el 8.95% entre V.,! 

cinosi por Gltimo Etupro (698 casos). el 79.51% se manifest6 

entre parientes cercanos y el 20.49% entre vecinos. 
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En este cuadro se observa que el~indice m~s alto-

del porcentaje es de los tipos de violencia familiar, se -

manifiesta entre c6nyuges; a escepci6n de Lesiones donde el 

porcentaje ml!s alto se a~ entre padres e hijos y violaci~n-

y estupro donde el porcentaje m~s alto se presenta entre p~ 

rientes cercanos. 

Tomando en cuenta que en los resultados anter.iores 

e1 po~centaje mSs de agresi~n se manifest6 entre c6nyuges y 

padres e hijos pareciera ser que el v!nculo matrimonial "li-

cencia matrimonial• es tambi~n licencia para agredir¡ situa-

ci&n que habla de contradicciones entre lo que se dice y lo-
. 

que se hace si se parte de que la esencia espiritual del ma-

trimonio es la exclusividad, la moderacian del instinto me--

diante las leyes, la moralidad de la naturaleza bajo la for-

aa de vlncu1o emocional" (1) 

Otro aspecto importante de mencionar es la relevan 

cia de la a9resi6n existente entre padres e hijos, donde los 

proble11as como la explisi6n demo9rSfica crean, por varios --

factores (falta de atenci6n, descuido hacia los hijos), ya -

que si se parte de que un alto !ndice de la poblaci6n de Mg-

Jtico se caracteriza por familias altamente numerosas. Auna

do a lo anterior, la falta de capacidad ea:>n6mica y moral, -

1a falta de integracidn familiar, el trabajo excesivo o las-
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demasiadas distracciones de los padres fuera del hogar, co~ 

ducen al problema de la ninez descuidada, con lamentables -

resultados, en este caso especifico, provocando diferente~

tipos de agresi6n tanto de los padres hacia los hijos como

viceversa; as! mismo como el problema de delincuencia juv~

nil. 

La falta de capacidad eoon6mica y moral se mani-

fiesta en otro problema que es el trabajo de la niHez, don

de la explotaci6n del individuo enj:_an temprana edad crea en 

~ste un alto !ndice de frustraci6n, inconformidad, desorien 

taci6n y desapego. 

El alto tndice de agresividad de los hijos es Eil -

efecto de problemas degenerativos en la niftez como son: el -

alcoholismo, tabaquismo y desviaciones sexuales debido a la 

inducci6n de otras personas. la completa libertad, abandono. 

mala situaci6n econ6mica, desarraigo, falta de estabilidad e 

integraci&n familiar, incomprensi6n y falta de conocimiento -

de los padres en el desarrollo biopsicosocial del nifto. 
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CUADRO IV 

CAUSAS DETECTADAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA FAMI

LIAR EN EL ESTUDIC DE LAS OCHO AGENCIAS (DELEGACIONES) INVE§. 

TIGADAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

En este cuadro se tiene que en el Homicidio (l,186 

casos) el 3.45% entra dentro de la clasifica~n por causas -

de necesi.dad econ6mica, el 33.30% en falta de comunicaci6n -

(manifestada por los siguientes par~metros: "nunca me hace -

caso", "siempre me insulta", "con ~l y/o ella nunca se puede 

hablar"), el 50.59% que cae dentro de la clasificaci~n de -

perdida de sentimientos ("ya no lo y/o la quiero", y "ya no 

lo y/o la aguantaba", "me engaftaba"), y el 12.66% que cae -

dentro de la da sificacilSn de necesidad emocional ("no me h_! 

eta caso", "no me querta 11
, "no me entendtan")¡ en el Robo -

(81771 casos), el 60.43% manifest6 como causa la necesidad -

econ6rnica, el 28.50% manifest6 como causa la falta de comuni= 

caci6n, el 8.79% manifest& como causa la p&rdida de sentimien 

tos y el 2.28% manifest6 como causa la necesidad emoctonal¡-

En las Lesiones (20 1 007 casos), el 2,44% rnanifest6 como causa la 

necesidad econ6mioa, el 60.13% manifest6 como causa la falta 

de comunicaci6n, el 32.38% la pgrdida de sentimientos, y el 

5.05% la necesidad emocional¡ en Amenazas e Injurias (706 CA 

sos}, el 28.32% manifest& como causa la necesidad econ&mica, 
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el 19.54% la falta de comuricaci6n, el 48.42% p~rdida de sen

timientos y el 3.78% necesidad emocional: en Adulterio - - -

(882 casos), el 1.13% manifest6 como causa la necesidad eco

n6mica, el 21.54% la falta de comunicaci6n, el 50.34% plrdi

da de sentimientos y el 27.21% necesidad emocional: Bigamia

(11218 casos), el 6.73% manifeat& como causa la necesidad -

econ6mica, el 24.63% la falta de comunicaci6n, el 55.66% la

.P,rdida de sentimientos y el 12. 98% necesidad emocionali el 

Abandono de hogar (786 casos), el 50.89% rnanifest6 como ca~ 

sa la necesidad econ~mica, el 25.44% la falta de cornuncaci&n, 

el 10.94% pgrdida de sentimientos y el 12.73% necesidad emQ 

cional: violaci&n (705 casos), el 57.44% manifest6 como cau 

sa la falta de comunicaci6n y el 42 •. 56% necesidad emocionali 

por dltirno Estupro (698 casos), en el cual el 100% manifest& 

corno causa la necesidad emocional. 

De acuerdo ·a los resultados anteriores se observa 

que el•indice rnSs alto de porcentajes de violencia familiar

se manifiesta corno causa dP. la necesidad econ&mica, cae den

tro del tipo de violencia de Robo y Abandono de Hogar. 

Asimismo, el porcentaje mls alto de violencia, que 

manifiesta como causa la falta de comunicaci6n cae dentro del 

grupo de Lesiones y Violaci~n. De la mismananera el !ndice

mSs alto de violencia familiar, que presenta como causa la -
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p~rdida de sentimientos cae dentro del grupo de Homicidio y 

Bigamia. Finalmente el porcentaje m~s alto de violencia que 

manifiesta como causa la necesidad emocional cae dentro del

grupo de Estupro. 

En base a lo anterior. se deduce que si el !ndice 

mSs alto de violencia familiar de los grupos de robo y aban

dono de hogar. manifiesta como causa la necesidad ea>n~mica, 

es importante analizarlo bajo los siguientes parSmetros: 

salario insuficiente y malas condiciones de traba

jo: estos son problemas perennes de la inmensa mayor!a de la 

poblacign trabajadora en Mgxico1 que tiene como consecwencia 

la incapacidad adquisitiva. Son precisamente los asalaria

dos los que sostienen el peso de los cambios econ~micos. 

1, Las malas condiciones de trabajo, originadas por 

el deseo de mayores utilidades y la nula prcocupacign por 

parte de los patrones hacia el bienestar de los trabajadores. 

porque sglo se esfuerzan por conservar los ~estos de la pro

duccign a un nivel m1nimo1 generando un alto !ndice de pro-

blernas de robo y abandono de hogar, dos problemas distintos

en sus manifestaciones complejas y de marcadas trascendencias 

sociales, cuyas raices principales son econ~micas 1 como con- . 

secuencia de la pobreza1 miseria. etc. 1 quienes presentan -

otros problemas tratan de escapar- a las presiones de trabajo. 
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a la falta de gste, a la marginaci6n, a las neurosis, siendo 

parte de la lucha diaria por subsistir. 

2. Vivienda: la pobreza de la poblaci~n es eviden

te cuando se precisa que la mayor!a de los mexicanos gasta -

el 60.4% de sus ingresos para satisfacer sus necesidades de

vivienda las cuales se caracterizan por los siguientes nive

les: el 40.1% de las viviendas estSn formadas por un s5lo -

cuarto el 38.7% dispone de agua entubada, y el 58,8% no tie

ne drenaje. (2) 

La falta de saneamiento ambiental y una adecuada -

distribuci~n de equipo de salud. Estas carencias implican en 

el individuo un desarrollo de la personalidad caracterizado

por la falta de identildad, inconformidad, etc., rasgos que

se vierten en algftn tipo de agresividad y que necesitan un -

blanco de canalizaci&n y que es expresado hacia las personas 

m's cercanas. 

3. Alimentaci6n deficiente: ·Problema que se debe a 

dos razones: la falta .de!,eCUrSOS econ6micos de grandes secj:o 

res de la poblaci6n y la falta de disponibilidad del alimen-

to. 

Se tiene que el 40% de la.poblaci8n infantil en~ 

XiCO padece desnutrici6n grave, de aatOS y esta Cif~a es CO.!!, 

aervadoia anualmente se fugan de sus casas 70,000 niftos. (3) 
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Se sabe que la falta de alimento provoca entre 

otras cosas en el individuo actitudes agresivas, incapacidad 

mental que se presenta en diversas formas y que coloca a - -

quienes las sufren, parcial o totalmente fuera del proceso -

econ6mico de la posibilidad de atender a sus necesidades mSs 

urgentes. 

Por otro lado tomando en cuenta que el porcentaje

mSs alto de violencia en el grupo de lesiones y violaci6n m~ 

nifiesta como causa la falta de comunicaci6n, es importante

tener en mente este parSmetro ya que la comunicaci6n tanto -

verbal corno de otros tipos es una de las fuentes tanto de s~ 

lud como de enfermedad para el sistema familiar, con la co-

rrespondiente repercusi6n entre sus riembros, creando proble

mas de agresi6n tales como violaci6n y lesiones. 

La incapacidad del sistema familiar de permitir a

sus miembros el desa~rollo y la expresi6n de un amplio espe_s 

tro de emociones humanas es lo que determina un deterioro y

fracaso. Cuando no son permitidas la expresi6n libre de e~ 

cienes tales como son el "miedo", el "descontento", la tris

teza", el "amor" y los "celos", no logrando establecer un 

acomodamiento tanto de sus necesidades y demandas de tipo 

psicol~gico, como de las socio-culturales, as! como en otros 

nacleos familiares donde 'sto se permite pero no es control:! 
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do, igualmente lesiona y destruye la vida emocional de sus -

miembros. 

En cuanto a la presencia de homicidio y bigamia, -

que manifiestan como causa la ~rdida de sentimientos (detes. 

tada a trav's de las declaraciones de los agresores) 1 "ya no 

lo y/o la quiero", "ya no la y/o la aguntaba", "me engaf'laba", 

se puede decir que en la organizaci6n psicodin~mica de la f~ 

milia, en la pgrdida de sentimientos. se estS haciendo refe

rencia al contenido emocional y afectivo de los roles que cs. 

da miembro actua y del significado de &ates.para los otros -

miembros de la familia. 

El por qu~ un individuo manifiesta cierto rol emo

cional se encuentra en parte determinado por su propia y ex

clusiva construcci6n emocional, lo cual tambi~n da lugar a -

la ansiedad que al actuar ciertos roles pueda despertar por

ejemplo, al decir "ya no lo quiero" que implica una p'rdida

de sentimiento&p y contradictoriamente se permanezca toda la 

vida junto a la persona no querida. acumula grandes 1nfices

de agresividad que algunas veces son manifestados a travas -

de delitos como bigamia y homicidio. 

Finalmente se tiene que el qrupo de estupro, pre-

senta como causa la necesidad emocional detectada por los s! 

guientes indicadores: "No me bacla caso", 11 no me querfa''• 
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"no me entienden"; donde es importante considerar el probl~ 

aa de falta de educaci6n en Mgxico, ya que mSs del 50% de -

niftos que loqran iniciar la primaria, no llegan a concluir

la (SEP)e el analfabetismo y la ignorancia constituyen una

li.mitante que impide el proceso de concientizaci6n de la -

realidad social y as! mismo el desarrollo integral del ind_! 

viduo. de la misma manera constituye un grave problema ya -

que en el pala existen grandes nGcleos de poblaciones que -

no tienen instrucci6n, o que poseen instrucci~n sumamente -

limitada. 'ªto es importante si se toma en.consideraci~n que 

los programas educativos carecen de una orientaci6n sexual-

6ptima que forae individuos seguros de s! mismos, con la exJ:.s 

tencia de un conocimiento pleno de su cuerpo de los requeri 

ai.entos ffsicoa (sexuales) y psicol~gicos de late, que le -

permitan una convivencia social y emocionalmente sana. 

Esta falta de educaci6n, d.e instruccH5n y de orie,a 

taci8n genera problemas graves a nivel sexual y emocional, • 

en la poblaciSn como son: estupro, bigamia, adulterio, etc. 

4.3.2. Nivel de Intervenci8n del Trabajador Social.-

Un se<JUndo. aspecto que se investig& en las delega

ciones ful el de conocer la situaci8n actual de los Trabaja

dores Sociales en cuanto al nivel de intervenci~n y el papel 
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que desempeñan en la problemStica. 

Con el fin de analizar c6mo efectda su prSxis pro

fesional en su realidad circundante ante el problema de sa-

lud mental~uestionando si logra conocer, las causas que impu_! 

san a los miembros familiares a asumir actitudes violentas -

entre ellos; ast como la elaboraci6n de programas para la -

prevenci6n y atenci6n de estos casos. 

La detecci6n de la inf ormaci6n sobre la interven-

ci~n del Trabajador Social en el problema de violencia en la 

familia se realiz6 siguiendo los c~nones metodol6gicos esta

blecidos en el estudio de las ocho agencias. 

Las actividades citadas son en t~rminos generales

las realizadas en las ocho delegaciones. 

A travgs de la informaci~n obtenida se detecta la

f al ta de participaci6n profesional, problemas de homicidio,

robo, adulterio, bigamia, y violaci~n: esta consideraci6n es 

importante ya que, la incidencia de estos problemas de violen 

cia en la familia fu& muy alta en los resultados obtenidos -

en la investigaci6n. 

Es evidente que el Trabajador social se ha limita

do a dirigir su atenci~n a las apariencias del problema ya -

·que su intervenci6n carece de: 

-La bdsqueda de un trabajo multidisciplinario para 
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el anSlisis de la problem~tica. 

- Carencia metodol~gica de las aatividades que reA 

liza, ya que no existen programas espectficos del problema -

de salud mental. 

- No existe el seguimiento de casos (no realizan -

Trabajo con la familia). 

- No hay trabajo en las distintas comunidades que-

pertenecen a las siguientes Delegaciones sobre: 

Orientaci~n Familiar 

Interrelaciones Personales 

comunicaci~n 

Paternidad Responsable 

Higiene Mental 

Promoci~n de Actividades Recreativas en las Familias 

detectadas con problemas 

por lo que se limitan· a cumplic con los requerimientos num~r.! 

cos, sin ir mSs alll al fondo de lo que debe constituir la -

prevenci~n y atenci~n del problema de violencia en la familia. 

Tgcnicas: 

El tipo de tgcnicas utilizadas por los Trabajadores 

sociales en las.ocho agencias son las siguientes: 

Entrevista no estructurada 

Archivo (registro de casos) 

El hecho de utilizar este tipo de tgcnicas muestra 
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la falta de elaboraci6n de programas que promuevan las acti

vidades sobre el problema de violencia. 

Presupuesto: 

El Departamento de Trabajo Social, carece de pres.!!_ 

puesto propio. 

Esto implica la falta de atenci6n hacia el proble

ma por parte de las autoridades correspondientes; as! como la 

falta de inter~s y organizaci~n profesional por parte del -

Trabajador Social ante el problema. 

Organizaci~n y Funcionamiento del·Departamento de

Trabajo social.-

Se~n la informaci~n obtenida en las ocho Delegaci~ 

nes se encontr6 que en cada una existe un Departamento de -

Trabajo Social con las iiguientes caracter!sticas: 

N1imero de Trabajadores Sociales.- De las ocho De

legaciones: cinco de ellas cuentan con cinco Trabajadores S_g 

ciales a nivel t'cnico y las tres restantes con cuatro a ni

vel Licenciatura. 

Por lo que se deja ver que el nivel profesional de 

los Trabajadores Sociales es tgcnico. visualizSndose las ca

rencias y !imitaciones de la acci6n profesional en el anSli

sis y soluci&n del problema. 
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B. Descripcign y Valoraci&n de las funciones que -

realiza.-

Actividades.-

!. El Departamento de Trabajo Social s6lo intervi~ 

ne en los problemas de: lesiones, amenazas e injurias, aban

dono de hogar, realizando las siguientes actividades: 

- Entrevista con los denunciantes, tratando de con 

ciliar las partes. 

- Registro de casos en el archivo de Trabajo Social, 

- Canalizaci6n de algunos casos con instituciones 

especificas. 

_g_o.!!.c!u.!!.i.Q.n~s_ d~r! V,!d,!s_d~ _!a_iQv~sii,ga.2_i~n..1.-

A travGs del desarrollo profesional que enfrenta -

la profesi&n de Trabajo social en M~xico, ha sido limitado -

su avance desde la perspectiva institucional, en virtud de -

que a trav~s de ella los Trabajadores Sociales conforman n6-

cleos de profesionales aislados, que trabajan dispersoi:¡,ca-

rentes de una organizaci&n y unificaci6n de criterios en la

bGsqueda de formas e instancias institucionales para enfren

tar la problem~tica de la violencia en la familia. 

En las diferentes instituciones investigadas se dJ! 

tect& que el tipo de Trabajador Social que labora en &stas,

permanece atrSs del escritorio, esperando que los sujetos de 
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su accil5n se acerquen a ~l; siendo gato infuncional para la

poblaci6n que pretende servir ya que el tipo de problema de

salud mental, relevante en esta investigaci6n, exige un pro

fesional de campo, inserto en la realidad y en el medio don• 

de interactuan los sujetos de su acci6n1 capaz de generar in 
vestigacil5n.organizaci6n y movilizacil5n. 

CONCLUSIONES .... 

A trav6s de 1 anSlisis de los resultados se puede

concluir que los procesos econ6micos y socioculturales vivi

dos en la historia de México, permiten visualizar el proble

ma de la presencia de cuadros de violencia familiar en dos -

aspecto si 

Primero, como la respuesta expiatoria de protesta

ante figuras de autoridad, sistema econ~mico (violencias es

tructural) y sistema familiar (violencia de la figura paren

tal). Y segundo# los aspectos y caracter!sticas de factores 

internos de la personalidad de cada individuo (fantas!as, e~ 

ciones, motivaciones, etc.} 

Aspectos que se entremezclan, con\binan, o son cau

sa y a veces consecuencia el uno del otro, presEntados en una 

compleja dialgctica. 

Es decir que los individuos que no hmencontrado -
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su propia manera de pensar, que disente·de todas las opinio

nes que oye, actGan y se sienten perseguidos al ser calif ic.2_ 

dos por la sociedad de delincuentes, cuando en realidad ta-

les actitudes muestran un indice de patolog!a que no es mSs

que una defensa para ocultar su falta de adaptaci~n y seguri 

dad. 

Las actitudes hostiles hacia la sociedad y espec!

ficamente m cia los miembros del udcleo familiar, tienen la -

funci6n de restar importancia a su problemStica y al mismo -

tiempo la de proporciona.r un estado de igualdad de la que se 

carece en un sistema corno el nuestro. 

No es extrafto ver en plena calle a determinados in 

dividuos actuar de manera violenta y rtdicula (alcoholizados, 

drogados, golpeSndose, insultSndose, etc.) con lo que tratan 

de repudiar la educaci6n y las normas adquiridas que establ~ 

ce el sistema social y que fuera de fomentar un desar~ollo

integral del individuo, provocan en este tipo de personas -

los efectos contrarios, como la rabia, inconformidad, hosti

lidad, agresividad, violencia, todos ellos de alguna manera

!ndices de enfermedad. 

Este tipo de conflictos se hace rnSs grave debido a 

los rasgos de la personalidad de estos individuos que pueden 

llegar a ser peligrosos y terminar en actos delicti~os entre 
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los miembros del grupo familiar, 

Como las caracter!sticas de la familia son la su

ma, de las necesidades de cada uno de los miembros, la actl 

tud de la familia tenderS a volverse delictiva por la asiml 

laci8n de estas caracter!sticas destructivas, 

Otro factor que fomenta la incidencia de actos ~ 

lictivos es que los procesos de formaci6n hayan sido en un

ambiente carente de direcci6n, control y orientaci6n por pa~ 

te de los padres, aunado a 6sto, los hSbitos, costumbres, -

prohibiciones, tabdes rtgidos y tradiciones. 

Por Gltimo es importante destacar que son mucho -

mSs frecuentes las relaciones conflictivas entre c6nyu9es y 

padres e hijos. Parece ~sto deberse: a que los individuos -

tienen la necesidad de mantener un lazo mSs estrecho• con 

los miembros de su n~cleo familiar y a su vez conformarse 

con las reglas familiares1 que con otros individuos ajenos a 

la familia. 

El alto 1ndice de violencia familiar detectado en 

esta investigaci~n indica una vez mls, la necesidad existen• 

te de atenci&n al problema de salud mental en la comunidad,

dados los rasgos patol~gicos que muestra como el homicidio,

lesiones, amenazas e injurias, etc. 
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CAPITULO V. -

5.1. REPORTE GENERAL DE U\ INVESTIGACION SOBRE CUADROS DE 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. -

5.1.1. Marco Te~rico.- Necesidad de la Investiga-

ci~n.-

En los dltimos aftos en otros pa!ses se ha manifes

tado una preocupaci&n especial por el incremento que se ha -

registrado de los problemas de la violencia en la familia, y 

la complejidad de sus causas. naturaleza y manifestaciones1-

de la misma manera han enfatizado la necesidad de estudiar-

los y conocer las estrategia_§,que permiten reducir su inciden 

cia en la sociedad. 

con el objeto de estudiar la naturaleza y la exten 

si8n del problema de violencia en la familia, se han revisa

do diferentes conceptos de violencia y de familia con el fin 

de enfocar una perspectiva en la conceptualizaci&n del fen6-

meno, de violencia en la familia, contemplando la posibili-

dad de ampliar la perspectiva, abordando tambi&n los proble-
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mas relacionados con ~ate. 

Con este enfoque se ha encontrado que se designa -

como violencia en la familia al rompimiento, al impulso de -

destrucci~n a las acciones de sentimientos hostiles7 que son 

manifestaciones de agresi6n de unos miembros de la familia -

con otros (padres, hijos, hermanos) como consecuencia de la

canalizaci&n de los sentimientos frustrados, en tal forma 

que se hieren o destruyen los componentes de la familia. E~ 

tas manifestaciones se acampanan de los siguientes rasgos: N 

accesos de furia y de enojo, gritos, insultos. lesiones fts! 

cas (golpes), homicidio y suicidio. Rasgos que traen como -

consecuencia graves problemas de violencia familiar. 

