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



INTRDDUCC ror,1 

Este trabajo de investigación busca realizar una aportaciór 

a una maravillosa ciencia oue por eu gran importancia se 

canf:idera cadi'J día más: "La Crimlnalug1a". 

Su objtdivo es: 

Realizar un profunda estudia acerca de c6mo la desint~ 

~ración de la familia puede causar graves daños en el indi

viduo, principalmente de lndale psicológica y social, y có

mo primero en el niño y luego en la persona adulta puede 

provocar diversas reacciones y estados de ánimo, muchas de 

ellas patológicos, que desencadenan en la realización de 

conductas antisociales (incluyendo los llamados delitos) y 

finalmente, proponer algunas medidas preventivas, 

Esta exposición se inicia con la explicaci611 ci'e algu-

~os conceptos fundamentales para la mejor comprensión del -

presente estudia. Dentro de tales conceptas, destacan por 

ejempla lrie de causa y factor entre los cuales se establece 

la diferencia. 

En el misma capitulo I así como en el II y ILI, se de

tallan loe factores biológicos, psicológicas y sociales, · -

respectivamente, más importantes en nuestra opinión. Esta 

importancia se deduce de su posibilidad, mayor o menor, de 

actuar cama causa a factor criminógeno en el individuo. Es 

menester destacar que en virtud de que el hambre ea una en

tiddd bio-psico-social, ha sida necesario an~lizar hasta 

donde hPmos podido por las limltantes de este trabajo, can~ 

cimientas de divers~s ~reza (necesario~ en nuestra ciencia 

por su carácter interdisciplinar10), que nos proporcionan -

un conjunta cognosci~iva que nos 3irve sl no de ixplicaciá~ 

sí de buena base. 
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·Enseguida, en el capitulo IV, entramos al estudio de 
la fan:il la comenzando con su importanc la y origen, as 1 como 
con la explicación de los diferentes tipos de familias, de 
la monogamia y la poligamia, hacemos un extenso recorrido -
histórico a través de las que·conalderamos de una manera s~ 

cuencial las de mayor relevanci~ para el entendlmiento de 
las familias modernas. finalizaremos este capitulo con r=
fP.rencias a la familia en el siglo XX, mencionando primor-
dlslmente a la de los Estados Unidos de América, pasando -
por Gltimo a explicar a la familia mexicana actual, previas 
breves referencias e su historia en la época Azteca v e las 
mntivaciones psico1óginas del mexicano. 

En el capitulo V tratamos la desorganizacl6n familiar. 
Hacemos especial mención de lea relaciones madre-hijo debi
do a su espec~ellsims importancia, tratamos asimismo las r! 
lacionP.a padre-hijo¡ los efectos de la carencia de padrea; 
el ambiente familiar; la familia inadecuada¡ tratPmos algu
nos aspectos negativos pare la familia tales como cr\eis 
del matrimonio, diaoluc16n del oruen familia-, lucha de loe 
sexos V tecnicidad v deshumanizaci6n del hogar entre otros, 
finalizando con el aubtema: "familia moderna¡ familia inef.! 
caz". 

Continuamos con el cap{tulo VI,con el mundo familiar y 

la delincuencia juvenil. En este apartado explicamos la ~
personalidad del joven delincuente v eue caracter1sticee -
m&s notables dentro de las cuales •e encuentran las mismas 
que las de los jóvenes no delincuentes por el simple hecho 
de ser jóvenes v vivir en una misma etapa bio-paico-social. 
Aclaramos que les caracter1sticaa que mencionamoe eon epl1-