Las inadecuadas relaciones familiares son aquellos 

nexos que establecen los miembros del grupo familiar, que se 

caracterizan por no ser convenientes para el mejor desarro-

llo de los integrantes de la familia, y que provoca una res

puesta de agresi6n entre sus miembros. 

Autores como Coopera consideran que la violencia -

familiar es favorecida con un nivel socio-econ6mico precario 

caracterizado por la falta de servicios. vivienda infuncio~

nal, falta de educaci8n, alimentaci6n inadecuada• falta de -

recreacil5n1 trayendo como consecuencia la des:integráciSn fa

miliar. la drogadicci6n, el alcoholismo. y.otros. (1) 
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La familia ha ido perdiendo durante los Gltimos s! 

glos y de manera muy acelerada en los dltimos decenios su 

funcionalidad ya que las condiciones de la sociedad moderna, 

aumentan el car5cter ccmpulsivo de las necesidades psicol6gJ: 

cas que no puede satisfacer la familia y que crea conductas

agresivas en los miembros. 

A trav~s del proceso hist6rico de la familia en M! 

xico, nos damos cuenta de la dinSmica de su salud mental. C.Q 

mo Trabajadores Sociales nos interesa conocer las actitudes

y conductas que se manifiestan en las relaciones familiares

y poder conocer los rasgos que determinan la violencia en la 

familia actual. 

El estudio que a continuaci~n se expone en un tra

bajo enfocado desde el punto de vista social y psicól~gico1-

ya que es indispensable para el Trabajo Social conocer la d! 

nSmica de la familia,. pues se considera que s6lo conoci~ndo

la es posible profundizar en la problemStica social que ~sta 

determina. Este fin es de blsica importancia para el Traba

jador Social que labora en el campo psiquiStrico: quien debe 

tener una participaci~n activa con el fin de poder llevar a

cabo programas de tipo preventivo. 

Ralph Linton.; afixma "la presencia de hermanos ma

yores d! al nif'io que se desarrolla, ocasi~n para el ejerci-.. 
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cio simult~neo de su capacidad de dominio y sumisi~n¡ los 

hermanos mayores imponen por la violencia las pautas de sum.! 

si~n completa del modo en que lo hacen los adultos as1 corno

los hermanos menores no pueden resistirse a la dominaci~n. -

Los ajustes mutuos de los hermanos durante el per!odo de re

sidencia comGn y de dependencia comdn respecto a los padres

sobrev iven en la vida adulta" (2) 

En base al anSlisis te~rico de los aspectos socia

les y psicolagicos se realiza este trabajo de investigaci6n

porque existen o hay escasos estudios sobre la incidencia de 

cuadros de violencia dentro del contexto familiar en M~xico • 

.f.r.Q.blema!. ,Re!aciQ.n_!d.Q.s_c.Q.n_l.! !,i,9.1!,n,2.ii!, r,a,!!lili-ª!,.

Muchos autores consideran que la violencia ocasiona altera-

ciones en la dinSmica familiar, en el equilibrio emocional -

de las relaciones sociales y de las relaciones laborales: que 

convergen en problemas de tipo social. 

considerando la importancia de este problema y la

existencia de medios diagndsticos preventivos, se hace nece

sario tener una participaci8n activa en la investigaci6n de

campo, analizando el fen&meno en condiciones naturales, con

el objeto de esclarecer antecedentes y caracter!sticas de la 

violencia en la familia1 en la comunidad San Pablo Tepetlapa. 

para propiciar un anSlisis profundo e incrementar el inter~s 

·,:·. 
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sobre este tipo de problema. 

Dado que la violencia tiene su prevalencia por las 

circunstancias econ6micas, sociales, pol1ticas y culturales

hay datos de que ciertas formas de violencia en la familia -

han aumentado en los Gltimos años en las zonas suburbanas P-ª. 

ra lo cual es de suma importancia sefialar el proceso hist~ri 

co de la comunidad San Pablo Tepetlapa, objeto de estudio ·de 

esta investigaci6n. 

Origen y caractertsticas de la comunidad ~~!2,T 

Se compone de un nombre propio que es San Pablo y 

de una versi&n ind!gena Tepetlapa, que significa "lugar fun

dado sobre roca", roca procedente de la lava del volcSn AjU,! 

co. 

Los primeros habitantes de San Pablo se dedicaban

principalmente a la agricultura y en menor proparci~n a la -

caza y pesca, a partir de 16281 atlo en que se construl·S la -

lnica iglesia existente en la comunidad. San Pablo comenzS

a ampliarse construy,ndose mayor nttmero de casas debido al -

a1111ento de la poblaci&n. 

La comunicaci~n a otros lugares a medi_ados del s.! 

glo pasado se hac!an a pie o a caballo. La educaci6n de la

cOllUnidad en esa ~epoca era deficiente ya que no contaban -

con escuelas. 
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Alrededor de 1865, comenz6 a funcionar la primera

escuela elemental en San Pablo, la cual estaba situada en lo 

que es ahora Calzada de Tlalpan, casi esquina con la calle -

de JuSrez, ~sta fu~ inaugurad~ por la Emperatriz Carlota. 

Existi6 un convento en la Hacienda de San Antonio 

Coapa, donde hab!a adem~s del casco una Iglesia, un Jardtn y 

una pequefta fSbrica de loza, pero con el tiempo desaparecie

ron pasando a ser lo que es ahora la escuela primaria y se-

cundaria. 

Los habitantes del pueblo, trabajaban en la cante

ra o en la hacienda de San Antonio coapa en donde laboraban, 

presentando las caracter!sticas laborales de la S_poca: abu

so del trabajador, tienda de raya, etc. Era una hacienda -

productora principalmente de maf.z, pulque y contaba con algy 

nos Arboles frutales. 

En la ~poca· de la Revoluci~n fug un lugar escogido 

como escenario de encuentro de distintos grupos revolucionar! 

os. 

Esta comunidad siempre ha tenido el mismo trazo en 

sus calles, sin tomar en cuenta su planeaci~n, por lo que 

las calles y callejones eran verdaderamente quebrados y muy

angostos, sus calles estaban cercadas con plantas conocidas

c!omo organos, nopales y magueyes. Existbn manantiales en -
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las orillas de la comunidad los cuales eran aprovechados por 

los j6venes, para bañarse y nadar. 

A partir de 19211 se realizaron juntas, donde se P§. 

d1a a la Comisi5n Agraria que se les dotara de terrenos a la 

comunidad, expropiaci6n que se realiz6 el 14 de noviembre de 

1921. En estas tierras se cosechaba fundamentalmente, matz, 

alfalfa, calabaza, ejote, nopal, membrillo, algunos Srboles

frutales y la floricultura era una comunidad principalmente

agr!cola. 

En 1949 se llev~ a cabo un movimiento emigratorio

ya que la mayor parte de la poblaci6n emigro para el estado

de Veracruz. 

En 1920 compr~ el Sr. Diego Rivera parte del pedrj! 

gal dentro de los l!mites de la comunidad en donde se cons-

truy& el Museo Anahuacalli¡ aproximadamente en 1950 se fue-

ron poblando los campos de cultivo que exist!an, transformSn 

dose en grandes centros de poblaci~n. por el mismo aao se -

instalaron en los ltmites de la comunidad dos estudios cíne

matogr~ficos (Estudios Amgrica, CinematogrSf ica Latinoameric_! 

na, S.A.), local ocupado a partir de 1954 por una propiedad

federal. 

Qb!c~c:!:..~E.·- La comunidad San Pablo Tepetlapa, per

tenece a la Delegaci6n de coyoacln, que se encuentra local!-
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zada en la porci~n central del Distrito Federal, y sus colín 

dancias son: Al Norte con la Delegaci6n Benito Ju~rez, te- -

niendo como ltmite Rto Churubusco y la Avenida Ermita Iztap~ 

lapar al Este con la Delegaci~n Iztapalapa y Xochimilco, di· 

vi.didas por la calzada .de la Viga, al Canal Nacional y la -

Calzada del Hueso, el per!ferico Sur. Al Oeste con la rele-

gaci8n Villa Alvaro Obreg6n, limitada por la Avenida Insur--

gentes, el Circu!to BotSnico y la Avenida Universidad. 

Circunscribiendo sus l!mites territoriales una su-

perficie de 561 910 Km. dividi~ndose en 25 colonias, 7 barrios, 

7 pueblos, y 12 fraccionamientos. UbicSndose dentro de estas 

25 colonias la comunidad de San Pablo Tepetlapa, la cual ti~ 

ne la siguiente ubicaci~n: 

Al Norte por la Avenida Divisi6n del Norte y calle 

de1 lluseoJ al sur Embotelladora coca Cola, con un porcentaje 

de 1.4%: Flbrica de Art!culos de Joyerta, con un 10.9%1 FS--

brica de JIUebles comander, con un l0.9%1 Estudios de Cine 

A.arica, con un 4.8%1 Laboratorios QU!micos Farmacedticos 

•r.a. Campana•, con un 5.9')6, cromadora Urrut!a, con un 12.5%1-

Registro Federal de Autom6viles con un 7"/o. 

,Re,!C.!,i,ec!6.n.ge_l.! fomu.n.igag,_S.!,n_P,!blo_T~~t1a.ea~

La CollUnidad estl dividida por 18 manzanas, divididas estas- · 

por Calles y Callejones, estrechos y prolongados, dentro de-
-· . ' 
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esta distribuci~n estSn establecidos diferentes comercios:

tortiller!as, misce!Sneas, recauder1as, carnicertas, mqteri.s. 

les para construcci6n, reparadora de calzado• fruter1as, po

ller!as, expendio de petr6leo. etc. 

gr.Qb!e.ma.!!. ge,!a,2.i.Q.n,ad.Q.s_c.Q.n_l-ª. ,Yi.Ql~nQi.! ~n_l.s_ .f.a=.

,!!i,!i,a ~n_l.s_ ~o,mu,ni.E,ag. - Mediante la investigaci6n del prohl~ 

ma de violencia en la familia en la comunidad muestra, se -

pretende ejemplificar de alguna manera c6mo se d! este pro-

blema y sus caracter!sticas m~s relevantes. 

Existe informaci6n espectfica de una serie de da-

tos que indican una problem,tica familiar en la comunidad san 

Pablo Tepetlapan, sin embargo no existe informaci6n espec!f J 

ca sobre las caracter!sticas y manifestaciones de la violen

cia familiar, ya que no se ha realizado ninguna investiga--

ci&n acerca de la problemitica real de la comunidad. 

se considera importante el conocimiento y an~lisis 

de la problem5tica familiar de la comunidad, dado que hay -

rasgos que indican una situaci6n conflictiva entre sus miem

bros. 

La comunidad objeto de estudio se clasifica como -

sub-urbana, donde el (72.03%) de la poblaci6n es joven de 0-

a 20 anos, dSndose un grave problema de desocupaci6n ya que

hay un (58.3%) de poblaci5n desocupada, por tanto, hay un --
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(74.0%} de poblaci~n econ6micamente inactiva. 

Trayendo como consecuencia la formaci6n de grupos

de delincuencia en un (24.00~ de la poblaci6n total; un (24.0%) 

de drogadicci6n, un (22.0%) de alcoholismo. 

Se encontr6 que las familias de esta comunidad son 

numerosas ya que el (52.3%) de la poblaci6n est! compuesta O 

de 10 a 14 miembros. 

5.1.2. Metodologta.-

A)Introducci6n.- El tipo de investigaci6n que se -

utiliz6, se avoc~ a una metodolo~ia cient!f ica siendo •sta un 

estudio de campo¡ ex-post-facto porque las variables son u~ -

fenlSmeno ya existente en la poblaci6n estudiada, tendiente a

descubr ir las relaciones e interacciones en las variables de

carScter sociol~gico .(situaci6n econ6mico-social) y de carSc

ter psicol6gico (agresi6n) en la estructura social real. 

El problema de la violencia familiar es complejo y 

diftcil de entender dado que su an'lisis depende de las man! 

festaciones de los problemas relacionados con la violencia -

familiar; por lo que se hizo necesario un estudio socio-econ§. 

mico de la poblaci~n muestra, que permiti6 informar sobre la 

naturaleza y extensi&n del problema realacionado con los in-

,_ 
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dicadores de salud, vivienda, ingresos y otros. 

Recolección de la informaci6n previa. 

B) Diseño de Estudio.- Se utilizó en la investi

gaci~n un diseño de grupos independientes al azar ya que en 

la muestra elegida para la investigaci~n todas las familias 

tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionadas; obteni

endose informaci~n general de la población muestra de los -

aspectos relacionados espec!ficamente con la violencia en -

la familia. 

De acuerdo a la informaci~n obtenida se plante6 -

el problema de la manera siguiente: 

"De qu6 manera afecta la poblaci6n las caractert§. 

ticas socio-econ6micas y repercute en las manifestaciones -

de violencia entre los miembros de la familia 11
• 

Los objetivos de ~sta investigaci6n fueron: 

l. conocer ~a proporcign de casos de violencia en 

la familia en la Comunidad san Pablo Tepetlapa. 

2. Determinar las causas y caractertsticas del pr~ 

blema violencia en la familia en la comunidad. 

3. Detectar posibles factores psicolggicos que con 

tribuyen a la presencia de estados de violencia en la fami-

lia. 

4. Analizar los factores socio-econ6micos que de--
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terminan la estructura social de la comunidad. Tornando en -

cuenta las variables de: violencia en la familia y nivel - -

socio-econ6mico, se plante~ la siguiente hip6tesis: 

La desfav@rable situaci6n socio-econ~mica contrib};! 

ye en la presencia de cuadros de violencia en la familia. 

C) T~cnicas e Instrumentos Utilizados para la Rec~ 

lecci6n de la Informaci6n.- La investigaci5n se realiz5 a

partir de 1ma selecci6n de muestreo al azar con 100 familias 

de la comunidad San Pablo Tepetlapa, teniendo una duraci5n -

de seis meses de julio a diciembre de 1981. 

Tgcnicas.- Se utilizaronJ.:.as siguientes t'cnicas:

Ticnica de Observaci6n Directa. Se realiz& el desarrollo de 

la comunidad para conocer sus caracter1sticas de infraestru,g 

tura. 

T~cnica de Entrevista.- Se hicieron visitas cont.! 

nuas a la comunidad, con el fin de establecer relaciones con 

la poblaci6n a travgs de entrevistas estructuras y no estrus_ 

turadas. 

Asimismo se establecieron relaciones con diferen-

tes instituciones (Delegaci~n de CoyoacSn, Secretaria de Sa

lubridad y Asistencia, Procuraduda General de Justicia) con 

el prop&sito de obtener informaci6n acerca de la poblaci&n -

de la comunidad. 
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T&cnicas de DinSmica· de grupo.- En coordinaci~n -

con el "Centro de Trabajo de San Pablo Tepetlapa", se t!'aba

j6 con los grupos de adolescentes y nifios que asisten a ~s-

te, realizando las siguientes actividades: 

Reuniones per!odicas, para plantear situ~ciones -

problem~ticas dentro de la comunidad, organizaci'5.:i de even-

tos socioculturales, actividades recreativas.,2.nSlisis de te

mas que interesaban a los grupos; todo esto por medio de 

asambleas, Mesas Redondas, Corrillos. Tgcnicas Vivenciales1 -

con objeto de lograr una participaci6n directa con los miem

bros de este centro de trabajo. 

Instrumentos.- Para la realizaci6n de la investi9.2, 

ci6n se tomaron como instrumentos de medici~n: 

De acuerdo con los objetivos se prepar6 un cuestio

nario socioecon&mico despugs del conocimiento previo de las -

caracter1sticas de la comunidad mues.tra. ANEXO (l) 

La elaboraci&n del cuestionario incluy~ una lista -

de preguntas abiertas tomando en co~sideraci~n los siguientes 

parSmetros: 

.!\rea familia, Srea de vivienda y mobiliario, &rea -

de salud f1sica y mental, ~rea econ~mica de ingresos y egre-

sos, lrea de recreaci~n y ~rea social. 

La recolecci~n de informaci~n de las caracter!stica1 
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del problema de la violencia en la familia en la comunidad -

tuvo dos etapas: 

La primera que consisti6 en dos visitas domicilia

rias¡ una con la finalidad de explicar a los encuestados el

objetivo de la aplicaci6n del cuestionario motivando su par

ticipación Y1 la otra propiamente para la aplicaci~n del - -

cuestionario. 

La aplicaci6n del cuestionario fu~ individualr en

algunas ocasiones se le pidi~ al sujeto que contestara las -

preguntas verbalmente que le planteaba el encuestador, es d~ 

cir el sujeto no escrib1a nada; ~sto fu~ tomando en cuenta 

que un sector de 1a muestra no sab!a leer ni escribir. 

El otro instrumento de mediciSnj!tilizando en la in 

vestigaci6n fuS la elaboraci6n de un cuestionario para dete,g 

tar la incidencia y caracter!sticas de la violencia en' la fa 

milia. ANEXO (2) 

Planteando los siguientes parSmetros: 

Comunicaci&n entre los miembros de familia1· insul

tos, lesiones. detectando la frecuencia y tipo de violencia

que se manifiesta en los miembros de la poblaci~n muestra. 

La segunda etapa de recolecci~n de informaci6n de~ 

las caracterbticas del problema de violencia en la familia

. de la misma manera que la aplicaci8rt del.cuestionario socio-

., 
' 
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econ5mico se realiz6 a trav~s de dos visitas: 

La primera que consistiS en el piloteo del cuesti.Q 

nario "c~dula de entrevista para detectar niveles.Q.e violen-

cia en la familia. de la comunidad san Pablo Tepetlapa"• re~ 

liz~ndose de la siguiente manera; 

Aplicaci~n de la c~dula a 20 familias, selecciona-

das al azar, con el objeto de validar y confiabilizar el in~ 

trumento, detectando si realmente media la frecuencia y el -

tipo de violencia en la familia. 

De acuerdo a los r~sultados obtenidos en el pilo--

teo se determinS que los reactivos respond{an a los objeti-

vos planteados en la investigaci&n, permitiendo la aplicaciSn 

de las c'dulas a la poblaciSn muestra (segunda visita) la cg 

dula incluyo una lista de preguntas cerradas, las cuales fue . -
ron contestadas en forma individual. 

D) Caracter!sticas de la muestra del estudio.- Se

lec:ciSn de la muestra. 

La selecci6n de la muestra se realizS a partir de

un muestreo probabil!stico poliedpico. 

Dado que la violencia tiene su prevalencia por las 

circunstancias sociales y culturales, se tienen datos que ha 

aumentado considerablemente en las zonas urbanas en ·los dlt.! 

mos anos, este fen8meno incumhe al campo de las ciencias so-
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ciales y es evidente la necesidad de una mejor comuncaci5n ~ 

multidisciplinaria para el anSlisis de este tipo de ~roblema. 

en base a un estudio de campo. a trav~s de una muestra repr~ 

sentativa que permiti~ establecer ciertas generalizaciones -

acerca de camo se da la violencia en un sector de la sociedad, 

tOlllando en cuenta que el sector que se estudi6 pertenece un

alto !ndice de la poblaciSn {nivel socio-econ&mico bajo). 

Se seleccion& la Comunidad San Pablo Tepetlapa. 

(nivel socio-econ&mico bajo) que pertenece a la Delegaci&n -

de COyoacln, del Distrito Federal. 

Se consider& importante el conocimiento y anllisis 

de la proble-'tica, de esta comunidad dado que hay rasgos 

que indican una situaci~n conflictiva entre sus miembros. 

Esta comunidad muestra se clasifica como sub-urba

na. donde el 72.03% de la poblaci&n es j&ven 6ie O a 20 aftos) 

d$ndose un grave problema de desocupaci&n, ya que hay un - -

58.3" de poblaci&n desocupada, por tanto hay 74.0% de pobla

ci&n econ&.icamente inactiva. Trayendo como consecuencia la 

foraaci&n de grupos de delincuencia en un 24.0% de la pobla

ciSn totalr un 24.0% de drogadicci&n1 un 22.0% de alcoholis

mo. Se encuentra que las familias de esta·comunidad son num~ 

rosas ya que el 52.3% de la poblaci~n estS. compuesta de 10 a 

14 miembros. 
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Considerando las limitaciones en cuanto a tiempo,

instrumentos, recursos humanos y financieros para el estudio 

y anSlisis de la poblaci~n total, al respecto del problema -

de la violencia familiar, se determin6 la representatividad

de una muestra de esta poblaci6n1 a trav's de un muestreo P.Q 

polietSpico, formando dos unidades de muestreo llamadas uni

dades primarias y unidades secundarias. conformando las uni

dades primarias las 18 manzanas que conforman la totalidad-

de la comunidad, y las unidades secundarias las viviendas -

que constitulan cada manzana. Este muestreo polietSpico se

convin6 con el Muestreo Sistemltico; es de1~ir el total de las 

viviendas por manzana se dividiS en subqrupos de cuatro vi-

viendas. tomando al azar una familia de cada subgrupo. 

Tamafto de la Muestra.- El tamafto de la muestra r!!. 

sultante del proceso estad!stico fu' de 100 familias de la = 
Comunidad San Pablo Tepetlapa, ~s decir de 6 familias por -

manzana resultando un total de 100 familias. 

5.1.3. Interpretaci&n y Anllisis de Resultados,-

Presentaci~n de la Informaci&n.- El. procesamiento 

de datos obtenidos.en la investiqaci&n de la aplicaciSn de -

cuestionario, que permiti& ordenar y clasificar la informa-

ci6n fug la codificaci&n. 



360 

Por medio de la cual se organizaron los datos dis

tribuyendolos en los siguientes parSmetros indicadoresi 

Edad, estado civil, nGmero de integrantes de la f-ª. 

milia, ingreso, vivienda, asistencia mgdica, recreaci~n, re

ligi6n, escolaridad, asignSndoles un n&nero de identificaci~n 

de acuerdo a su clase, el siguiente procedimiento estadtsti

co consistí~ en la tabulaci6n de los datos a travgs de la -

operaci~n estad!stica de frecuencias o sea el 'ndmero de ca-

sos que ca!an en los parSmetros establecidos. 

Otra delas medidas estad!sticas utilizadas en la -

investigaci~n fu6 la correlacian, tomando en consideraci6n -

que el planteamiento de hip6tesis estableci6 una relaci6n en 

tre las variables: violencia en la familia, y nivel socioec.Q. 

n6mico bajo, la variable dependiente, definidas operacional

mente en cuatro parSmetros: 

Comunicaci6n, actitud ante el matrimonio, manifes

taci6n de violencia en forma verbal y manifestaci6n de vio-

lencia en forma f!sica. 

Finalmente se usaron las cifras de porcentaje para 

indicar con mSs claridad la magnitud de la relaci~n entre -

las variables. 

Anllisis de Datos.- Una vez manipulados y obteni

dos los resultados se analizaron, para comprobar o rechazar-
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la hi~tesis propuesta¡ apoySndose del marco te6rico.-
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS CUADROS POR CRITERIO COMPA

RABLE DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOCIOECONCMICO, Y -

EL CUESTIONARIO PARA MEDIR CUADROS DE VIOLENCIA, AFLICADOS -

EN LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. 

CUADRO I 

POBLACION POR EDAD Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUN.! 

CACION ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LA COMUNIDAD SAN

PABLO TEPETLAPA, EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

Al hacer la divisi~n de grupos por edad y su rela

ci6n con la comunicaci6n en la poblaci6n muestra de la comu

nidad San Pablo Tepetlapa, se encontr~ que en el grupo de -

edad de {19-28 af'los} hay un 20% de personas que caen dentro

de ese intervalo. de los cuales el 75% no establece comunicl!. 

ci6n y s6lo el 25% st establece ~omunicaci6n; en el grupo de 

(29-38 aftos) hay un 35% del cual el 100% no establece comun.!_ 

caci6n; en el grupo de (39-48 aftos) hay un 25% del cual el -

72°fo no se comunica y solamente el 28% s! establece conunica

ci&n; en el grupo de {49-58 aftos) cae un 15% en el que un --

66. 67% no establece comunicaci6n y un 5% st se comunicar en

el grupo de /(60 a mSs) hay un 5% en el cual el 100% s! estl!, 

blece comunicaci&n. 

Lo cual indica que el 60% del total de la pobla- -
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cian muestra es gente adulta, ya que caen dentro del interv]_ 

lo de edad de 29 a 48 afios. 

Es importante observar que dentro de la poblaci6n

total el 78% se caracteriza por no establecer comunicaci~n -

entre los miembros de la familia, ya que padres e hijos, y -

otros miembros de la familia no platican ni comentan los pr.Q. 

blemas que se les presentan, y otros nexos de comunicaci6n,

ast como la toma de decisiones, el desinteres por escuchar -

"razones" etc • ., y stSlo el 22% establece este tipo de comuni

caci~n. cabe aclarar que de este 78% un 35% fluctua entre la 

edad de 29 a 38 aftos, lo que permite observar que la incomu

nicaciSn se dS mSs frecuentemente en este grupo, lo cual ob!_ 

dece seg(inla infoimaci~n obtenida al surgimiento de diferen

tes problemas en el praceso del matrimonio en el cual "cada

dta se habla menos y se frita m5.s 11
, provocando problemas como 

el alcoholismo, la depresi6n, el aislamiento. Por lo tanto, 

esto nos permite detectar que una de las principales causas

de la violencia en la familia de esta comunidad, tiene su -

origen en este tipo de fen~menos. Para este estudio es im-

portante analizar este par,metro de la comunicaci6n ya que -

de alguna manera gsta determina la consistencia o desintegr.!, 

ci6n del ndcleo familiar. 
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CUADRO II 

POBLACION POR EDAD Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MA-

TRIMONIO EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En la divisi6n de grupos por edad y su relaci~n -

con la actitud ante el matrimonio, se encontr6 que en el gr.Y, 

po de edad de 19-28 años (20%) el 60.00% se .arrepiente de h.§! 

berse casado o vivir con su esposo y el 40.00% no se arrepi

ente; y de este mismo 20% en este grupo de edad al 60.00% no le 

gustar!a volverse a casar y al 40% s!1 del grupo de 29-38 -

anos que es un 35% de la poblaci6n total, al 85071% se arre

piente de haberse casado o vivir con su esposo y al 14.29'){. -

no se arrepiente, de este mismo grupo de edad al 88.58% no -

le gustar!a volverse a casar y al 11.42% s! le gustarla; en-

e! grupo de 39w48 aftos (25%) se encontrS, que el 72.00% se -

arrepiente de haberse casado o vivir con su esposo y el = --

28.00% no se arrepiente, asimismo. dentro de este grupo al -

92.00% no le gustarla volverse a casar y al 8.00% s! le gus

tar!a: y en el grupo de 49.58 aftos (15%) el 60.00% se arre-

piente de haberse casado o vivir con su esposa y el 40.00% -

no se arrepiente, de este mismo grupo al 60.00% no le gusta

rla volverse a casar y al 40.00% sl le gustar!a; por Gltimo-

en el grupo 60 anos a mSs (5%) se encontr6 que el 80.00% se

arrepiente de haberse casado o vivir con su esposo y el - --
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20.00% no se arrepiente, dentro de este mismo grupo al 20.00% 

no le gustar!a volverse a casar y al 80.00% st. 

En este cuadro se observa que del total de la po-

blaci~n, el 73.00% se arrepiente de haberse casado o vivir -

con su esposo, y el 27.00% no1 asimismo de las 100 personas

entre?istadas al 76.00% no le gustar!a volverse a casar y al 

24.00% st. 

Se observa que el porcentaje m~s alto de las pers~ 

na& se arrepienten de haberse casado y que no les gustarla -

volverse a casar nuevamente en los grupos de edad de gente • 

adulta es decir, en el grupo de edad de 29-48 anos. 

Este tipo de caracterfsticas permiten deducir que

existe un rechazo o inconformidad hacia la vida en comdn o -

matrimonial, producto de los problemas que se presentan, co

mo son la situaci~n econ~mica desfavorable, falta de comunic,! 

ci6nr por lo que se puede decir que esta actitud ante el ma

trimonio trae como consecuenc~a desequilibrio, frustraci&n y 

tensi6n entre otros, en las relaciones familiares. 
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CUADRO III 

POBLACION POR EDAD Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE

VIOLENCIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA,

CON 100 PERSONAS ENCUESTADAS DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPE

TLAPA. 

En el anSlisis de grupos por edad y su relaci6n -

con las manifestaciones de violencia en forma verbal, se en

contr~ el grupo de edad de 19-28 años (20%) se encon~r~ que-

90. 00% manifiesta violencia en forma verbal y el 10.00% no;

en el grupo de 29-38 anos (35 %). el 97.14% manifiest.a vio-

lencia en forma verbal, y el 2.86% no presenta manifestaciones 

de violencia en forma verbal; dentro del grupo de 39-48 aftos 

(25 %) el 92.00% manifiesta violencia en forma verbal y el -

8.00% no; en el grupo de 49-58 anos (15 %) el 86.60% manifi

esta violencia en forma verbal y s6lo el 13.34% no la rnani-

fiesta; en el grupo de 60 anos a m~s ~%) el 80.00% manifies

ta violencia en forma verbal y el 20.00% no presenta manife,!¡!, 

taciones de violencia en forma verbal. 

En este cuadro se observa que del total ce la po-

blaci6n muestra, un 92.00% indica llevar a cabo manifiestaci.Q 

nes agresivas en forma verbal y s6lo el 8.00% no presenta mi!_ 

nifestaciones de este tipo de violencia. 

El mayor 1ndice de manif_estaciones de violencia -
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en forma verbal se presenta en el grupo de edad de 29-48 

ados los cuadros de violencia en forma verbal s~ presentan ~ 

en un alto !ndice, ya que frecuentemente se manif i~stan ri-

ftas y discusiones entre los c6nyuges, padres e hijos as1 co

mo entre otros parientes. as1 mismo se irritan f~cilmente, y 

el s~lo hecho de tomar acuerdos sobre determinadas situacio

nes provoca pleitos, donde hay manifestaciones de furia, gr!, 

tos, insultos e injurias. Esta frecuencia habla de rasgos -

agresivos entre los miembros de la familia. 

El alto Indice de este tipo de violen~ia es impor

tante para este estudio ya que indica como se man:lf.iesta el

fenl5meno de violencia en esta comunidad, ast como algunas de 

sus caracter1sticas manifiestas en conflictos familiares. 
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CUADRO IV 

POBLACION POR EDAD Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE

VIOLENCIA EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA,

CON lOO PERSONAS ENCUESTADAS DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPE

TLAPA. 

En la divisi~n de grupos por edad y su relaci6n con 

las manifestaciones de violencia en forma f!sica, se encon-

tr~ que en el grupo de edad de 19-28 anos (20%) el es.o()% ma 

nifest6 violencia en forma ftsica, y el 15.00% no present6 -

este tipo de manifestaciones7 en el grupo de 29-38 anos -

(35%) el 94.29% manifiesta violencia en forma f!sica y el 

5.71% no7 en el grupo de 39-48 aftos (25%) el 84.00% manifieJ!. 

ta violencia en forma ftsica y el 16.00% no presenta este t! 

pode manifestaciones, en el grupo de 49-58 anos (15 %), el-

06.66% manifiesta violencia en forma ftsica y el 13.34 % no

presenta manifestaciones: en el grupo de 60 aflos a m's (5 %), 

el 20.00% manifest6 violencia en forma f!sica y el 80.00% no 

manifest6. 

En este cuadro se puede observar· que del total de

la pobla~i&n muestra el 85.00% indica llevar a cabo manifes

taciones agresivas en forma dsica, y s&lo el 15.00% no. Se 

observa que el porcentaje mSs alto de las familias que mani• 
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fiestan violencia en forma f!sica cae dentro de los grupos

de edad de 19-28 anos y de 49-58 afios. 

Esto nos indica un alto porcentaje de conductas -

fuera de control emocional ya que el golpear a los hijos y -

viceversa es un atentado a la integridad humana, y los resul 

tados de esta investigaci~n muestran caracter!sticas tales -

como el uso de objetos para golpear a los hijos y a la espo

sa, situaciones "especiales" en las que los hijos golpean a

loa ,padres, indican un alto indice de violencia fisica entre 

los miembros de la familia de esta comunidad. 
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CUADRO V 

ESTADO CIVIL Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COM.UNICACION 

EN LA FAMILIA DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA, EN UNA -

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

En la clasificaci6n del estado civil y su relaci6n 

con la existencia de comunicaci&n en la poblaci6n muestra,

se encontr6, que dentro d~ la clasificaci8n de casados (25%) 

el 64.00% no se comunica y el 36.00% s! establece comunica-

ci&n1 en el grupo de uni6n libre (6 %) 1 el 66.67% no establ~ 

ce comunicaci&n y el 33.33% s! se comunicar en el grupo·de -

divorciados (15 %), el 86.67% no establece comunicaci8n y -

s!lo el 13.33% st se comunica: en el grupo de separados_ -

(45 %) se encuentra que el 93.44 % no se comunica y el s6lo-

6.66% s! establece comunicaci&n: por dltimo en el grupo de -

viudos ( 9 %) , el 33. 34% no se comun.ica y el 66. 66% et esta

blece algdn tipo de comunicaci&n. 

Se observa que el mayor !ndice de poblaci&n que no 

establece comunicaci&n entre los miembros de la familia cae

dentro de la clasificaci8n de los separados con un 93. 44. %. 
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CUADRO VI 

ESTADO CIVIL Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO 

EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

En la clasificaci~n del estado civil y su relaci~n 

con la actitud ante el matrimonio se encontr5 que en grupo -

de casados (25 %), el 92.00% se arrpiente de haberse casado

~ vivir con su esposo, y el 8.00% no, dentro de este mismo -

grupo se observa que al 96.00 % no le gustarta volverse a CA 

sar y al 4.00"~ sf; en el grupo de uni~n libre (6.00%), el 

66.67% se arrepiente de vivir con su pareja, y'el 33.33% no

se arrepiente, dentro de este grupo al 16.67% no le gustarta 

volverse a casar y al 83.33% s1 le gustar!a: en el grupo de

divorciados (15 %), el 46.66% se arrepienten de haberse casA 

do y el 53.34% no se arrepienten, de este mismo grupo al 

33.34% no le gustar!a volverse a casar y al 66.66% st le guA 

tarta1 en la clasificaci6n de separados (45 %), el 88.98% -

se arrepiente de haberse casado y el 11.12% no, de este gru

po al 85.56% no le gustarla volverse a casar y al 4.44% s11-

en el grupo que entra dentro de la clasificaci6n de los viu- .. 

dos (9 %), el 11.11% se arrepiente de haberse casado o vivir 

con.!u esposo y el 88.99% no,. de este grupo el 33.34% no le.

gustarta volverse a casar y al 66.66% st. 
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se observa que el mayor tndice de poblaci~n que se 

arrepiente de haberse casado y que no le gustarta volverse a 

casar cae dentro de las clasificaciones de: casados y separ~ 

dos. 
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CUADRO VII 

ESTADO CIVIL Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLE,li 

CIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA.

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS DE LA COMUNIDAD SAN PA-

BLO TEPETLAPA. 

En la divisi~n de estado civil y su re1aci6n con -

las manifestaciones de violencia en forma verbal se encontr6 

que en el grupo de casados (25 %) el 96.00% presenta manife~ 

taciones de violencia en forma verbal, y el 4.00% no1 en el

grupo de uni6nlibre /(6 %), el 83.33 % manifiesta violencia -

en forma verbal, y el 16.67 % no manifiesta; en el grupo de

divorciados e 15 %), el 100% manifest6 violencia en forma -

verbal; en el grupo de separados ( 45 %), el 97.77 % presen

ta violencia en forma verbal, y s&lo el 2.23 % no present6 -

este tipo de violencia1 en el grupo de viudos ( 9 %) el - --

44. 44 % manifest6 violencia en forma verbal y el 55.56 % no

present&. 

Se observa que el mayor tndice de poblaci&n que pr.! 

senta manifestaciones de violencia en forma verbal cae den-

tro de los grupos de: .divorciados y separados. 
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CUADRO VIII 

ESTADO CIVIL Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLE,li 

CIA EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA

MUES'l'RA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS DE LA COMUNIDAD SAN PA-

BID 'l'EPE'l'LAPA. 

En la clasificaci6n del estado civil y su relaci6n 

con las manifestaciones de violencia en forma ftsica• se ob

serva que en el grupo de casados ( 25 %)a el 80.00% presenta 

aanifestaciones en forma ftsica, y el 20.00% no presenta es

te tipo de violencia; en el gru¡)o de uni~n libre ( 6 %)1 el-

50.°'"' .. nifest8 violencia en forma ftsica, y el so.oo % no• 

llalli.fest.6: dentro del grupo de divorciados ( 15 %) 1 el 86.66% 

presenta aanifestaciories de violencia en forma ftsica, y el-

13. 34" no present~r en el grupo de separados ( 45 %) 1 el --

88.88 "present8 manifestaciones en forma ftsica y el 11.2 % 

no: dentro del grupo de viudos ( 9 %), el 100 % present& ma

nifestaciones en forma ftsica. 

Se puede decir que el mayor tndice de poblaci6n -

que presenta manifestaciones de violencia en forma i:tsica -

cae dentro de las clasificaciones de ios grupos de: viudos y 

separados. 

En base a la descripci8n de los cuadros anteriores 

se puede observar que el tndice de porcentaje roe>.yor. en cuan-
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to a: falta de comunicaci6nr actitud ante el matrimonio (se 

arrepiente de haberse casado, y no le gustarta volverse a -

casar): manifestaciones de v.:id.encia en forma verbal y f!si

ca cae siempre dentro de la clasificaci~n del grupo de sep-ª 

rados (45 %) ocupando el mayor 1ndice de frecuencias en la

poblaci~n muestra. caracter!stica que es de suma importan

cia para este estudio, ya que muestra como la integraciSn

familiar se ve afectada en forma relevante por la separa- -

cign conyugal, trayendo como consecuencia manifestaciones -

agresivas, como la falta de comunicaciSn que lleva a la hO,!! 

tilidad y resentimiento entre los miembros de la familia -

que desenvoca en conflictos constantes y en uan separaci~n

gradual de intereses, y por- lo tanto en el bloqueo de un d~ 

sarrollo familiar, ya que es bien conocido que en familias

de padres separados se presentan problemas como: sentimien

tos de frustraci6n manifestados a trav's del rechaso de los 

hijos, falta de identificaci~n con los padres, transtornos

emocionales como son la angustia y depresi8n, deserci6n es

colar bajo rendimiento escolar y otros. 

En los cuadros sobre las caractertsticas de pa--

dres separados,s:.on gran frecuencia se manifiestan conductas

corno: sentimientos de desamparo, temor e inseguridad, des-

confianza entre padres e hijos, que convergen en golpeo, in_ 
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sultos, gritos, riftas y plaitos conformando los cuadros de -

violencia. 
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CUADRO IX 

NUMERO DE INTEGRANTES Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE CO

MUNICACION ENTRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD SAN 

PABLO TEPETLAPA, EN UNA MUESTRA DE lÓO PERSONAS ENTREVISTADAS. 

Los resultados de estos cuadros muestran que un - -

( 15 %} de las familias estSn inte9radas por 3 a 6 miembros, 

de los cuales el 20.00% no establecen comunicaci~n, y el - -

80.00% s!; el (32 %) est~ integrada por 7 a 9 miembros, don

de el 84.38 % no establece comunicaci~n y el 15.72 % si est~ 

blece comunicaci6n1 el { 46 %) que estS integrado por 10 a 13 

miembros, de los cuales el 97.83 % no se comunica y el 2.17% 

s!; el ( 5 %) estS integrado por 14 a 16 miembros, del cual

el 40.00 % no se comunica y el 60.00 % s! se comunica7 el -

{ 2 %}, de las familias est~ integrado por 16 a mSs miembros 

de los cuales el so.oo % s~ se comunica y el 50.00 % no estj!, 

blece comunicaci~n. 

En este cuadro se observa que el mayor !ndice de -

falta ae comunicaci~n caa en el grupo de ~dad de 10 a 13 - -

miembros. 
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CUADRO X 

NUMERO DE INTEGRANTES Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL -

MATRIMONIO EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En este cuadro se observa que en el grupo integra

do por 3 a 6 miembros ( 15 %), el 13.33 % se arrepiente de -

haberse casado o vivir con su esposo, el 86.67% no se arre-

piente, y de este mismo grupo al 6.66 % no le gustarta vol-

verse a casar, y al 93.34 % s1 le gustar1a volverse a casar1 

en grupo integrado de 1 a 9 miembros ( 32 %), el 81.25 % se · 

arrepiente de haberse casado o vivir con su esposo, y el - -

18.75 % no se arrepiente de haberse casado as! mismo dentro

de este mismo grupo al 87.05 % no le gustar1a volverse a ca

sar y al 12.05% st le 9ustar!a: en el grupo de 10 a 13 miem

bros ( 46 %), el 86.95 % se arrepiente de haberse casado o

vivir con su esposo y el 13.05 % no se arrepiente, dentro de 

este mismo grupo al 93.48 % no le gustarla volverse a casar, 

y al 6.52 % st le gustarta volverse a casar: en el grupo de-

14 a 16 miembros por familia ( 5 %), el 100 % se arrepiente-

de haberse casado o vivir con su esposo, as1 mismo en este -

grupo al 60.00 % no le gustarla volverse a casar y al 40.00% 

a! le gustarla volverse a casar, en el grupo de 16 a mls - -

miembros (2 %), el 100 % no se arrepiente de haberse casado, 

',.<: 
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dentro de este mismo grupo al 50.00 % no le gustarta vo1ver-

se a casar y al 50.00 % st le qustarta volverse a casar. 

Se observa que el porcentaje mls alto de las pera~ 

nas que se arrepiente de haberse casado y que no le gustar1a 

volverse a casar cae dentro del grupo integrado de 10 a 13 -

miembros. 
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CUADRO XI 

NUMERO DE INTEGRANTES Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES

DE VIOLENCIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAM.I-

LIA, EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS DE LA COMQ 

NIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. 

En este cuadro se tiene que en el grupo de 3 a 6 -

miembros e 15 %) el 80.00 % presenta manifestaciones de vio

lencia en forma verbal, el 20&00 % no presenta este tipo de-

manifestaciones; en el grupo de 7 a 9 miembros de familia 

(32 %), el 90.62 % manifiesta violencia en forma verbal y s~ 

lo el 9.38 % no1 en el grupo constituido de 10 a 13 miembros 

( 46 % ), el 97. 82 % presenta manifestaciones de violencia

en forma verbal, y el 2.18 % no presenta; en el grupo de 14-

a 16 integrantes ( 5 %), el ao.oo % presenta manifestaciones 

de violencia en forma verbal. y el 20.00 % no presenta este

tipo de manifestaciones; en el grupo integrado por 16 a mSs

miernbros ( 2 % ) , el 100 % p1:esent8 manifestaciones de vio-

lencia en forma verbal. 

El mayor indice de manifestaciones de violencia -

en forma verbal se present~ en el grupo integrado de 10 a 13 

miembros por familia. 
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CUADRO XII 

NUMERO DE INTEGRANTES Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES-

DE VIOLENCIA EN FORMA FISICA ENTRE.LOS MIEMBROS DE LA FAMI--

LIA, EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA COM!J. 

NIDAD DE SAN PABLO TEPETLAPA. 

Los resultados de este cuadro muestran que en el -

grupo integrado de 3 a 6 miembros ( 15 %), el 53.33 % presen 

ta manifestaciones de violencia en forma ftsica y el 46.67%-

no presenta este tipo de violenciat en el grupo integrado de 

7 a 9 miembros ( 32 %}. el 96.87 % present6 manifestaciones-

de violencia en forma f!sica, Y.!!,n J. 13 % no preaent& este -

tipo de manifestaciones; en el grupo integrado de 10 a 13 --

miembros (46 %), el 89.13 % presenta manifestaciones de vio-

lencia en forma f1sica, y el 10.87% no manifest6 estas caras 

tertsticas; por Gltimo en el grupo de 14 a 16 miembros {5%). 

el eo.oo % manifest~ violencia en forma ffsica y el 20.00 %-

no present6 este tipo de violencia. y el grupo integrado por 

16 a mSs miembros { 2 %). el 50.00 % manifest6 caractertati-

cas de violencia ftsica y el otro 50.00 % no las manifest6. 

Se encuentra que el porcentaje mSs alto de las fa-
<• 

milias que manif ieitan violencia en forma f!sica cae dentro-

de los grupoa integrados de 10 a 13 miembros. 
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De acuerdo a los resultados anteriores se puede ~ 

cir que existe una relaci~n significativa entre el ntimero de 

miembros por familia y la presencia de cuadros de violencia, 

ya que el porcentaje m~s alto de falta de comunicaci~n; acti 

tud ante el matrimonio (se arrepiente de haberse' casado y no 

le gustar!a volverse a casar) y violencia en forma verbal y

ftsica, caen dentro de familias numerosas constitu!das por -

10 a 13 miembros, por lo que se puede decir que ~sto contri

buye a la presencia de cuadros de violencia en esta comuni-

dad: gato se atribuye a que mayor ndmero de miembros de f.am! 

lia, mayores son las n~cesidades que hay que cubrir psicol6-

9ica y econ8micamente hlblando y 'sto se vierte en conflictos 

faailiares que terminan en explosiones violentas, porque ya

aea por 110tivos psicol.6qicos1 econ~micos o sociales la pare

ja parental (el padre o la madre) no pueden resolver las di

ficultades diarias, con frecuencia utiliza a los miembros de 

la filllilia para canalizar sus frustraciones as! los miembros 

de la familia se convierten en objeto de uso al servicio de

los conflictos de la relaci~n familiar, poni,ndose de mani-

fiesto que las personalidades m's destructivas y violentas -

se organizan en una atm6sfera de frustraci6n y desamparo. 

Se puede concluir que la existencia de familia nu

merosas altera en forma negativa la dinSmica familiar. 
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CUADRO XIII 

INGRESO MENSUAL Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNICA

CION ENTRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA EN LA COMUNIDAD SAN PABLO 

TEPETLAPA, EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

Se observa que en el cuadro de ingreso familiar y 

su relaci6ns_on la comunicaci~n, en el grupo de ingresos de-

$ s,000.00 a$ 10,000.00, ( 9 % }, el 33.34 % no establece

comunicaci~n y el 66.66 % s! establece comunicaci6n; en el

grupo de$ 11,000.00 a$ 15,000.00 ( 61 % }, el 90.17 % no -

establece comunicaci&n, y el 9. 83 % s1 establece comunica-

ci&n: en el grupo de$ 16,000.00 a$ 20,000.00 e 28 %), el -

71.43 % no se comunica, y el 28, 57 % s! se comunica: en el

grupo de $ 211 000.00 en adelante ( 2 % ) el 100 % s1 establ,! 

ce comunicaci6n. 

En este cuadro se observa que el mayor Índice de -

falta de comunicaci&n cae en el grupo de $ 111 000.00 a - - -

$ 15 1 000.00 de ingreeo familiar. 
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CUADRO XIV 

INGRESO MENSUAL Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATRIM.Q 

NIO EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA COMU

NIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. 

Se observa en este cuadro que en el grupo de .ingr~ 

sos de $5 1 000.00 a $10,000.00 { 9 %), el 22.22 % se arrepieD 

te de haberse casado o vivir con su esposo y el 77.78 % no -

se arrepiente; en este mismo grupo. el 33.34 % no le gusta-

rta volverse a casar y al 66.66 % sl le gustartar en el gru

po de$ 111 000.00 a$ 15,000.00 (61 %), el 77.04 % se arre-

piente de haberse casado o vivir con su esposo, y el 22.96 % 

no se arrepiente, asl mismo el 88.53 % no le gustarla volver 

se a casar y al 11.47 % si le gustarla; del grupo de $16,000.00 

a $ 20,000.00 ( 28 %), el 82.14 % se arrepiente de haberse -

casado a vivir con su esposa, y el 17.86 % no se arrepiente, 

dentro de este mismo grupo al 64.29 % no le gustarla volver-

se a casar y al 35.71 % sl le gustar!a; en el grupo de 

$211 000.00 en adelante ( 2 %) el 50.00 % se arrepiente de h.,! 

bérse casado o vivir con esposo y el otro so.oo % no se arr_!! 

piente asl mismo dentro de este mismo grupo al 50.00 % no le 

gustarla volverse a casar y al 50.00 % st le gustarla. 

En este cuadro se observa que el mayor Indice .de -
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las personas que se arrepienten de haberse casado y que no -

les gustar!a volverse a casar cae en el grupo de ingresos de 

$11,000.00 a $ 15,000.00 
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CUADRO XV 

INGRESO MENSUAL Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIO~S DE VIQ 

LENCIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN -

UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS EN LA COMUNIDAD -

SAN PABLO TEPETLAPA. 

Se observa en este cuadro que en el grupo de ingr~ 

sos de$ s,000.00 a $10,000.00 ( 9 % ), el 55.55 % presenta

manifestaciones de violencia en forma verbal y el 44.45 % no 

presenta estas manifestaciones, del grupo de $ ll,000.00 a -

$ 15,000.00 ( 61 % ), el 96.72 % manifiesta caractertsticas-

de violencia en forma.verbal y el 3.28 % no presenta estas -

caracter1sticas1 del grupo de $ 16.ooo.oo a $ 20.000.00 (28%) 

el 96,42 % presenta manifestaciones de violencia en forma 

verbal y el 3.58 % no presenta estas manifestaciones1 del grupo 

de $ 21,000.00 a m!s ( 2 % ) el 50.00 % presenta manifeata-

ciones de agresi~n verbal y el otro 50.00 % no presenta man,! 

f estaciones de agresi~n verbal. 

El mayor indice de violencia en forma verbal se pr~ 

sent6 en el grupo de ingresos de $ 11,000.00 a $ 15,000.00 
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CUADRO XVI 

INGRESO MENSUAL Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIQ 

LENCIA EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMII,IA, EN

UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS DE LA COMUNIDAD -

SAN PABLO TEPETLAPA. 

se observa en este cuadro que en el grupo de ingr~ 

sos de $ 5,ooo.oo a $ 10,000.00 { 9 %), el 44.44 % presenta

manifestaciones de agresi~n fisica y el 55. 56 % no presenta 

estas caracter!sticas1 en el grupo de ingresos de $11,000.00 

a$ 15,000.00 ( 61 %), e? 98.36 % presenta manifestaciones -

de violencia en forma f!sica y 1.64 % no presenta estas ca-

racter!sticas; en el grupo de $ 161 000.00 a $ 20,000.00 

(28 %), el 71.42 % presenta caracter1sticas de agresi6n en -

forma f!sica y el 28.58 % no presenta violencia de este tipo¡ 

por Gltimo en el grupo de$ 21,000.00 en adelante ( 2 %), t:il 

50.00 % manifest~ caracter!sticas de violencia en forma f1s! 

ca y el 50.00 % no present6 manifestaciones de violencia, f1 

sica. 

Se tiene que el porcentaje rnlis alto de las fami- -

lías que .manifiestan violencia en forma f!sica cae dentro 

del grupo de ingresos de $ 11,000.00 a $ 15,ooo.oo. 

De acuerdo a los resultados descritos anteriorrnen-
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te, se tiene que el mayor porcentaje de tndices de violencia 

familiar (falta de comunicaci~n1 actitud ante el matrimonio

y violencia en forma f!sica y verbal, se presenta en las fa

milias que perciben un ingreso mensual de $10 1 000.00 a -

$ 15,00o.oo, lo cual indica un serio conflicto econ6mico ya

que el ingreso es mtnimo, tomando en cuenta que la mayorta -

de estas familias son numerosas y con esta cantidad, no se -

alcanzan a cubrir ni las necesidades primarias; trayendo co

rno consecuencia que los dispersos factores de orden econ6mi

co determinen graves problemas de salud mental, como la agr~ 

si~n, situaci~n representativa ya que M&xico se caracteriza

por una economta socialmente desequilibrada, ya que existe -

un circulo acumulativo de atraso, desempleo, pobreza, bajos

niveles de educaci6n, analfabetismo, desnutrici6n y delincu

encia entre otros, todos estos factores conducen a una situ~ 

ci6n de graves problemas de angustia• frustraciones que son

canalizadas en rasgos violentos en la poblaci6n y por tanto

en el ndcleo familiar, en este sentido se puede observar y -

afirmar como la violencia es efecto de una estructura econ6-

mica dispar. 
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CUADRO XVII 

VIVIENDA Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNICACION EN

TRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPE-

TLAPA1 EN UNA MUESTRA DE 100 FAMILIAS ENTREVISTADAS. 

En este cuadro se tiene en la divisi5n por caracte 

r1sticas de la vivienda, en el grupo de viviendas funcionales 

( 13 % ), el 61.54 % no establecen comunicaci~n y 38.46 % s! 

establecen comunicaci~n1 en el grupo de no funcionales - - -

( 87 % ), el 80.46 % no establece comunicaoi6n y el 19.54 %

presenta caracter!sticas de comunicaci~n. 

Se observa que el mayor !ndice de falta de comuni

caci~n cae en el grupo de viviendas no funcionales. 
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CUADRO XVIII 

VIVIENDA Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO, EN 

UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS DE LA COMUNIDAD -

SAN PABLO TEPETLAPA. 

En el grupo de viviendas funcionales ( 13 % ), el 

15.38 % se arrepiente de.haberse casado o vivir con su espo

so y el 84.62 % no se arrepiente de haberse casado, as! mis

mo dentro de este grupo al 15.38 % no le gustar!a volverse a 

casar y al 84.62 % sl le gustarla volverse a casar7 en el -

grupo de viviendas no funcionales ( 87 %) 1 el 81.61% se·arr~ 

piente de haberse casado o vivir con su esposo, el 18. 39 % -

no se arrepiente, asi mismo en este grupo, al 85.06 % no le

gustar!a volverse a casar, y el 14. 94 % sl le gus't:ar!a vol--

verse a casar. 

Se observa que el mayor !ndice de personas que se

arrepienten de haberse casado o vivir con su espouo y que no 

les gustarla volverse a casar estS en el grupo de viviendas

no funcionales. 



391 

CUADRO XIX 

VIVIENDA Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA

EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA PAMILIA EN UNA MUE§. 

TRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de viviendas funcionales ( 13 % ), el 

76.92 % presenta manifestaciones de agresi~n en forma verbal, 

y el 23.08 % no presenta estas caractertsticas¡ en el grupo 

de las viviendas no funcionales ( 87 %), el 94.25 % manifies 

ta caracter!.sticas en forma verbal, y el 6.75 % se presenta 

estas caracter1sticas. 

Se observa que el mayor !ndice de manif~staciones 

de violencia en forma verbal cae dentro del grupo áe vivie.n. 

das no funcionales de acuerdo a la clasificaci~n hecha. 
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CUADRO XX 

VIVIENDA Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA 

EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA - -

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS DE LA COMUNIDAD SAN -

PABLO TEPETLAPA. 

En el grupo de las viviendas funcionales ( 13 %), 

el 30.76 % manifiesta caracteristicas de violencia en forma

f1sica y el 69.24 % no presenta estas caracterlsticas1 en el 

grupo de las viviendas no funcionales ( 87 % ), el 93.11 % -

manifiesta caracter!sticas de violencia en forma flsica y el 

6.89 % no presenta estas caracterlsticas. 

Se observa que la mayor incidencia de manifestaci2 

nes de violenciá en forma flsica se presenta en el grupo de 

viviendas no funcionales. 

De lo anterior se puede decir lo siguiente: siguie.!!. 

do el critelio de funcionalidad de la W,,ienda en cuanto indi

cadores como; hacinamiento, promiscuidad, construcci8n y di.!, 

tribucian de cuartos, que el mayor Indice de poblaci&n encuestada 

presenta caracterlsticas de vivienda no funcional, encontrl,n 

dose el porcentaje mSs alto de manifestaciones de violencia 

como falta de comunicaci~n1 actitud negativa ante el matri~ 

nio: agresilSn verbal y flsica. Pareciera ser que las condi-
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ciones inadecuadas y pofo funcionales de la vivienda, predi~ 

ponen y contribuyen a la prencia de cuadros de violencia. 

Ya que si se parte de que cuando un escenario con

ductual es inadecuado y limitado• las relaciones familiares

se ven afectadas en el sentido de no facilitar el desarrollo 

de la identidad personal ligada a la identidad familiar y s!, 

cial1 de no promover el desarrollo y la realizaci6n creativa 

de los miembros en forma individualizada, al no pder asegu-

rar a sus miembros su subsistencia f!sica a trav~s de la sa

tisfacci~n de necesidades materiales. de abrigo, y espacio -

f!sico. 

Este tipo de problemas es importante considerarlos, 

si se toma en cuenta que la estructura econ6mica del pats uno 

de los problemas m's graves que se presentan corno causa de -

esta inestabilidad social, es el de la vivienda. 
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CUADRO XXI 

ASISTENCIA MEDICA Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNI

CACION ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA MUESTRA DE --

100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

De las 100 personas estudiadas se oncontr& que s6lo 

un (33 %) tienen asistencia m~dica, de las cuales el 67.58 % 

no establecen comunicaciSn y el 42.42 % s! se comunica el -

( 67 % ) de esta poblaci~n no cuenta con asistencia m~dica,

del cual el 88.06 % no establece comunicac.i&n y el 11.94 % -

sl establece comunicaci&n. 

se observa que el mayor lndice de la poblaci8n que 

carece de asistencia m'dica presenta el mayor porcentaje de

falta de comunicaci&n. 
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CUADRO XXII 

ASISTENCIA MEDICA Y SU RBLACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATR_! 

MONIO EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

En el grupo de familias que cuentan con asistencia 

m'dica ( 33 %). el 39.39% se arrepiente de haberse casado o 

vivir con su esposo, el 60.61 % no se arrepiente de haberse -

casado, en este mismo grupo, al 39.39 % no le guutaria vol-

verse a casar y al 60.61 % st le gustar!a: en el grupo de -

personas que no cuentan con asistencia m'dica (67 %), el - -

89.55 % se arrepiente de haberse casado y vivir ccn su espo

so, y el 10.45 % no se arrepiente, as! mismo en este qrupo -

se encontr~ que el 94.03 % no le gustarla volverse a casar -

y al 5.97 % si le gustarla volverse a casar. 

El mayor porcentaje del problema de falta de cornu

nicaci~n cae en el grupo de la poblaciSn que carece de asis

tencia mldica. 
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CUADRO XXIII 

ASISTENCIA MEDICA Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE -

VIOLENCIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.

EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de familias que cuentan con asistencia 

m~dica ( 33 '% ). el 75.75 % manifiesta caractertsticas de -

violencia en forma verbal y el 24.25 % se manifiesta estas -

caractertsticas1 en el grupo de no cuenta con asistencia m~

dica ( 77% ) el 100 % manifiesta caracter!sticas de violen-

cia en forma verbal. 

El mayor !ndice de personas que manifiestan viole,n 

cia en forma verbal cae dentro del grupo que carece de asis

tencia mgdica. 
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CUADRO XXIV 

ASISTENCIA MEDICA Y SU RELACION CON IAS MANIFESTACIONES DE -

VIOLENCIA EN FORMA FISICA• ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA-

DE UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de familias que cuentan con asistencia 

mgdica ( 33 % ), el 60.61 % manifest~ caracter!sticas de - -

agresi6n en ~orma f1sica, y el 39.39 no manifest~ este tipo-

de violencia1 en el grupo de familias que no cuentan con - -

asistencia mgdica ( 67 %), el 97.01 % manifest~ caracter!sti ... 
cas de violencia en forma f1sica y a6lo el 2.99 % no presen-

t6 estas caracter!sticas. 

Se observa que el mayor indice de la poblaci6n que 

carece de asistencia mldica presenta el mayor porcentaje de

manifestaciones de violencia de tipo f!sico. 

A travgs de los resultados obtenidos se observa que 

el mayor porcentaje de la poblacian muestra, carece de asis--

tencia mgdica general, y que dicha poblaci6n presenta una ne

cesidad de salud dentro del Srea de salud mental ftsica, dada 

la frecuencia de los rasgos de agresi~n que manifiesta, cabe-

afiadir la ausencia de programas que promueven la salud mental 

en la comunidad, por lo que es obfio que existe la necesidad

de comprender y manejar la din~mica de todo el sistema fami--
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liar, con el objeto de disminuir las emociones destructivas 

intrafamiliares en algGn grado. Dado que uno de los objeti 

vos principales de este estudio es encontrar las causas y -

manifestaciones de la vi0lencia familiar en la comunidad; -

se puede decir que la falta de servicios m~dicos, produce-

un estancamiento en la canalizaci6n y soluci6n de este pro

blema. 
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CUADRO XXV 

ESCOLARIDAD Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNICACION 

ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, EN UNA MUESTRA DE 100 FA

MILIAS DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. 

La clasificaci~n hecha por nivel de escolaridad y 

su relaci6n con la comunicacilSn, muestra que en el grupo de 

primaria (75 %), el 92.00 % no establece comunicaci6n y el -

a.oo % st establece algGn tipo de comunicaci~n: en el grupo

secundaria ( 5 %), el 20.00% no se comunica, y el 80.00 % s! 

establece comunicaci6n: en el grupo de tgcnicos ( 6 %), el -

33.34 % no establece comunicaci6n y el 66.66 % st establece 

comunicacilSn en el grupo sin escolaridad ( 14 %), el 42.86 % 

no establece comunicaci6n y el 47.14 % st se comunica. 

Es importante observar que el mayor indice de la -

poblaci6n que no se comunica tiene s6lo instrucci6n primaria 

en algiin grado, siguiendo en orden de importancia las perso

nas que no cuentan con escolaridad o analfabetas. 
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CUADRO XXVI 

ESCOLARIDAD Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO 

EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de personas que cuentan con instrucci6n 

primaria en algGn grado (75.00%). el 77.33% se arrepiente de 

haberse casado o vivir con su esposo, y el 22.67% no se arr~ 

piente, en este mismo grupo al 60.00% no le gustar!~ volver

se a casar y al 40.00 % s1 le gustar!a volverse a casar; en

el grupo de secundaria (5 %), el 60.00 % s~ arrepiente de ha 

berse casado o vivir con su esposo, y el 40.00 % no se arre

piente, as! mismo en este grupo al 100% le gustarla volverse 

a casarr en el grupo de t~cnicos (6 %), el 50.00% se arrepieJl 

te de haberse casado y el 50.00 % no se arrepienter en este -

mismo grupo al 50.00 % no 1e gustar!a volverse a casar y al-

50. 00 % s! le gustada: en el grupo de analfabetas ( 14 %) • 

el (64.28 %) se arrepiente de haberse casado y el 35.72 % no 

se arrepiente, de este mismo grupo al 7.15 % no le gustar!a -

volverse a casar y al 92.85 % s1 le gustarla volverse a casar. 

Es importante observa!,que el mayor tndice de pers_2 

nas que se arrepienten de haberse casado y que no les gusta

r!a volverse a casar caen en el grupo de personas con instruJ: 

ci~n primaria en alg~n grado. 
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CUADRO XXVII 

ESCOLARIDAD Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLEN

CIA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En grupo de personas con instrucci6n primaria (75%) 

el 94.66% presenta manifestaciones de violencia en forma veE 

bal, y el 5,34 % no manifest~ violencia en forma verbal7 en

el grupo de secundaria (5 %), el 80.00 % present~ caracter!_! 

ticas de violencia en forma verbal y el 20.00 % no manifest6 

este tipo de caracter!sticas7 en el grupo de t~cnicos (6 %), 

el 66,66 % presenta manifestaciones de violencia en forma -

verbal, y el 33,34 % no present6 estas caractertsticas; en -

el grupo sin escolaridad e 14 %), el 92.85 % manifestg cara~ 

ter!sticas de violencia en forma verbal, y s61o el 7.15 % no 

present6 estas caracter!sticas. 

Cabe observar que el mayor Indice de poblaci6n que 

presenta manifestaciones de violencia tipo verbal, cae den-

tro del grupo de personas que tienen instrucci~n primaria en 

algGn grado. 
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CUADRO XXVIII 

ESCOLARIDAD Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLEN

CIA EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, EN UNA 

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de personas con instrucciSn primaria -

(75 %), el 89.33 % presenta manifestaciones de violencia de

forma física y el 10.67 % no presenta este tipo de manifest..2, 

cienes~ en el grupo de secundaria ( 5 %) 1 el 20.00 % presen

ta manifestaciones de violencia en forma física y el 80.00 % 

no presenta este tipo de manifestaciones; en el grupo de tg.Q 

nicos ( 6 %), el 83.33 % presenta manifestaciones de violen

cia en forma f!sica y el 16.67 % no presenta, en el grupo sin 

escolaridad ( 14 % ), el 85.71 % presenta características de 

violencia en forma verbal, y el 14.29 % no presenta estas CJ!. 

racter1sticas. 

El mayor 1ndice de poblaci6n que presenta manifes

taciones en forma f1sica cae dentro del grupo de personas 

que tienen instrucci6n primaria en algdn grado. 

Con esto se puede afirmar que las diversas formas

de agresi6n y violencia del ambiente familiar se ven inf lue.!! 

ciadas como un factor externo por el nivel edu~ativo. 

Si se toma en cuenta que un aspecto b~sico de la -
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educaci6n es crear un desarrollo mental anal!tico, formaci6n 

de actitudes que tengan como resultado individuos creativos

y participativos del proceso socio-econ5mico del pa!s, el no 

tener acceso a este nivel de informaci~n provoca en el indi-

______ viduo una serie de frustraciones, inconformidades, tensiones, 

y respuestas de tipo emotivo como rechazo, agresividad y vi.2_ 

lencia1 as1 como la falta de conocimientos y motivaci5n para 

una mejor participaci~n activa a nivel social. · 
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a.moro XXIX 

RECREACION Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNICACION 

EN LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA EN UNA -

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En la clasificación hecha por grupos que llevan a 

cabo alg~n tipo de recreaci6n y su relación con comunicación 

muestra que en el grupo de recreaci6n ( 29 %), el 96.56% no 

establece comunicación y el 3.44 % sí establece a19an tipo -

de comunicaci6n; en el grupo calsificado sin recreación 

( .. 71. 00 %) , el 98 .59 % no establece comunicaci6n y s6lo el -

1.41 % establece algan tipo de comunicaci6n.; 

Es importante observar que el mayor indice de la -

poblaciOn que no se comunica cae en la clasificaci6n de las pe~ 

sonas que no llevan a cabo ningan tipo de recreaci6n. 
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CUADRO XXX 

RECREACION Y SU RELACION CON1A ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO 

EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En el grupo de recreaci6n ( 29 %), se tiene, que -

17.64 % se arrepiente de haberse casado o vivir con su espo

so y el 82.76% no se arrepiente, dentro de este mismo grupo

al 20.69 % no le gustar!a volverse a casar y al 72.31 % s! -

le gustar!a1 en el grupo que no realiza alguna actividad re

creativa ( 71.00 %), el 95.77 % se arrepiente de haberse ca

sado o vivir con su esposo y el 4. 23 % no se arrepiente, 

as! mismo en este grupo, al 98.59 % no le gustar!a volverse

ª casar y s&lo al 1.41 % s! le gustar!a volverse a casar. 

Es importante observ,!_rque el mayor !ndice de pera~ 

nas que se arrepienten de haberse casado y que no les gusta

rta volverse a casar caen en el grupo de personas que no reA 

lizan alg6n tipo de recreaciSn. 
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CUADRO XXXI 

RECREACION Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLEN-

C IA EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En grupo de recreaci6n ( 29 %), el 72.41 % presen

tan manifestaciones de violencia en forma verbal, y s6lo el-

27.59 % no presentan este tipo de caracter1sticas; en el gr_!! 

po que no realiza ninguna actividad recreativa ( 71 %) el --

100% manifest& caracter1sticas de agresi&n en forma verbal. 

Se observa que el mayor indice de la poblaci&n que 

presenta caracter!sticas de violencia en forma verbal cae en 

el grupo de personas que no,!levan a cabo ninguna actividad -

recreativa. 
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CUADRO XXXII 

RECREACION Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLEN-

CIA EN FORMA FISICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN UNA

MUESTRA DE 100 FAMILIAS ENTREVISTADAS EN LA COMUNIDAD SAN P,A 

BLO TEPETLAPA. 

En el grupo de recreaci6n ( 29 %). se encuentra -

que el 48.27 % present6 manifestaciones de violencJ.a en for

ma flsica. y el 51.73 % no present& este tipo de caracter!s

ticas1 en el grupo que no lleva a cabo actividades recreati

vas ( 71 % ) • e1 100 % manifesttS caracterlsticas de violen-

cía en forma flsica. 

Se observa que el mayor tndice de poblaci&n que -

present6 manifestaciones~e violencia en forma flsica cae en

tro del grupo que no realiza actividades recreativas. 

Partiendo del anSlisis de los cuadros anteriores, 

pareciera ser que el no tener actividades recreativas. aume.!l 

ta los lndice• deitndromes de agresi&n. puesto que se obser

va que exisre una relaci&n significativa entre la falta de as 

tividad recreativa Y. las manifestaciones de cuadros de vio-

lencia, ya que la falta de actividad recreativa impide la CJ. 

nalizaci~n adecuada de energta, y provoca la incomunicaci6n• 

vertiandose en conductas agresivas. ten.t~n excesivas, mal -
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control de las emociones, descompensaci6n de sus defensas y 

de sus funciones adaptativas. as! como de la organizaci6n -

de la conducta en grados diversos. 

Todo ~sto demuestra una vez mSs que los factores

socioecon6micos tienen una ¡::.articular influencia en el pro

blema de la violencia en la familia• ya que en el caso esp~ 

c!fico de esta comunidad se carecen de centros deportivos.

centeos culturales, parques deportivos y de medios econ6mi

cos que les permitan el acceso a medios de recreaci6n como

son: el cine, teatro, danza, que tienen como objetivo una -

satisfacci6n psicol6gica • 

.. 
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CUADRO XXXIII 

RELIGION Y SU RELACION CON LA EXISTENCIA DE COMUNICACION EN

TRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, DE LA COMUNIDAD SAN PABLO 

TEPETLAPA EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS. 

En la divisi6n que se hizo por creencias religiosas, 

y su relaci6n con la comunicaci~n. en el grupo de cat~licos -

( 75 %), el 93.34 % no establece comunicaci~n, y 6.66% st e~ 

tablece comunicaci6n1 en el grupo de protestantes (18 %). el 

38.89 % no establece comunicaci6n, y el 61.ll % s1 establece 

algGn tipo de comunicaci6n1 en el grupo caracterizado por -

otras creencias ( 7 %), el 14.29 % no establece comunicaci6n 

y el 85.71 % s! establece comunicaci~n. 

Se observa que el mayor tndice de poblaci6n que -

presentan el problema de falta de comunicaci&n cae dentro -

del grupo de reli9i6n-cat6lica. 
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CUADRO XX.XIV 

RELIGICION Y SU RELACION CON LA ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO 

EN UNA MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS. 

En este cuadro se observa que el grupo que perten~ 

ce a los cat6licos ( 75 %), el 92.00 % se arrepiente de habe,!'_ 

se casado o vivir con su esposo, y el a.oo % no se arrepien

te; dentro de este mismo grupo se tiene que al 93.34 '}(,no le 

gustarta volverse a casar, y el 6.66 % s! ie gustarta en el

grupo de protestantes e 18 %), el 22.22 % se arrepiente de -

haberse casado o vivir con su esposo, y el 77.78 % no se arr~ 

piente, ast mismo en este grupo al 27.78 % no le gustarta ·• -

volverse a casar y al 72.22 % st le gustarla volverse a casar; 

en el grupo caracterizado por otras .creencias { 7 %) , se en

cuentra que el 100% no se arrepiente de hberse casadog, vivir 

con su esposo, y dentro de este mismo grupo al 14.29 % no le 

gustarta volverse a casar y al 85.71 % st le gustar!a. 

Se observa que el mayor !ndice de la poblacHSn que 

se arrepiente de haberse casado o vivir con su esposo y que

no le guatarta volverse a casar, cae dentro del grupo carac

terizado por religi6n cat6lica. 
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CUADRO XXXV 

RELIGION Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA 

EN FORMA VERBAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, EN UNA -

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENCUESTADAS DE LA COMUNIDAD SAN PA

BLO TEPETLAPA, 

En este cuad:i;o se tiene, que el grupo caracteriza

do por religi6n cat61ica ( 75 %), el 100% presenta manifest,5!. 

ciones de violencia en forma verbal1en el grupo de proteRta,n 

tes ( 18 %), el 66.66 % manifiesta caractertsticas de violen 

cia en forma verbal y el 33.34 % no presenta estas caracte-

r!sticas1 en el grupo caracterizado por otras creencias - -

(7 %), el 71.42 % manifiesta caracterlsticas de violencia en 

forma verbal y el 28.58 % no las manifiesta. 

Se observa que el mayor tndice de personas que ma

nifiestan agresi&n verbal, estS caracterizado por tener rel.! 

qi&n cat&lica. 
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CUADRO XXXVI 

RELIGION Y SU RELACION CON LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA 

EN FORMA FISICA1 ENT$E :t.OS MIEMBROS DE LA FAMILIA, EN UNA -

MUESTRA DE 100 PERSONAS ENTREVISTADAS DE LA COMUNIDAD SAN P! 

BLO TEPETLAPA. 

En este cuadro se observa que el grupo de re1igi~n 

cat&lica ( 75 %), el 100"~ presenta manifestaciones de viole.!!, 

cia en forma ftsica; en el grupo de protestantes ( 18 %) 1 el 

44.44 % presenta caracterlsticas de violencia en forma flsi

ca, y el 55.56 % no presenta estas caractertsticas; por dlt.!, 

mo se tiene que al grupo de otras creencias ( 7 %) el 28.57% 

presenta caracter!sticas de violencia en forma ftsica y el -

71.43 % no presenta estas caracter!sticas. 

El mayor !ndice de personas que manifiestan carac

ter!sticas de agresi&n flsica cae dentro del grupo de reli-

gi&n cat&lica. 

En el anllisis de los cuadros anteriores se obser

va que el !ndice m!s alto de la poblaci&n pertenece a la re

ligi6n cat~lica asimismo el 100'}{. de esta poblaci~n preaenta

car acter!sticas de violencia familiar. Caracter!stica que -

es de suma relevancia,~ado que si se analizan las reglas & • 
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canones que establece una religi.6n, que marcan pautas r19i-

das de moralidad en cuanto a la relaci6n interfamiliar como

el respeto al individuo; es sumamente contradictorio encon-

trar que las personas que presentan mayor frecuen,cia de agr.!l 

sian, est~n caracterizadas por llevar una religi6n cat6lica. 

Esto demuestra que la imposici6n de pautas de con

ducta morales, promueven y fomentan la inconformidad y el r.!l 

chazo, ya que el seguimiento de este tipo de normas exige SQ 

metimiento, para la aceptaci6n en el n~cleo familiar as! co

mo socialmente. 

Este fen6meno genera en el individuo miedo y depe.n 

dencia provocando una serie de problemas existenciales que -

impiden la satisfacci6n de necesidades psicol6gicas y por lo 

tanto un desarrollo!ntegral del individuo. Esto resulta 16-

gico si se tiene en cuenta que as! como otro tipo de instit,!!. 

ciones como la religi6n es utilizada por el sistema polttico 

para el mantenimiento de una ideologta predominante. 
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5.1.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

El ser humano al ser una estructura biopsicosocial, 

no puede darse fraccionadamente pues estos aspectos influyen 

de una manera determinante para proporcionar un individuo 

proporcional y completo. Si alguna de estas esstructuras 

falta o se encuentra deteriorada, se presentan anormalidades 

patolog!as que afectan no s5lo al individuo, sino tambi~n -

sus relaciones con la familia. 

La familia se presenta corno un agente socializador, 

que ejerce qran influencia entre sus miembros que debe sati~ 

facer las necesidades tanto materiales como emotivas de to-

dos sus miembros. 

Si en la familia se vive en medio de hostilidad, -

violencia y maltrato se propicia una inadecuada estructura -

emocional en los miembros que los conducir& a una desviaci~n 

social, ya que las deficiencias en la formaci&n en algunos -

de sus miembros repercutirS en todo el ndcleo familiar. 

Es importante resaltar que de la manera en que los 

miembros interpreten, asimilen y canalicen el aprendizaje -

que reciben dentro de este nGcleo, depende su conducta social 

futura: adecuada o inadecuada, sana o enferma. 



415 

Relacionando el aspecto del nivel socioecon&mico y 

la problem!tica de violencia familiar en la investigaci6n en 

la comunidad muestra. se puede deducir que uno de los facto

res que contribuyen a la violencia familiar, ea el nivel so

cioecon~mico desfavorable que la pobla~i~n estudiada estS C.§!. 

racterizada por familias numerosas, percibiendo ingresos mt

nimos, ocupando viviendas infuncionales. carentes de servicios 

m'dicos, educaci6n y actividades recreativasr siendo familias 

de hecho con escasos recursos, no teniendo la capacidad para 

satisfacer sus necesidades bSsicas, lo cual origina una serie 

de conflictos que son descargados en agresiones entre los -

miembros. r ya que se encuentra que el mayor tndice de violen 

cia familiar se detect~ en familias. que carecen de los ser

vicios mSs elementales e indispensables para sobrevivir. E,!. 

ta problem!tica es manifestada con la desintegraci&n .fami--

liar resultado de la problem5tica social y que a su vez con

juntamente con el nivel econ8mico determina la agresi6n entre 

los miembros de la familia. 

En los resultados obtenidos en la investigaci~n, • 

el aspecto econ6mico es un factor fundamental. para desencad~ 

nar situaciones de agresi~n, ya que debido al stress econ&-· 

mico. los miembros de estas familias se tensionan, se alte-

ran y son irritables. Ya que se encontraron casos en los --
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que se desencadena toda una patolog!a de violencia f!sica en 

tre sus miembros. 

Se observa que la mayorta de las familias son inco~ 

pletas y desorganizadas, que se caracterizan por un alta ine~ 

tabilidad emocional, rechazo y maltrato entre los integrantes 

de las familias. 

Entre los factores que contribuyen a desencadenar -

cuadros de violencia se tiene el trabajo excesivo de los pa-

dres, que a la menor inconformidad reaccionan con una violen

cia exagerada, poco coherente a la situaci~n real. 

Asi mismo se observan rasgos fundamentalmente impu! 

sivos en donde todos los miembros de la familia, dan rienda -

suelta a sus emociones sin controlarlas, a la menor reacci6n

gritan1 golpean, hieren, ffsica y psicol6gicamente1 donde la

mls pequefta provocaci8n basta para crear una preocupaci6n e1112. 

cional, expresando sentimientos libre y excesivamente como el 

odio, la depresi8n, la excitaci8n el enojo y la ira. Estos -

impulsos ocasionan relaciones inadecuadas entre los miembros

ya que se considera como medio idoneo y normal para controlar 

el empleo de violencia verbal y f!sica. 

Se observa frecuentemente que la madre se siente -

frustrada. humillada, sin el reconocimiento de su trabajo mani 

festando actitudes totalizantes y agresivas con los otros - -
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miembros de la familia, otra causa de esta respuesta agresiva 

se encuentra cuando por sucesos de diversa !ndole la madre -

queda sola (divorcio, separados, viudos) con los hijos y ante 

su falta de preparacien y la escacez de empleos se ve obliga

da a aceptar "cualquier" tipo de trabajo descargando su resen 

timiento y frustraci~n con los hijos. 

Estas caracter!sticas nos dan un panorama general d~ 

la problemStica de la violencia familiar que presenta .la Com_!! 

nidad San Pablo Tepetlapa, aunado con problemas detectados a.u 

teriormente como son: la drogadicci~n, la vagancia, el alcoh.Q 

lismo1 delincuencia, deserci~n escolar, entre otros, permiti

endonos deducir que estos !!timos son causas y efectos de la

desintegracien familiar y la violencia familiar que a la vez

son generados por el nivel socioecon&mico desfavorable. 

Por lo que se puede concluir que el nivel socioec~ 

n~mico precario, contribuye a la presencia de cuadros de vi~ 

lencia familiar. 

Caba aclarar que esta afirmaci~n es dif!cil de ge

neralizar en todas las estructuras familiares. Ya que un -

sistema socioecon8mico como el de México, con una diferenci.! 

ci~n de clases, implican formas de comportamiento distintas-

. que dependen precisamente de la situaci6n de clase en que se 

encuentran los individuos. Dicho .de otra manera, la compos! 
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cilSn o estructura de la sociedad condiciona el comportanden

to de los grupos y clases sociales, as! como de los indivi-

duos que ella se ubipan. . Resulta entonces que las distintas 

manifestaciones de la violencia (respuesta violenta, "f!sica 

y verbal"), as! como las formas concretas que revistan cada

caso. dependen tanto de la situaci6n de clase como del sist~ 

rna social en su conjunto. 

Por lo que estos~esultados &e pueden generalizar -

unicamente a la estructu~a social con niveles socioecon~micos 

desfavorables dado que la investigaci8n se realizlS e11 eRte -

tipo de estructura social. 
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CAPITULO VI 

ALTERNATIVAS DE ACCION ANTE EL PROBLEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

En base a las caracter1sticas de la violencia faml:_ 

liar encontradas en la comunidad San Pablo Tepetlapa, y toma.n. 

do en cuenta que seria un error considerar que la violencia

familiar s6lo se presenta en esta clase social, se hace nec~ 

sario la elaboraci~n de un programa de acci~n que contenga -

diferentes alternativas de solucian al problema. 

Para lo cual el equipo de trabajo esbozar~ sus PU.U 

tos de vista respecto a los parSmetros que debe seguir el -

programa de salud mental. Programa que pretende apoyar la -

implementaci6n de los ya existentes en este campo ("del mal

trato de nifios"• de drogadicci~n, de alcoholismo. delincuen

cia, etc.) ast coJnO motivar la participacian del Trabajador

social en nuevas investigaciones. 
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6.l. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE LOS 

PROGRAMAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. 

Programa de Salud Mental y la Acci6n del Trabajador 

Social.-

Justificaci6n.- El Trabajo Social en México ha ve 

nido presentando diversas manifestaciones; su significado se

mántico, en muchas ocasiones, no ha coincidido con su conno-

taci6n en las ciencias sociales ni con sus diferentes inter-

pretaciones a nivel programático y operativo; sin embargo, a~ 

guna referencia nos han legado las antiguas consideraciones -

culturales sobre su contenido esencial. 

Si partimos de que en las diferentes etapas del d~ 

venir hist6rico se han presentado grandes carencias y necesi

dades comunes que acompañan a grandes núcleos de poblaci6n 

que no cuentan con los satisf actores básico para una subsis-

tencia digna, se puede decir que las acciones del Trabajo So

cial se revelaron como un instrumento para buscar la soluci6n 

a tales necesidades, de ah! su énfasis en lo asistencia y el 

caso individual. 

El Trabajo Social y fundamentalmente su noci6n - -

conceptual, requiere profundas modificaciones, tanto en su 

connotaci6n doctrinaria como en su campo de aplicaci6n como -



421 

una consecuencia de los f016menos sociales que se gestan en-

nuestros dtas, derivados de la vida en sociedad, tales como-

la explosi~n demogrSfica1 la creciente industrializaci6n, el 

hacinamiento en las zonas suburbanas, la promiscuidad en el-

medio rural o suburbano, la particular interpretaci6n de los 

valores sociales por las nuevas generaciones, los factores -

geogrSficos y los elementos culturales. 

El Trabajo Social acorde a las necesidades socia--

les contemporSneas debe fundamentarse en el Materialismo DÍA 

lectico y la consecuente concepci~n del mundo manteniendo --

una actitud critica revolucionaria tanto hacia los fen6menos 

sociales como hacia los m~todos de su prlctica profesionalr-

investigando las causas y las contradicciones de los fen6me-

nos sociales para explicarlos, tratando de mantener objeti--

vos mSs humanos como son: la concientizaci~n, la participa--

ci6n, la movilizaci~n de los hombres por su ernancipaci6n y 

liberaci6n, particularmenteAel hombre op~imido el que estS -

desprovisto de los medios de producci8n y que no participa -

por eso en las funciones pol!ticas, sociales y culturales de 

la sociedad. Ese hombre oprimido, es el trabajador, el obr.! 

ro, el campesino pobre, es la mujer, son los niftos1 son to--
~ 

dos ellos los que exiten un sentido de compromiso y solidar! 

dad por parte del profesional de Trabajo social. 
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Los recursos con los que cuenta el Trabajador so-= 

cial, si bien no consttituyen la soluci~n definitiva a toda

la serie de problemas que se plantean en la sociedad, st pu~ 

den provocar gran parte de su satisfacci6n, siempre y cuando 

se tome en cuenta la participaci6n activa de la comunidad a

todos los niveles, ast como la a.ihesi~n consciente de toda -

la poblaci~n en general y de los asistidos a los programas -

y planes de trabajo, de bienestar social; siendo el bienestar 

familiar un aspecto del bienestar social, al referirse al -

bienestar familiar, es necesario hacer hincapig en el desa-

rrollo social el cual estl vinculado con el desarrollo de la 

producci&n de bienes y servicios y la promoci&n de valores -

no mediables, como la protecciSn de la vejez, de la mujer, -

del nifto, la •eguridad, social, el derecho al empleo, a la -

salud y a la educaci&n. 

Tal participaci&n debe constituir el pro_p8sito fU,!! 

damental de toda acci6n del Trabajador Social. 

La elaboraci&n elaboraci&n de este programa incur

siona en el problema de violencia familiar planteando las P.2. 

lliblea acciones de prevenciSn y control de dichos problemas. 

Se debe empezar por reconocer que los datos con loa 

que se cuenta acerca del problema en M6xico, no alcanzan un

grado significativo de validez, debido a la carencia de inve.1 
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tigaciones especificas en forma integral de las causas, ca-

racteristicas y alcances de la violencia ejercida entre los

miembros del nncleo familiar. Sin embargo, hay· razones para 

suponer que en materia de salud mental, nuestro pata compar

te iguales o parecidas cifras con otros paises en los que se 

han hecho estudios epidemiol~gicos de alto signifir.ado. 

Tratando de establecer una ubicaci~n rnSs objetiva 

de las consecuencias y alcances del problema de la violencia

en la familia es importante seftalar los tndices de los probl~ 

mas psiquiStricos en el pa!s. 

As! en lo que respecta al rubro de las psicosis -

(que .comprende los transtornoa esquizofr,nicos, las ps!cosie 

maniaco-depresivas y otros cuadros) se puede considerar que

la prevalencia oscila entre 10 a 20 por cada mil habitantes. 

En relaci8n con el alcoholismo, se ha seftalado un -

coeficiente promedio de 12.4 por cada mil. El retar.do mental 

)donde estudios realizados indican que una de l~s causas pri.n 

cipales es la deficiente alimentac~n tanto de madre como del 

nifto) alcanza una cifra de 24.4 casos por cada mil habitantes, 

pero el 75 % de los ~etrazados sufre un retardo leve en tan

to que los casos que. ameritan atenci~n especializada cun fi

nes de rehabilitaci&n constituyen aproximadamente B por cada 

grupo de 1,000 niftos de 10 a 14 aftos. de edad, que ea cuando-
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la deficiencia se identifica con mayor facilidad. 

Al hacer menci6n del problema de violencia familiar, 

tambi~n debe considerarse en las tasas de morbilidad, dire-

mos que el suicidio se presenta en la proporci6n de 7.5 por

mil habitantes, cifra que ha permanecido estable en los Glti 

mos 5 años. El homicidio, tiene una prevalencia entre noso

tros de 22,5 por cada mil habitantes. 

En relaci6n a la f armacodependencia ocupa un sitio 

de importancia dado el elevado porcentaje de j6venes que vi

ven en nuestro pa1s y que potencialmente representan el pel,! 

gro de un aumento en la incidencia.de este complicado fen~me 

no social. Pese a que se cuenta con algunos estudios epide

miol69icos significativos, no se pued~ decir que se conozca

ª fondo la frecuencia ni las caracter!sticas distributivas -

de la farmacodependencia en ~xico. Datos recientes indican 

un aumento en la curva de incidencia en lo que toca a las -

f armacodependencias verdaderas, no as! en cuanto a los cona.Y, 

midores ocasionales y a los "probadores". 

El abandono como problema social presenta una ex-

traordinar ia diversidad de manifestaciones y la e~umeraci&n

de s\\ casu!stica seria tan amplia, como amplio ea el campo -

de relaciones del hombre en sociedad. 

La evolucilSn de la sociedad, cada d!amSs complejo, 
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menos comunicada, siempre ~reciente, va auspiciando la apar,! 

ci~n de variados hechos o actos que tienden a la modificaci6n 

de los valore~ sociales. Ante la diferencia de los miembros 

del conglomerado social la participaci6n del hombre por sal-

vaguardar su propia esn:ncia como ser vivo ypensante se torna 

cada vez mSs urgente; a cada momento su aislamiento es m~s -

intenso, provocSndole un estado de angustia que le acampana-

en sus relaciones con los demSs miembros de la familia. 

Paulatinamente se va deformando el concepto socio-

16gico de "nosotros" y la noci~n del "Yo" se aviva en todas-

sus manifestaciones. ,, 
En suma el individuo cada d!a se bloquea as1 mimo -

y a los demSs miembros de la familia. 

Las limitaciones que el hombre autoconstruye o que 

el sistema social construye para sus miembros, didminuyen su 

capacidad de incorporarse a un concepto io,~egral de desarro-

llo social, al hombre se elimina de mGltiples posibilidades-

en la lucha por la vida• operando una especie de selecci8n -

natural que da como consecuencia la supervivencia del mls --

"apto" o del mejor adaptado. 

Esta actitud selectiva del individuo se intensif i-

ca en proporci~n directa al aumento de poblaci6n que acelera 

gradualmente esta manifestaci8n competitiva del hombre. Lo-



426 

anterior, a la adopci6n de emociones dominantes que dan como cons! 

cuencia un, no nacer del hombre, traducido en actitudes pasivas e~ 

táticas hacia las estructuras del sistema social y actitudes agre

sivas, violentas con las personas m~s cercanas al individuo, su fa 

milia o su comunidad que generan lo que pudieramos llamar abandono 

del hombre para el hombre y abandono de si mismo. 

La presencia del abandono provoca grandes problemas de -

violencia familiar y éstos se agudizan cuando repercuten en la ni

pez, por ello y considerando que en las nuevas generaciones está -

el cimiento de la sociedad y ésta es m~s fuerte en cuanto sus mie~ 

bros logran realizarse integralmente como entidades social~s uno -

de los principales puntos de acci6n de este programa ser~n la Pf8-

venci6n y control de la violencia infantil. Asi mismo el abandono 

de una gran cantidad de j6venes en nuestro pa!s, en forma parcial

º total en su aspecto f1sico y emocional~ y de la·misma manera, -

la violencia ejercida con los ancianos, por lo que se pretende fll!!, 

damentalmente establecer, propiciar y promover, v!nculos m:is estr! 

chos entre los niños, j6venes o ancianos, es decir entre todos - -

los miembros del nt1cleo familiar, estimulando sus lazos afectivos. 

La acción de este programa va dirigida fundamental - - -
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mente a la comunidad por medio del grupo familiar a travas 

de la participac16n del profesional de Trabajo Social den

tro de un equipo multidisciplinario y en coordinaci6n con

las diferentes instituciones, médico-jur!dicas, sociales,

oficiales y privadas7 cabe puntualizar de manera preferente 

esta coordinaciOn, por que evitar la multiplicidad de ac-

ciones y la dispersi6n de recursos y esfuerzos se conside

rara en este programa como uno de sus propOsitos fundamen

tales. 

La elaboraciOn de este programa sobre el probl=. 

ma de la violencia familiar, incursior! en la motivaciOn 

al profesional de las ciencias sociales especialmente al 

trabajador social, en cuanto a su participaci6n, as! corno -

la formulación de decisiones en forma conjunta con la fami

lia para prevenir la violencia y las repercusiones en la -

integridad de la misma, y la integraciOn de equipos multi-

disciplinarios en el control del problema ya existente. 

Objetivos.-

1. Lograr la coordinaciOn de todos los organi! 

mas oficiales y descentralizados que trabajan en el !rea -

de salud mental, con el programa espec!fico de la violen-

cia en la familia. 

2. Promover la participaci6n de la poblaciOn -

para la busqueda de acciones contribuyentes al desarrollc-

1ntegral de los miembros de la familia. 

3. Lograr la unif.icaci6n de criterios a nivel

doctrinario, programatico y operacional en la realizaci6n

de. loa subprogramas de violencia f.amiliar a todos los nive 
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les. 

4. prevenci6n primaria de los problemas mentales para evi 

tar en lo posible la aparici6n de nuevos casos, principalmente en -

lo que toca a los siguientes padecimientos: neurosis, psicosis, far 

macodepe~dencia alcoholismo, etc., que igualmente actuan contra el

desarrollo mental de la familia. 

s. Evitar el abandono parcial o total de menores de O a 15 -

años y de los ancianos mediante la participaci6n activa de los asis 

tidos y sus familiares. 

Metas. -

I. Considerando la importancia epidemiolOgica de la inci- -

dencia y prevalencia del problema de la violencia familiar en M(!xi 

co la elaboraci6n de ~ste programa y la implementaci6n de los ya -

existentes (DIF, SSA) pretende reducir dentro de un periOdo de - -

tres años (SeptiembJ:e 1983-septiembi:e 1986) las caracterl.sticas de vio - -

lenci a que manifiestan las familias, que requieren los servicios -

del sector institucionesl ml!dico-social (Secretaria de Salubridad

y Asistencia, los depar~arnentos de Salud Mnetal del IMSS, ISSSTE,

DIF, Departamento del Distrito Federal, Instituciones privadas, -

etc.). 

I.I Coordinaci6n con el Estado con las autoridades dotadas

para impulsar el desarrollo específico de violencia familiar a tra

vds de las diferentes dependencias oficiales, espec!ficamente la -

direcci6n General de Salud Mental (SSA) , con el fin de evi - - -
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tar las acciones aisladas; dentro de un per!odo de seis meses (sept! 

embre 1983 a febrero de 1984). 

1.2 Lograr la coordinaci!>n con el departamento de salud - -

Mental de cada uno de los Centros de Salud de las Delegaciones del -

Distrito Federal, estableciendo una secci6n para el problema de la -

violencia familiar dentro de un per!odo de seis meses (septiembre --

1983 a febrero 1984). 

1.3 Incrementar la atención del problema familiar a nivel

Nacional de car!cter promociona!, preventivo, preferentemente, pero

sin descuidar el aspecto rehabilitatorio, (septiembre 1983 a septi-

ernbre 1985) • 

1.4 Promover la participaci6n activa y adhesi6n consciente 

de l.os paC.res o responsables de los menores, adolescentes y ancianos, 

incorporando actitudes din!micas al desarrollo integral de la farni-

lia. (Septiembre 1983 a septiembre 1985). 

1.5 Fortalecer y lograr la integración familiar fomentan-

do el esp!ritu y solidatidad humana, concientizaciOn, participacif>n

y movilizaci6n (septiembre 1983 en adelante). 

1.6 Lograr la concientizaci6n de los individuos y del - -

estado frente a la necesidad de solución del problema de violencia -

familiar (septiembre 1983 a septiembre de 1985) 

Actividades.-

l. Los centros de salud.mental.de cada delegacit>n abarca~

ran los t~abajos de investigaci6n, prevencit>n ,y tratamiento as! co".'

mo se?uimiento de caso, del problema de la violencia familiar. 



430 

2. Promocl6n con las dependencias de la Federaci6n, los or

ganismos pQblicos y privados que cuenten con servicios sociales en di 

ferentes entidades federativas designando un representante para lle -

var a cabo las actividades contenidas en éste programa. 

3. Tal designaci6n deber! caer sobre funcionarios que radi

quen en cada entidad y que conozcan el problema de violencia familiar 

y recursos de que se disponen en cada regi6n para atacarlo. 

4. Establecer por conducto de la secretaria de Salubridad -

y Asistencia un registro nacional de instituciones que atiendan el -

problema, en todos los niveles. 

5. Llevar a cabo reuniones regionales de representantes - -

con el fin de discutir las bases generales para la realizaci6n de las 

encuenstas, de recursos en materia, y niveles de desarrollo integral• 

de la familia en la poblaciOn, de la misma manera en los centros de -

las diferentes Delegaciones del Distrito Federal. 

6. Para llevar a cabo todas las tareas de orientaciOn, se

impartir&n pl&ticas, conferencias, se proyectar~n peltculas se comen

taran y se usaran materiales audiovisuales para la enseñanza de gru-

pos priQcipalmente en los centros de Salud Mental de las Delegaciones 

y de los Estados, ast como en hospitales cl1nicas y escuelas. 

7. La rehabilitaci6n y tratamiento de casos de agresi6n se 

canalizad mediante el establecimiento de talleres ocupacionale.:, ta-

lleres vivenciales, psicoterapia individual, psicoterapia famHiar, -

psicoterapia de grupo, psicoterapia de apoyo, psicoterapia reeducativa, 

formaciOn y trabajo con ~rupos recreativos, deportivos y art!slicos. 
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8. Una promociOn significativa ser& la que se realice en re

laci6n con los servicios de higiene mental, en coordinaci~n con los 

juzgados civiles para que las parejas asistan y participen en progr!:. 

mas de higiene mental prenupcial y de paternidad responsable. 



9, Coordinación con las autoridades del !'iniste

rio Prtblico oara la canalización de cases de violencia -

familiar, Igualmente con los servicios !v'l~dicos de Erreraencia. 

10. Llevar a cabo el estudio Jur1dico-Soci~l para

la fomulaci6n de una iniciativa de Ley en el problema. 

11. Efectuar investiqaciones Socioecon6micas pre

vias al inicio de cualquier subprograma. 

12. Las actividades de los Centros de Salud !~ntal, 

de las Delegaciones y de las diferentes entidades deberán -

diriqirse funda.Mentalmente a oromover las relaciones fawi -

liares en tres niveles: 

A) El personal 

B) El familiar 

C) El comlmitcrio. 
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13. Establecer los planes de desarrollo de los re-

cursos humanos dirigidos a empleados del sector pOclico y 

privado, a los profesionales de Trabajo !iocial, ~.edicina, 

Psicolo~1a, etc; y a la. comunidad en general con e 1 fin de -

contar con elementos id6neos en el desarrollo de las acti -

vidades. 

14. Brindar asistencia integrar 6 parcial, segOn -

sea el caso de violencia familiar, en entidades aplicativas

adecuadas. 

15. Proporcionar servicios de orientaci6n familiar

tanto a los padres 6 responsables de los jovenes como a pa-

dres adoptivos 6 tutores. 

16. sensibilizar, motivar, capacitar y adiestrar 

al personal de manera perl!lanente, para lograr en la ttten

ci6n del problema soluciones .reales. 
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17. Orientar a los padres sobre el problema de la ex

ploci6n demográfica enmarcando la importancia del control na-

tal como uno de los elementos favorables en la salud mental de 

los miembros de la familia. 

18. Se establecer~ en todos aquellos servicios de a-

tenci6n de violencia en la niñez adolescencia, y vejez, las si 

guientes prioridades: 

A) Reintegraci6n al hogar original. 

B) La integraci6n a familias de la co~unidad 

C) Asistencia integral 6 parcial en entidades del Es

tado 6 privadas en caso de violencia. 

D) Canalizaci6n eficaz a Instituciones especializadas. 

19. Llevar a cabo actividades programadas consideran

do la participaci6n activa de la poblaciOn en acciones_ tendie!!_ 

tes a lograr su autoincorporaci6n a los niveles m!nimos de bie 

nestar social. 

20. Capacita~ continuamente a el personal promotor ~

de la comunidad mediante programas de coordinaci6n interinsti

tucional. 

21. Elaboraci6n de subprograma tendientes a loqrar 

el acercamiento af.ectivo de los miembros de la familia. 

22, Elaboraci6n de subprogramas para la realizaci6n 

de actividades de terapia ocupacional y recreacional dirigi- -

da a los miembros de la familia. 

23. Orientar a la poblaci6n sobre aspectos de la in-

tegraci6n familiar, desarrollo de la personalidad etc. 

24. Diagnosticar los cuadros de violencia farniliár y

canalizarlos antes de qoo su desarrollo :in'pida un tratamiento eXitooo. 
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Organizacim.-

1. To::ias las actividaoos que se han descrito y que s:? cunplirful,

rrediante la realizaci61 de sul:programas espec! ficos, se llevarán a cabo por 

la Direccim G:meral de Salud M:mtal, a tra\(\s ool Depart~to de Psiquiatría 

CCl11.ll1itaria, al que correspcnd:m las tareas preventivas y es indispensable la 

coordinacim crn oopendencias re la ~cretaria de Ealubridad y Asistencia y -

re otros organ!sros oficiales y privados; 9ano el DIF, Centro Cmunitario de

Salud ~tmtal "Scin Rafael" 

2. Las actividades señaladas seran realizado.s por las dependencias -

re la R:!deracim de los Estados de la ~paLlica (servicios coordinados de cada 

entidad), organ!srros privados que ccntemplen en sus fUncicnes la realizacifu

del Proarama de violencia faniiliar. 

3. r:eberán crearse ~artarrentos b:!cnicos, encar~ados de la coordi

naciCn y vigilancia del trabajo. 

4. Cm el fin de lograr la adecuada coordinaciln se establecer~ - -

una oficina espec!fica en la qoo se reunir&l periOdicarrente los representantes 

ce e~ institucUn. 

5. Ula wz reunidos los instrurentos qlE sirvan de base para la -

accit'.n y perfeccicnados en su aplicacitil serSn ~tidos para su evaluaciCn e 

intexpretacitn. 

6, kls prcfesicnales que encal:ezadn f!sicanente el prograr.'.a sm: 

DitecciCn de los pro;:¡rarnas, Trabajador social; Coordinaci&l del ai:ea Psicol.6-

gica, psiquiatra, psicoterapeuta, psic6logos; Coordinaciet"1 del atea ~ico -

social, al::cgado, trabajador social, sociologos, ~dico, eccnanista, antrcpcr 

logos, !_)erscrial par~dico , etc. 
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7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CASOS. 

7.1 El control de los programas parciales y del pr2 

grama general corresponder& a la propia Dirección ~eneral de 

Salud J'ental, a través de sus distintos departamentos. 

7.2. La supervisi6n de las actividades deberá hacer

se por las autoridades de la Dirección en la forma de visi

tas ~recuentes a los centros y por las autoridades de las -

demás instituciones a sus respectivas aunidades aplicativas. 

7.3. Previamente organizados y debidamente integra -

dos los elementos y recursos para la operatividad del proqr~ 

ma, conviene establecer una permanente coordinaciOn con las

instituciones con el fin de ofrecer una atenci6n fundamenta

da en un criterio uniforme de ejecuci6n, ésto podr~ dar como 

consecunecia tu1a oportuna divisi6n del trabajo, e,1itando la

duplicidad de acciones y la dispersi6n de recursos y esf.uer-

zos. 

7.4. Supervisi6n directa a tra~s de adecuados cana-

les de informaci6n de la acci6n a desarrollar con motivo óe

la aplicacien del programa. 

7.5. Determinación de las fechas m~xirnas para el lo-

gro de los objetivos. 

7.6 FijaciOn de puntos de control intermedios entre

el inicio y la fecha del logro. 
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Costo y Financiamiento.-

Dada la naturaleza de las acciones se~aladas en 

~ste programa y que en todo caso son corelativas de la Ma-

teria de Salud Mental, no es posible establecer precisa~e~ 

te el costo de la aplicaci6n de ~ste programa. Sin embar-

go cabe señalar que las actividades esenciales deberán ser 

cubiertas por un presupuesto adicional de las Institucio--

nes correspondientes de acuerdo a sus respectivas áreas 

de trabajo y especialidades en el programa de violencia fa 

miliar. 

Evaluaci6n.-

l. Los avances ó limitaciones de la programaciOn -

de evaluaci6n a partir de los lineamientos enmarcados en -

. los objetivos y metas establecidas. 

2. En caso de resultar variaciones entre lo estima-

do y los avances reales se analizar& dicha variac,iOn y se

modificar~ de acuerdo· a las necesidades detectadas. 

3.- Los indicadores de las acciones serán precisa--

dos de conformidad con los resultados de los problemas de-

violencia y recursos que servirán para modificar el proqra 
" -

ma general. 

'-~ 



437 

e o N e L u s I o N E s 

l. Mediante el proceso de investigaci~n te~rico-

pr~ctico de este trabajo que pretend1a el estudio de los or!-

genes, causas y caracter!sticas del problema de violencia -~ 

familiar en M~xico, se puede concluir en primera instancia,: 

que la violencia familiar corresponde a un desarollo ~anor--
. 

mal" del individuo, del cual se desprende que existe ungrave 

problema en cuanto al an~lisis del desarrollo humano, tanto-

normal como anormal, por lo que se,s:.onsidera que la b~squeda-

de un.enfoque comprensivo para la problm&tica del desarrollo 

humano, ha sido demorado por la estricta separaci!Sn de las -

disciplinas que tienen que ver con el quehacer del hombre. -

Cada una de las ciencias sociales ha tenido su propia hiato-

r.ia y su desarrollo independiente metodol6gicamente hablando 

en base a ~sto, se insiste en la apremiante necesidad de un-

enfoque multidisciplinario en el anSlisis de la problem~tica 

de violencia familiar en M6xico. 

El desarrollo humano anormal debe ser analizado por 

109 grupos multidisciplinarios tomando en consideraciSn dos-

aspectos: el individuo como personalidad en acci~n fundada -

en premisas de: la "energ1a" ps!quica, y su ecosistema, y el 

sistema informativo con dimension~s antropol~gico-culturales. 
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sociol6gicas y econ6micas, que se manifiesta preponderante--

mente# a trav~s de premisas hist~rico socioculturales. 

Tanto el desarrollo del individuo, normal y anor-

mal, como la evoluci6n de los sistemas sociales es fundamen

to de una permanente dialectica entre la cultura tradicional 

y las fuerzas contraculturales. Donde se interrelacionan -

fundamentalmente seis dimensiones: tres biopsico-sociocultu

rales, dos econ5micas, y una de la informaci6n para entender 

e ilustrar, el desarrollo. 

Se subraya que# estas seis dimensiones propuestas

se consideran fundamentales, hay campo abierto para el desa

rrollo de medidas mSs efectivas para la explicaci6n y con- -

trol del problema de la violencia en la familia. 

2. El an~lisis del problema de la violencia en la

familia en M~xico, a trav~s de este esquema sugiere que: 

El desarrollo del estilo de confrontaciones que se 

utiliza para hacer cara a los problemas, el desarrollo tanto 

de las capacidades intelectuales como del estilo cognosciti

vo que se emplea como estrategia para cernir la informaci6n# 

la vocaci6n que se despliegue# la moral y el grado de normal! 

dad y anormalidad que alcance la personalidad, son bSsicameJl 

te funci6n; de la cultura en la que se nace, de la personali 

dad de los transmisores de esta cultura, y de los m~todos --
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que se hayan utilizado en la socializaci6n. 

Se infiere ~sto en base a que: 

La cultura tradicional que en el presente an!li--

sis representa {algo ast como lo que Hegel, llamarla la te-

sis) 1 es funci6n de la historia de la cultura mexicar.a, y se 

comprende como un gigantesco sistema de informaci5n desarro

llado en las vicisitudes hist6ricas, por las que los indivi

duos han tenido que pasar y naturalmente incluye informaci~n 

estructural como son las instituciones y grupos desde la fa

milia hasta el gobierno de M~xico, conformando el ecosistema 

de los individuos. 

Hasta donde los datos de esta investigaci~n permi

ten afirmar las fuerzas 11 contraculturales 11 se dan de dos fo!. 

mas: la manera de reacci~n individual o la rebeli~n biol6gi

ca y psicol~gica, hacia las premisas hist&rico-sociocultura

les aceptadas, y los movimientos en grupo contra lo estable

cido• ambas tienden a provocar lateraciones en el nticleo fa

miliar y por l~gica al sistema social. Las fuerzas contracul 

turales son pues la antttesis. 

La dial~ctica cultural contracultura, es fundamen

tal para comprender el desarrollo humano anormal. 

central a esta afirmaci~n es el estilo de confron

taci~n de los miembros de la familia que tienen que enfrenta.;: 

.;~ 
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se a distintos problemas. Esta confrontaci6n implica dos 

estilos, el pasivo y el activo. Se reacciona activamente an 

te un problema cuando para resolverlo se modifica el medio -

ambiente f!sico o social. 

Se enfrenta pasivamente un problema cuando, para -

resolverlo, el individuo se modifica as! mismo siendo preci

samente ~st, el estilo que adopta el individuo que se alcoh2 

liza, prostituye, droga, que utiliza la agresi$n como forma

de evaci6n (abandono de hogar, insultos, lesiones, etc.) y -

que consecuentemente presenta problemas de violencia en el -

nGcleo familiar, ya que no existe una consciencia real acer

ca de que los problemas tienen principalmente un origen en -

la estructura social y como tal es necesario cmabiarlao 

En base al estilo de confrontaci6n que a los miem

bros del nGcleo familiar les sea permitido adoptar: canaliza 

rS sus necesidades bio-psicol6gicas y a trav~s de un a !nti

ma interacci6n del estilo de confrontaci6n con los estilos -

cognoscitivos, espec!ficos, habilidades y premisas disposio

nales, emocionales, de rasgos ps!quicos, el individuo reaccio 

na a su ecosistema, incluyendo las premisas hist6rico-socio

culturales de su grupo ·familiar, interacciona con la person.! 

lidad de los agentes de socializaci&n y se conforma o se re

bela contra ellos, de otra.manera reacciona condicionado por 
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los recursos disponibles y la capacidad de utilizarlos. 

En cuanto a las dimensiones econ6micas se concluye 

que: 

A. La economta nacional se caracteriza por muy es

casos recursos y oportunidades para muchos y en exceso para

algun~s, lo que en ambos casos provoca un alto 1ndice de vi2 

lencia social, y de violencia individual en el nGcleo fami-

liar. 

B. A medida que la~ oportunidades y los recursos -

de_crecen. hay un incremento correspondiente en el nGmero de 

contingencias que favorecen el desarrollo de un estilo de con. 

frontaci~n pasivo, afiliativo, obediente, con consecuencias

en el desarrollo de la personalidad anormal del individuo. -

(fanatismo, violencia, corrupci6n, prostituci~n. drogadic

ci~n, etc.) 

De la misma manera, la cantidad, variedad y grado

de objetividad de la informaciSn, interact~a especialmente -

con las dimensiones econ~micas. A medida que la cantidad de 

informaci~n, respalde un s:istema sociocultural dado, (como -

en el caso de México), favorece el desarrollo pasivo del in

dividuo. 

3. En un sistema socio-econ~mico como el de M'xico, 

caracterizado esencialmente por el desequilibrio, centralis-

.'·,.·,..-
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mo, fluctuaci5n y dependencia econ~mica, se origina ~n alto

!ndice de problemas socio-econ6rnicos y psicol5gicos como: -

concentraci6n de la riqueza en pocas manos, desigualdad del

ingreso, corrupci6n pol!tica, pobreza y miseria, subempleo y 

ocupaci6n deficiente, salarios insuficientes, malas condicio 

nes de trabajo; exploci6n demogr~fica, viviendas inadecuadas, 

analfabetismo masivo, y semianalfabetismo7 alimentaci6n def.! 

ciente, ancianidad desvalida, nifiez desprotegida, abandonada 

y explotada, delincuencia, robo, lesiones, violacitln,. prost.! 

tuci6n, alcoholismo, drogadicci6n, suicidio, adulterio, big~ 

rnia, vagancia, mendicidad1 donde la presencia de estos cua-

dro s de violencia incumben a una gran mayor!a de la poblaci-

6n mexicana, que especialmente se visualizan a trav~s de las 

manifestaciones de violencia en el ndcleo familiar. 

4. Entre los principales problemas graves y alar-

mantes de violencia en la familia se ubican las diferentes -

formas de agresi6n de las que son victimas los miembros de -

la familia, frecuenteente ocultas, y amparadas principalmente 

por un sistema jud.dico inoperante y por las acciones "co- -

rrectivas", "educativas", "orientadoras" de los padres hacia 

los hijos y entre c~nyuges, afirmaci6n hecha en base a: 

Que tanto el "acta" matrimonial y el derecho legal 

de los niftos a ser protegidos po~ sus padres y por las inst.! 

tuciones gubernamentales, no proveen de la protecci6n y mu--
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Se insiste en la atenci6n d.e estas alteraciones ps! 
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quicas, ya que un individuo puede estar f1sicamente sano, y 

sin embargo~star limitado y/o bloqueado por problemas que -

s8lo se pueden registrar a trav~s de an~lisis psicol~gicos

y psiquiS.tricos. 

As! si un miembro de la familia padece constante-

mente repudio, desaprobaci6n, "desprefio", es obvio que se -

produzcan alteraciones patol~gicas en la conducta. 

6. El nGcleo familiar en México, est~ pleno de co~ 

tradicciones ps!quico-culturales entre las que se detecta e~ 

pec!ficamente en lo referente al problema de violencia fami

liar y que tiene su significancia enel hecho de que la fami

lia en México, tiene corno objeto. tanto legal como emocional, 

la "perpetuacil5n de la especie", suministradora de afectivi

dad• respaldo, protecci6n, "amparo" y''benevolencia 11 7 es tam

bi~n de la misma manera y al mismo tiempo el nGcleo mSs vio

lento. agresivo y competitivo, con un elevado !ndice de pre

si6n y tensilSn. 

As! estas contradicciones conforman una rélaci6n -

dia16ctica de causa-efecto con las contradicciones ideollSgi

co-estructurales del pats. 

7. En lo que se refiere a las causas de tensi6.nque 

producen problemas de violenci.a faniliar se deduce a trav,s

del anSlisis realizado de las caractertsticas de la violencia 

en las diferentes etapas de desarrollo de la personalidad --
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del individuo en M~xico, que de alguna manera es determinante 

la interrelaci6n de la cultura-contracultura que incluye en

tre otras cocas, las "diferencias sexuales", ya que es un h~ 

cho en Mexico la desigualdad y discriminaci6n entre los se-

xos y la discriminaci6n en los papeles asignados a la mujer

es una realidad, donde su trabajo no logra el mismo reconocl 

miento social y econ6mico que el trabajo masculino. La ex-

plicaci6n de ~sto debe considerarse en el contexto hist6rico

social de la estructura del pais. 

En otro aspecto cultura-contracultura importante es 

seflalan, es la "discrepancia entr~generaciones" estos aspec

tos son de alguna manera la causa de tensi6n, frustraci6n, -

inconformidad, que provoca violencia entre los miembros de -

la familia. 

8. Otra de las instancias importantes de seftalar -

es que, en sociedades· corno la nuestra, los miembros de la f~ 

milia responden violentamente, porque es parte del modo -

socio-cultural de confrontar la angustia y la frustraci6n. 

9. La socializaci6n de la violencia familiar en M~ 

xico estS caracterizada por: 

A. La respuesta violenta motivada, aunque frecuen

temente el sujeto no tiene consciencia del por qu~. 

B. Las pautas de conducta violenta de los miembros 
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de la familia son el resultado de la interacci6n constante, 

consistente y sistem~tica desde la infancia, con los padres1 

hermanos y parientes. 

c. Estas pautas de conducta, que al sujeto, cuida

dosa, delicada, y lentamente le son estructuradas, tienden a 

automatizarse independientemente de que la pauta sea doloro

sa, porque la pauta que se adopt6 en el momento necesario -

fu~ la m ~s operativa para ese momento. Luego puede sar muy 

negativa (injuriar, golpear, agredir, alcoholizarse, drogar

se,etc.) pero por inadecuada que sea en el momento actual. -

en un momento dado fu~ la mSs adaptativa, la mSs funcional. 

10. El problema de abandono de hogar es una forma -

violenta de responder a la institucionalidad de la familia 1 -

si se parte del hecho que es una instituci6n obviamente "vo

luntaria", donde no es factible que sus miembros, sean lanz_! 

dos o se vayan, si no se est5 de 'acuerdo, con la conducta df! 

5stos, ya sea "optima" o "negativa". 

11. Los problemas institucionales que se ubican -

en el control de la violencia familiar son los siguientes: 

A. Instituciones mgdico-asistenciales.-

1. No se realiza un estudio clinico-psiquiStri

co de los posibles casos de violencia familiar, para determi 

nar la causa de la agresi6n. 
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2, El m~dico particular no denuncia los casos -

para evitarse "problemas" 

3. No se somete al agresor a recibir ayuda psi-

qui~trica. 

B. Instituciones Legales.-

1. El ministerio en la mayor!a de las lesiones

"leves", no procede jurtdicarnente. 

2. El cuerpo policiaco carece de preparaci6n, -

para canalizar los casos de violencia familiar. 

C. Carencia total de programas de prevenci6n y CO.!!, 

trol en forma integral del problema de violencia familiar, -

ya que s6lo aisladamente en algunas instituciones se realizan 

acciones asistenciales, en la violencia ejercida hacia el ni, 

fio. 

12. Ann cuando la investigaci6n de campo, comprob6 

la hip6tesis de que el nivel socio-econ6mico precario es de

terminante en~l problema de violencia en la familia (ya que

~sta se realiz6 en la clase socio-econ~mica baja), no se pu~ 

de establecer una generalizaci~n de causalidad en todos los

niveles, dado que en cada uno se presentan caracter!sticas -

diferentes. Aspecto que requiere y queda abierto a la inve~ 

tigaci~n y comprobacign de otros investigadores donde se an,!! 

licen las caracter!sticas que presenta la violencia en la f,!! 
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milia. en otros niveles socio-econ6micos. 

13. Finalmente la falta de conciencia del profesi.2. 

nal de Trabajo Social y su casi nula intervenci6n, en la pre 

venci6n y control del problema de violencia familiar, provo

cado ~sto por las caracter!sticas burocr~ricas instituciona

les que condicionan su labor. 

Creando una apremiante informaci6n sobre: 

- Las causas, caracter1sticas y alcances del pro--

blema. 

- Actualizaci6n metodol6gica para elaboraci6n y O!. 

ganizacian de programas sobre esta problemStica. 
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S U G E R E N C I A S • -

l. Dadas las características de la problemStica y 

en base a los objetivos propuestos en el programa de Salud-

Mental, es indispensable la participaci6n del Trabajador S~ 

cial en la elaboraci6n de subprogramas espec!ficos, tomando 

en consideraci~n caracter1stica de: poblaci6n nivel socio- -

econ6mico y las comunidades en cuanto a: 

A. Orientaci6n familiar 

B. Planificaci6n familiar 

c. Detecci6n y canalizaci6n a tratamiento de pa--

dres, hermanos, parientes, potencialmente agresores. 

D. Difusi6n de las posibles soluciones del proble-

ma de violencia féll\iliar. 

2. Promoci6n de la coordinaci6n institucional a ni 

vel nacional para la prevenci6n y control de la problemStica. 

3. Promover la formaci~n en el departamento de Tr~ 

bajo Social de una secci6n de prevenci6n y control de violen 

cia familiar en cada una de las instituciones m~dico-socia--

les, de la nisrna manera en instituciones jur!dicas (todas las 

Delegaciones del Distrito Federal) • 

• 4. Las caracter!sticas y los alcances del problema 
~ 

exigen un trabajo multidisciplinario y trabajo de grupo, en-
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las acciones dirigidas al problema en las instituciones asi.§. 

tenciales. 

5. La acci6n del Trabajador Social en el problema 

de violencia féll\iliar debe estar dirigida hacia dos aspee--

tos: 

A. Prevenci6n, antes de que se de la agresi6n en

tre los miembros de la familia. 

B. control, posterior a la violencia entre los --

miembros. 

6. La necesidad de cambios en el aspecto jur1dico 

que prevengan el problema. ' 

7. Promoci6n del Trabajo Social en cursos de edu

caci6n, concientizaci6n del problema de violencia en la fa

milia dirigidos a los Trabajadores del Ministerio PÚblico. 

8. Todas las instituciones educativas (primaria,

secundar ia, etc.) deber1an realizar programas de orientaci6n 

e informacign sobre las caracter1sticas y alcances de la -

violencia en la familia, dirigidos tanto a los alumnos como 

a los padres. 

9. Participaci6n del Trabajador Social en progra

mas de control de problemas de alcoholismo, drogadicci6n, -

delincuencia, etc. Ya que estos éonforman en cierto grado

las causas en el problema de violencia familiar. 
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10. Todas las acciones del Trabajador Social debe

r~n incluir; investigaci6n, programaci~n, normas y lineamien 

tos, apoyo t~cnico, financiamiento, difusi6n, aplicaci~n y -

evaluaci6n en los subprogramas que elaboren. 

11. Incrementar la afectividad, de los miembros -

con el trabajo en coordinaci6n de tres unidades primordial-

mente: 

Psic6logo, Trabajador Social, y la comunidad a trJ! 

vgs de la elaboraci6n de programas de mod~ficaci6n de condu.s, 

ta como por ejemplo, el de la "familia enseflante ". 

12. En el trabajo comunitario es indispensable el 

seguimiento de casos para evitar reincidencias y promover el 

tratamiento terap~utico, as! como la participacign en los pr,g 

gramas de grupos voluntarios de la comunidad. 
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ANEXO l 

UNIVERSIDAD NACIONAL AU'l'ONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

"CUESTIONARIO PARA INVESTIGAR FACTORES SOCIOECONOMICOS EN IA 

FAMILIA". 

FECHA~----------------------------

PERSONA EN'l'RBVISTADA --------

DOMICILIO ~----------------------~ 

No. DE CUESTIONARIO ________ _ 
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II. RECREAC ION 

l. La familia lleva a cabo alguna actividad de diversi6n o -

recreaci6n en su tiempo libre? 

SI------· 

DONDE ---------- FRECUJ:NCIA ---------

2. Alg6n miembro de la familia pert~nece a algfin grupo cultu

ral, deportivo, c1vico o religio o? 

SI ______ _ 

QUIEN ----------

III. V.I.VIENDA Y MOBILIARIO 

l. Tipo de construcci6n de la vivienda 

MUROS ------- TECHO ------- PISO ----

2.¿;uSntos cuartos componen la cas y cu~l es sugistribuci~n? 

III. AREA ECONOMICA 

INGRESOS MENSUALES. 

PADRE -------~ 
MADRE 

HIJOS ---------

OTROS ~------~-

TOTAL ---------

EGRESOS MENSUALES 

ALI 

LUZ ---------

'lOTA 
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l. ¿cu~l es el ingreso econ~mico en total en su familia? 

2. Cuando no le alcanza el dinero qu~ hace Usted? 

IV. SALUD 

1.- ¿CuSles han sido los padecimientos m~s frecuentes entre 

los integrantes del grupo familiar? 

2. Algdn miembro de la familia ha padecido alguna enfermedad 

del sistema nervioso? 

SI --------

CUAL ----------~---
3. En caso de enfermedad acude al: 

I.M.s.s. 

I. S. S. S. '1'. E. 

S. S.A. 

D.D.F·~------~-~---~---

MEDICO PARTICULAR -------

OTROS -----------

V. ORGANIZACION s:>CIAL. 

l. Lugar de nacimiento? 

NO ~------------

CUALES ------

2. Sabe si en la comunidad hay representantes? 

SI 

QUIEN -----------
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3. ¿Sabe a qug Delegaci6n pertenece? 

4. Tiene relaciones con sus vecinos? 

5. Existen conflictos entre los miembros de la Comunidad? 

SI ---------

6. Sabe de la existencia en la comunidad de grupos como: 

DANZA ______ _ 

PRIMEROS AUXILIOS --

AR'l'ESANIAS ----------~-

JUlllTA DE VECINOS---

CORTE Y CONFECCION ---

JUBTAS DE PADRES DE FAMILIA----

ALCOllOLICOS ------------

DROGM>ICCION _______ _._ __ 

PARDILLAS ----

DBPOR'l'IWS -------



I, IN'l'ECH1\CION FAMILI/\R 

-~:. --t ·~~N~E~C~ - EDAD SEXO ES'l'/,DO CIVIL 1 ESCOLARIDAD TIPO DE TRAl3, RELIGION TIE":PO D~ 

-- - - - -- - - - -------:------- ,_ ______ 
- - - - - _VlV.lR_l>•.QU,l 

:! 1 
,. 

3 

4 

s 

6 

7 
-

13 
" 

9 1 
i -·-

~:; 

-
!l 

l ' ··-- 1 

1 
l.? 1 

_I .. 
l3 i 

1 • . 
! ¡.:. 

... 
1 

~..1 

- -16 

-
17 1 l 
'" ... 

1 
·!.' 

-1 



ANEXO .2 

# DE CUESTIONARIO 

CEDULA DE ENTREVISTA PARA DETECTAR NIVELES DE VIOLENCIA 

EN LA FAMILIA, DE LA COMUNIDAD SAN PABLO TEPETLAPA. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO ---------

DATOS SOBRE LA VIVIENDA ---------

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR -------

FICHA DE LA ENTREVISTA .... + ______ _ 

OBSERVACIONES ------------



l. Platica Ud. con sus 11ij·os? 
SIEMPRE 

1 

i 2. sus hljos s~ pl~tican los problemas que se 1cs presentan 
¡__ __ __:.::___...:_ ___ -=... ___ :::._ __ ~------t----t-:-:-: ... :-:-. -:.:. ····· 

3. Se ar.repiente de haberse casado con S_!leSpOSO O Vivir con el-· - - ·-·· - ·~.. l . 
4. Discute o riñe con su esposo (a) 

s. Se irrita con facilidad con su familia 

6, l~s di~cusicn~s lle~an a t~rninos en golp~e~s=----~------------~---+-------·~~r-------~----~--¡¡ 
' ~ P.:1 to:nar acuerdos sobre determinad.:>s problem11s provoca pleitos 

1 a. sus hijos mayores de 15 
9. C\1onclo alguno de sus hijos hace algo malo le pega 

~~~------~----~~--~~------~----~--------------~~t----~--~--t-~~--------~ l 10. El. p;:idre insulta a los hijos 1 

ll. La r.\<idrc insulta a los hijos 

12. Tiene discusione& con sus hijos i 
13. L-::-s mie:nhro::i '~º nu familia se enojnn 

14. Lo gustur!a volverse a casar 

15. Su3 hijos le gritan 

16. Ustedes se pelcnn frecucntem~nte Ílcgando n golpes 

2.'l. considera que en lo coloni.:i c:d:xtcn problcmns fn1ni.lforcs 

20. Loa grupos de alcoholices y drogndictos buscan pclN con la ~¡ente 
1------------~~--~~~~--~--~--~------~----~~~~~--~~-1------------1---~~~--------i 



ANEXO 3 460 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

"CUESTIONARIO PARA INVESTIGAR LA INCIDENCIA DE 

CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS DELEGACIONES" 

FECHA ------~--~--------~ 

PERSONA ENTREVISTADA-----

DOMICILIO -----------



461 

l. NOMBRE DE LA INSTITUCION 

2. TIPO DE INSTITUCION 

3. ~IPO DE SERVICIO QUE PRESTA 

4. OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 

S. TIPO DE ORGANIZACION DE LA INSTITUCION 

6. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

SOCIAL 

A. TIPO DE PROGRAMAS 

B. ACTIVIDADES 

c. M.ETOOOS Y TECNICAS 

D. CUALES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO SOLICITADOS EN ESTA 

INSTITUCION 

E. RECIBEN CURSOS DE CAPACITACION LOS TRABAJADORES SOCIALES 
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f. nivel del trabajador Social 

G. EL TRABAJADOR SOCIAL PARTICIPA EN ACTIVIDADES MULTIDISC~ 

PLINARIAS 

H. PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

7. FRECUENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LAS COMUNIDADES 

QUE PERTENECEN A LA DELEGACION: 

HOMIC'IDIO: 

FRECUENCIA -------
SEXO -----------
PARENTESCO -------
CAUSAS ---------

ROBO: 

FRECUENCIA -------
SEXO----------
PARENTESCO ------
CAUSAS ---------

LESIONES: 

FRECUENCIA -------
SEXO--~-~-~----
PARENTESCO ------
CAUSAS ---------

~.MENAZAS E INJURIAS: . 

FRECUENCIA -------
SEXO----------
PARENTESCO -------
CAUSAS ---------



ADULTERIO: 

FRECUENCIA --------

SEXO -----------~-~--
PARENTESCO ---------

CAUSAS --------......---

BIGAMIA: 

FRECUENCIA ---------

SEXO --~---------~ 
PARENTESCO ------------~ 
CAUSAS ------------

ABANDONO DE HOGAR: 

FRECUENCIA --------~ 
SEXO -----~~------~--
PARENTESCO ---------

CAUSAS ---~-------------
VIOLACION: 

FRECUENCIA --------

SEXO -----------
PARENTESCO ---------

CAUSAS --------------~ 
ESTUPRO: 

FRECUENCIA -----------
SE X O ~~-------~-----~ 
PARENTESCO ---------

CAUSAS -----------------

463 
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100 ' 92 8 

PUIN'l'la ln•tl1ac16n Directa. 



l~D '1 SU ULACJ<Jf CX1' W MAN IPBSTACJ<JfllS DB VI01Jl4CIA EN FORMA PISICA JlfTllB LOS 

NiiMBROS DB L\ PAMILIA 
SAN PAi.LO TBPBNPA 

1981 

BW.D Piiie. ' AGUIH<lf PISICA ,. NO AGRBSlat ' 
19-28 allos 20 20.001 17 85.001 3 u.oo " 
29.31 afto1 35 35.00I 33 94.291 2 5.71 ~ 

39-48 afloa 25 25.001 21 84.001 .. 16.00 ' 

49-58 allos 15 15.001 13 16.66'1 2 13. 34 " 

59-a •Ú s s.001 1 ' 20.oo'I .. 80.00 ' 

TOTAi. 100 100 ' 85 15 



CUADRO Y 

,f 

ISTADO CIVIL Y SU JUlLACIClf ClQN 1A BXISTafCIA DB ~ICACION .BNTRB lO$ MI!IMBllOS Jm 

IA PAMILIA SAN PABU> TBPITLAPA 

1981 

1 

ESTADO CIVIL PIBC. 1 CCllJNICACI<* s NO COt«JNICACICll s 
QSADQS 25 25.001 9 36.00S 16 64.00 ' 

VMICJM l.llU 6 6.001 2 33.33~ .. 66.67 1 

DJYOICIAQ 1$ 1.5.001 2 13.33' 13 86.67 ' 

SUAIAIJOS 45 4.5.00I 3 6.661 42 93 ..... ' 

VIUDOS 9 ' 9.oos 6 66.661 3 33. 3<t 1 

TOTAL 100 100 s 22 78 

FUENTBs ln•eaUgacicfn D4recta. 



UTA DO PUC. ;1 
eivn. 

CASA1IOS as as.OOI 

UMlCll LDU • •• oos 
DIWICIA1IOS 1J 1.S.OOI 

SUAMJIOI .. , 45.00I 

lJVllOI • •.001 

TOTAL 100 ¡l)OI 

QIADIO YI 

lftAIO CJTU. '1 • llUCKll CClf L\ AC'fltVD ANTI 11. MATIDQC10 

IAll PAlll.O TIPITLU'A 

1911 

SI AlllflJllTI m 1 llO u t.llll'llllD 1 11 CUSTAllA s NO La WSTAlIA. 

HAMUI CASADO VOLVllS.I A· 
CASAi 

aJ ta.OGJ a tt.CIOI 1 4.00~ 24 

a 33.33' 4 ... ., ... ' 13.33'A 1 

., ··"' • 53.MI 10 66.66'.C ' 
40 .... 5 11.121 a 4 •• 4~ 43 

1 u,us ' ... '91 • 6 66.66, 3 

1S 21 24 '76 

' .. 

96.00 ' 

16.61 ' 

33.M l 

15.66 ' 

33.34 ' 



CUADIO VII 

BSTADO CIVIL Y SU J.ELACION C(l.I LAS V.A?llFBSTJ.C~BS DB VIO~CJA Jl:N FOJUlA 

VEUl.L EN'l'l\J! LOS MlliMBROS DB LA FAMILI/1 
SAN PABl.O T.EPBTLAPA 

1981 

ESTAIX) ClVJl, PUC. 1 AGRBSIOO VERBAL s NO AGIBSI~ ' 
CASADOS 25 2.5.001 24 96 .()()f. 1 4.00 ~ 

. ·UlflCN LIBll 6 6.001 .5 83.~31 1 16.67 ~ 

. DIVOICIADOS 15 1.5.00, lS 100 ~ - -
SEPAltAllOS 45 4.5.00% 44 97. 77"1 1 2.23 " 

' 
VIUDOS 9 9.(1()~ 4 44.44S .5 5.5.56 1 

TOTAL 100 100 " 92 8 

,.::.·_ ,. 

· ''·;·z~~\/~it!Tli1 Ja•elUcacUn, Dlr~ta ,. ·. 
,,;:.,~~~1>(;'i>: . . ' . . ~·,:\;,?' )/, .. ' ',t·: . . 



iSTAllO CIVIL 

CASAOOS 

UNION LIBlB 

DIVORCIAOOS 

SBPAUinS 

VIUOOS 

TOTAL 

CUADRO VIII 

l!STAOO CIVIL 'i SU lUllACia.t ~ LAS M.1\JHFBSTACIOO.ES DB VIOLLNCIA EN FORMA PIS ICA 

ENTRE LOS Ml&IBROS DE lA PAMILlA 
SAN PABLO TilPBTlAPA 

1981 

PlBC. " AGIU3SIQ4 f ISICA " NO AGIUlSI~ 

25 2s.oos 20 80.003 s 
6 6.00~ 3 .so.oo';L 3 

15 15.00I 13 86~66f. 2 

'45 45.00% 40 86.88% s 
9 9 .00'.\ 9 100 ~ -

100 100 ' 85 1.S 

' 
20 .. 00 ~ 

so.oo ,. 

13.~· $ 

11.'2 ,.; 

... 



MWIBAOS l'Oll fMIIt.lA 

*º•' 
7 - 9 

10 - 13 

14 - 16 

17 - & •Ú 

TOTAi. 

CUADRO IX 

Ml.t!J.!BROS POR PAMIU/\ Y SU lU!IACION ~ lJ, BXISTBNCIA DE C:Of.IUNICACION 

SAN PABLO nPl!TlJ1PA 

1981 

PllC. ' OCMJN ICACICfi ' NO CXMJHICACICti 

15 u.00% 12 eo.~ 3 

32 32.001 5 15.621 27 

46 .... 001 1 2.J7ft 45 

5 s.oo,., ·3 60.ool 2 

2 2.001 1 50.00~ l 

100 100 ' 22 78 

' 
20.00 ,, 

84.~ 1 

97.~3 1 

40.00 f. 

50.00 " 



' 

NDDa IOI •uo. 1 

fMm.lA 
; 

! 

' 

, -. 15 1'.C,IOJ. 

T • 9 ;32 sa.001 

10 - 13 46 46.001 
1 

14 - 11 •5 s.001 

17 - • - a a.oos 
..... ....,; .... 

TOTAi. 100 100 1 

MUllllllQI 10I •AMD.IA 1' IU UIM:lQf CXlf IA AC'l'l'l'UD MITE llL Ml\TJ.UQllO 

SAN l'A.81.0 TJll'JITl.AIA 

1911 

SI AUDJllm D 1 NO SI AUUJIMD 1 LI QJSTAllA 1 NO 11 QJST.UIA 

llAllU.Ú WADO 
. 

' YOLVIUB A· 1 1 

I' 
CASA& 

1 ¡ 
1 i 

1 

a "·"' 11 116.67' 14 
1 93.'31 l 

1 

a6 1 111.zs, • 111.7'1 4 12.051 ª' 1 

40 .. ..,, 6 
! 

113.()51 3 6.!21 43 
1 1 

5 100$ - 1 - ? 40.001 3 1 ! 1 1 1 : 
' 

i a i 100 s l .50.001 1 . - 1 
¡ 

1 1 
1 

~ 1 - i 4 

j ,, 
1 i a? ! 24 76 

: ! 

' 1 

ftllll'lla Jpqtl¡aci&n Directa. 

s 

6.67 s 
11.ts 1 

93 ... 8 1 

60.00 s 

50.00 1 



CUADRO XI . 

MIEMBROS POR PAJ.!lLIA Y SU IWLACIQll CQll LAS MANIPllSTAClctlBS DI! VIOLDNCIA 

EN FORMA VERBAL 
SAN PABLO TEPllTlJIPA 

1981 

NIEMDK>S POR PAMILIA FUC. s AGlliSlct¡ VBRBAL 'Ja NQ AGl\BSION " 
3 - 6 15 is.ces 12 80.~ 3 20.00 ~ 

7 - 9 32 32.00, 29 90.62~ 3 9.38 i 

10 - 13 46 '46.00S 45 97 .~21o 1 2.18 1~ 

14 - 16 s s.oo~ 4 80.00% l 20.00 $ 

17 - a aáa 2 2.001' 2 100 ,, - -
TO T'A L 100 100 'Ja 92 8 

" 



MIE>IBll.OS POI\ PAMILIA 

3. 6 

7 - 9 

10 - 13 

14 - 16 

17 - a •ás 

TOTAL 

CUADlO XII 

MIJ!MBROS POI\ PAJ.!ILIA Y SU RBU.CION COO lAS t.Wllfl!STliCIONES DE VIOLENCIA 

EN FOIUlA PISICA 

SAN PABLO TBPETl.J\Ph 

1981 

PUC. ' AGUSIC1f F IS ICA ,, NO AG.RES 100 ~ 

15 1S .00% 8 53.'3' 7 ~.67 " 

32 32.003 31 96.@7,, 1 3.13 " 

46 46.00% 41 89.133 ' 10,{7 " 

s s.oo!i 4 80.003 1 20.00 $ 

2 3.(.'()~ 1 so.oo3 1 50.(10 % 

100 100 " 85 1.5 

PUENTli: Investigación Oirecta. 

•, •. e, 



DfGIUO 

• '.5000 - ¡·10000 

• 11000 - ' uooo 
• 1•000 - 1 aoooo 
S a1000. a al.e 

TOTAL 

alAlllO llJJ 

DIGlllO MallUAL 1 11 ULM:lOI OCll l.\ 11111111CIA • CDU JCM:IQI JllTli lQ$ NWlllWJS 

• &A hMll.IA 

IAM PULO 'DPllTtAPA 

1H1 

/ 

PUC-. s QllJNJCACJQK ' ~ OONINICACICll s 

' t.COI 6 ... 661 3 33.34 

tl tl.COS 6 t.e:ss SS 90.1? 

al 21.001 • ª'·"" 20 ?1.43 

a a.001 a 1001 - -• 

~· • 100 100 s 2a ti 

' 
' 
" 



DIGJUO ••• - -- . 

1 SOCIO • 1 10000 ' 
111000 - 1 1.5000 61 

11•000 • t aoooo at 

talOOO •a llÚ a 

TOTAL 100 

DlGMSO Ml!llSUAL Y SU UIACI<lf CCll LA ACT11VD ANTI JL W.TP.DQUO 

SAN PABLO TJPITL\PA 

ltll 

1 11 AWPJIMTI 11 1 llO SI AUl1Ull11 1 U GUST.UU 1 
llUIUI CAMll) VOLVUSI A· 

CA.SAl 

9,00I a aa.221 ' 77.781 6 66.661 

61,001 47 77.041 14 122.961 7 11.471 

a1.001 aJ U,141 s 17.1161 10 ».711 

2.001 l so.001 1 .so.OOI 1 so.001 

1001 73 ~ 
a7 • 24 

tlO U Ql$TAJlIA 1 

3 33.34 1 

54 88.53 1 

18 64.29 1 

1 50.00 ' 

76 



CUADl\O XV 

INGRESO MBNSUAL Y SU RBL\CION CON LAS MANIFESTACIONES Dll VIOLENCIA ~ 

PO!U<\f\ VBIWAL IUITRB LOS J.ILHMBROS Dll LA FAMILIA 

SAN PABLO T.BPETlAPA 

1981 

INGlliSO PUC. ' AGIESI~ VBRBAL " NO AGlUiSI~ ,. 
1 5000 - s 10000 9 9.00~ s 5.S.55% 4 44.4.S "' 
$11000 - 1 15000 61 61.00Y. $9 96.72% 2 3.28 " 
$16000 - s 20000 28 28.003 27 96. 423 1 3.58 3 

$21000 *a. •Ú 2 2.00,. 1 so.oo~ 1 S().00 " 
TOTAL 1IO 100 ,. 92 8 

PU.a.Tia Inweati1ación Directa. 



INGIP.50 

' 5000 - 110000 

111000 - 1 15000 

116000 - 1 2000() 

121000 •a •Ú 

TOTAL 

C:UADl\O XVI 

DiGWO MEISUAL Y SU ItlllACION ~ LAS MANifllSTACIOOliS DB VlOl.mCIA 

BN POP.lolA PISICA JINTRJ3 LOS MIJIMBllOS DB LA FAMILIA 

SAN PABLO TiPETl.APA 

1981 

Pll!C. ' iPUSIQi PISICA ' NO AGl\ESiat 

9 9.001 4 44.441 " 
61 61.001. 60 98.36J. 1 

28 28.00'9 20 11.421 8 

2 2.001 1 ' .50.00, 1 

100 100 ~ 8.5 1.5 

' 
.55.56 ' 
1.64 ' 

28.58 " so.oo ,, 



VIVll!Ntw.. 

PUNCICIW. 

NO PUNCIONAL 

TOTAL 

CUADRO XVII 

VlVIBNll' Y SU IUUACION CQI LA BllSTKNCL\ DB COf.IUNICACION llN'l'R.U LOS 

Mll:lMBlOS lll lA PAMILIA 

SAN PABLO TBPBTLAPA 

1981 

PllC, lo <DIJNICACION " NO OOMUNICACION 

13 13,00li s 38.«>¡ 8 

87 87,00f. 17 19 • .S41 70 

100 100 ' 22 78 

PU:BNTB: Inn1tigaci&n Directa. 

" 
61 • .54 " 
80.46 " 



YIYllllM: .: • ·. HIC. 

PVNCICIW. lS 

.., fVMCl<IW. 17 

TOTAL 100 

""'.! 

CUAtllW.> XVIII 

YIYilfM Y SU UU.Cl<ll CQI lA ACn'lVI A14D IL MTl:taafIO 

IAl'f PAJLO DPltWA 

1911 

~ U AUIPUMTI D 1 llOSIAUll'mrrl 1 1.11 GUSTAlIA 
llAUUI CASAll'> lOLVIW A• 

CASAi 

u.OOI a 15.,11 11 N.621 11 

11.001 n 11.611 16 18.391 13 

100 1 73 37 24 . • 

1 llO ti OOSTAl.IA 1 

14.621 a U.38 1 

14.941 74 l.S.06 s 

76 



VlVlllNM 

PUNCIONAJ. 

NO PUNCIONAL 

TOTAL 

CUADJO XIX 

VIV~IM. Y SU IUllACION CON LAS WiNIF1lSTACl<*.BS DE VIOLENCL\ IN 

PORMA VllML BNnB LOS Ml~ROS Jll 1A FAMILIA 

SAN PABLO T.BPBTlAPA 

1981 

PIBC. ' AGIWSI(I¡ VIRBl\L ' NO AGJWSIOO VERBAL 

13 u.001 10 76.92, 3 ., 

87 87.00I 82 94.zs' 5 

100 100 1 92 a 

fU.8"Tlh. IHeetl¡acl.Sn Dlrec.ta • . , ' ' .· 

$ 

23.08 ' 
6.75 ,. 



-· •. : .. '' 

VIVIENDI\ 

PUNCICNAL 

NO PUNCI(Jt\L 

TOTAL 

CUADPO XX 

VIVIENDi\ Y SU lUllACIOO OON LAS MANIFUSTACIONBS Im VIOWNCIA BN 

PORMA PISICA ENTRB LOS MIBMBROS nB lA FAMILIA 

SAN PABLO TEPBTIAPA. 

1981 

fliC't ' AGUSION PISICA ' *> AGllBSI~ 

1J 13.001 4 30. 761 9 

87 87.001 81 93.111 6 

100 100 ' BS 15 

PUIDITi: lnv•1tljaci6n Direeta. 

' 
69.24 ' 
6.89 ' 



CUADRO XXI 

ASISTiNCIA MBDICA Y SU ULAClON ~ LA IiXlSTliHCL6. DB COMUNICACION BNTJU! 

LOS MUMBllOS DB LA FAMILIA 

SAN PABlO T!lP.SnAPA 

1981 

ATliNCI'* MBDICA PUC. ' CQt.IJNICACION " NO C<lt«.INICACION " 
ASIST.INCIA 33 33.00Y. 14 42.42~ 19 67.58 ' 

MO ASJSTINCL\ 67 67.80$ 8 11.94~ 59 88.06 'XI 

TOTAL 100 100 ~ 22 78 

FUBN'Di: InYe1ti1acl&n Directa. 



ATJiMCl<ll - HIÓ~ 

lllDICA 

AIIS'l'INCIA SS 

MO AllS'l'llllCIA ., 

TOTAL 100 

AIU'llHCJA MIDlCA Y SU lllACia4 CXll JA AC'l'I1'UP ANTI IL MATR~IO 

SAM PABLO nl'ITL\'PA 

1ttl 

,. 
SI AUIPUllTI • ' 1iO SI AUIPUllD ' U GUS'lAllIA 

HAlllSI CASAJIO VOLVUSI A· 

CASAi 

ss.001 13 "·"' ao .0.611 30 

67.C>Oft 60 ··"' ., 10 • .us .. 

100 1 .,, ... 37 • 24 

' llO U QJSTAlJA 1 

60.611 13 J9.39 " 

5.9'11 63 94.03 " 

16 



ATllNClON MEDICA 

ASISTl!HCIA 

NO ASISTliNCIA 

TOTAL 

OJADRO xnn 

ASISTliNCIA MBDICA 'Y SU ltlllACION CQl Lf\S MANIF.USTACIONES DB VIOLENCIA 

BN PORMA VlUlML ENTRB LOS MI.BMBBOS DB LA PAMILIA 

SAN PABLO TllPETLAPA 

1981 

PIEC;. % AGRBSION VERBAL ' NO AGllBSION 

31 33.00ft 25 15. 7Sf. 8 

67 67.00~ 67 100' -

100 100 ' 92 8 

PUENTi: ln•e• tigación Directa. 

' 
24.25 ~ 

-



ATENCI~ MBDICA 

ASISTENCIA 

NO ASISTiNCIA 

TOTAL 

CUADRO XXIV 

ASISTliNCIA MEDICA Y SU P.BLACI(tl CON LAS MANIF.US'rACIOOBS DB VIOLBNCIA 

EN FORMA FISICA ENTIB LOS MlllMBlOS DB LA FAMILIA 

SAN PABLO TJiPBTIAPA 

1981 

fUC, " AGRBSI~ PISICA i NO AGIUlSION 

33 33,00S 20 60.61~ 13 

67 67 .ooJ. 65 97.0l' 2 

' 
100 100 ,, 8.5 15 

PUENTls Inn1U1aci&n Directa. 

" 
39.39 ,. 

2.99 ~ 



CUADRO XXV 

.BSCOLARIMJ> Y SU Rl!lACION CON LA BXISTRNCIA Dl1 a:>MUN ICACIOO BNTM LOS 

MIEMBROS DB LA FAMILIA 

. SAN PABLO TIP'BTlAPA 

1981 

ESCOlARIDl\D PISC. ' OJt.IJNICACION ,. NO COf.tlJNICACION 

PRIMARIA 75 1s.ooi 6 8.00ft 69 

sBCUN~'P.JA ' s.001 4 80.00" 1 

TBCNICOS 6 6.001 4 66.66'9 2 

SIN ESCOLAlUDt\D 14 14.00" 8 57.14" .. 6 

TOTAL 100 100 '-' 22 78 

PUBNTB:. Innst1gaeión Directa; 

' 
92.00 ~ 

2().01 " 
33.34 i 

41.86 'Si 



llCDLWU PllC 

flJMAIJA 7$ 

SIQIMMIJA 5 

ftClllCDI • 
SDf ISQOWIMll 14 

TOTAL 100 

ucm.AllMD Y IU UIACJ(lf Gii J.A M:TmJD ANTI 11. MA.'BIJOfIO 

Ulf 1Alto Dl'ITlAPA 

ltll 

1 SI Alllflltft'I D ~ 1 llO 11 .mumda ' 1 U <llST.UIA 

llAllUI C'MADO W>LVUSI A· . CASA.' 

' ' 

75.00S SI "·"' 17 za.671 , 
s.oos 3 60.CIOI a 40.00I ' •• oos 3 so.CIOI 3 so.oos 3 

14.001 t "·ª" ' 35.721 13 

lad 73 27 24 
·-· 

\ \ ' 

1 llOTJ.I GU$T.UlA 1 

40.oos 7J 60.00 1 

100 1 - -
.so.001 3 .so.oo f. 

92.8.SI 1 7 .i.s f. 

76 



ESCOLAllJMD 

PRIMARIA 

SICUNDl\RIA 

TliQIICA 

SIN .llSCOWI~D 

TOTAL 

CUADRO XXVII 

BSCOIARIMD Y SU RBIACI~ ~ LAS MtiNifESTAClONBS DB VIOLENCIA EN PORMA 

VER.&\L ENTRE LOS Ml.BMBROS DB lA FAMILIA 

SAN PABLO TllPBTLA'PA 

1981 

HJ!C·. ' AGl\BSION VERBAL " NO AGRBSICM 

75 75.00,, 71 94.66J. 4 

s s.ooi 4 ªº·ºº" 1 

6 6.00CX. 4 6ó .. 66'X> 2 

1'4 14.00,, 13 92.85'1. 1 

100 100 .,. 92 8 

· .. 

FUANTla In.e1U1acidn Directa. 

,, 

S.34 " 
20.00 3 

33.34 3 

7.15 .,, 



CUADl.O XXVIII 

BSCOLARIIW\D Y SU UL\CI~ CQI lAS MANIPESTACIOOBS DB VIOLPJ.ICIA BN fORMA 

PISICA lltlTIW LOS MIENBl\OS DB LA FAMILIA 

SAN PABLO TBPSTLAPA 

1981 

iSOOl.ARI•D UllC. ,, AGRBSI<»f flSICA ,, NO AGIESiat 

PlIMAIIA 75 75.00~ 6'7 89.33'4 8 

SICUND\llA 5 s.oo\\ 1 20.00I 4 

TiOIIOO 6 6.00S s 83.33~ 1 

SIN BSOOIARIW\D 14 14.00'J, 12 85. 71' 2 

TOTAL 100 100 '.(. 85 15 

PUSMTlh Iáveatigación Directa. 

% 

10.67 3 

80.00 3 

16.67 % 

14.29 ~ 



CUADRO XXIX 

RBCREAClON Y SU RBLACIC!-1 CON LA BXIS'fl!NCIA Dll COl«JNICAClOO EN lA 

P,\MILIA 
SAN PABLO TEPBTLAPA 

1981 

ACTlVIDf\D lBCIEATIVA flU!C. % OOKJMICACI~ ,, NO CQ.mlICACION " 
RECIUIACION 29 29.00~ 1 3.44~ 28 96.56 ' 
SIN UCRBACI<»I 71 71.00~ l 1.41~ 70 98.59 " 
TOTAL 100 100 " 2 98 -

PUilN'l'Bi lnwe•tlgaei6n Directa. 



AC'flVlMD PUC. "I 
liCIJIATlYA 

UCllAClQc 29 29.~ 

S.IN UCUA. 71 71.001' 

TOTAL 100 100 ' 

UC:IMCION 'f IU UUCl'*' COf IA ACTmlD Nr.'B IL ~Tl\XJ.~10 

5Alf PABU> '111Pll1UPA 

1911 

.a·uueUllD DB ·• NO SB AUUUllD 1 IJl QJST.UIA 

HAUISI c:ASAllO 'VOLVEUI A· 

QSAa 

' 17.i4'1o ,.. 82.761 23 .. 9.S • .,,, 3 4.231 1 

73 .. n 34 
~ • 

.¡ 

' NO IJl QJST>JlIA ' 

19.311. 6 %0.69 fo 

1.•41S 70 98.!19 ' 

76 



alADK> .XXXI 

IUlClWACIOO Y SU IWIACICI~ ~ W J.lANIFESTACIONJlS DB VIOLiltlCIA 

EN POJU.lt\ VBRBAL ENTRE 10.S MW:OB.OS DB U FAMILIA 

SAN PABLO TEPBTUPA 

1981 

ACTIVI°"D '1ICJUIATIVA ·-· " AGIDSICI~; YJWIAL " 
IWCIWACl~ 29 29.00$ 21 72.~lJ. 

S DI UCIEACION 71 71.001, 71 100 ~ 

TOTAL 100 100'9 92 . 

PUBNTEs lnve1ti1acicSa Directa. 

NO AGIWSION 'Xi 

8 27,!'9 ~ 

- -

8 



CUADW> XXXII 

R.ECREACION Y SU lUilACl~ ca. U.S MANIPBSTACICttBS Dl1 VIOWClA llN 

FOltMA flSICA ENTRE LOS MillMBROS IJl 1A FJMILIA 

SAN PABLO TaPD'IUIA 

1981 

.. 

ACTIVIDtlD ·· RJlCREATIVA PDO. ' AGWI~ FlSICA 'X> 

DCIEACIU. 29 29.001' 14 48~27' 

SU llllClUiACI~ 71 71 ... , '?1 100 ,; 

. 
TOTAL 100 100" 85 

:- .. ,: 

PUarr1!t ln•eatlgación Directa. 

NO AGIUlSIOO " 
15 Sl.73 J. 

~ -
15 



IELIGJON 

CATOLitm 

PROTESTAN'l'IS 

OTMS CIUiNCIAS 

TOTAL 

CUADlO XXXIII 

adlGION Y SU RIU.CJON ~ 1A ilISTIHClA DB C:OHJNICACI~ BNTJUi LOS 

MWIDIOS Di l/\ PANILlA 

SAN PABJ.O T.6PBT1APA 

1981 

PllC. ' CClllNlCM:IQi " MO <DIJNICACI~ 

75 75.00I 5 6.661 70 

18 18."'°' 11 61.111 7 

7 7.00, 6 85.71ft 1 

100 100 " 22 78 

PUll.Jft'i& Javcatigaci~n Ditecta. 

' 
93.3'4 1a 

38.f.19 1-

14.2.9 " 

-



w.JGIQll ••• ' U AWPJlllT.I Ja ' llO SI AUIHlllD ' LI WSTAllA " MO Ul GUSTARIA ' ..... CMAllO \'OLVElSll A· 
CASAl 

O.'S'Ol.JO. 7S "·"°" 69 ta.<'05 • l.Cd J 6.661' 70 93.34 ' 

flO'l'UTAM'l'I 11 11:«.IGI .. u.001 ¡4 n.111 13 72.~ 5 27.78" 

cmAICUllCW 7 '·"'°' - - ' 100 s 6 8.5.711. 1 14.29 s 

TOTAL 100 100 ' 73 a'I ª" 76 

·' 



OJADPO XXXV 

ULIGION Y SU RBJ.ACION CON U.S MANIFBSTAClONliS DE VI0Ul{CJA 

" EN FOIWA VERBAL ENTU LOS MIJUIDROS E U. PAMILlA 

SAN PABLO TEPBTJ.APA 

1981 

IU!LIGIClN PlllC. ' AGlUiSION VEitBJ\L 3 N<> AGRBSIOO ,, 

CA.TOLICI\ 15 75.(IO'¡ 15 100 % - -
PMOTESTAN'l'li 18 18.(t()j, 12 66~<>6~ 6 33.14 ,, 
OTRAS CJU!INCIAS 7 7.001 s 71.42% 2 28.58 % 

TOTAL 100 lOOI 92 8 

PUBNTE: lnvesticnci6n Directa. 



IBLlGlaf 

CA'lOJ.ICA 

PIO'l'ISTAm 

ODAS ClllNCIAS 
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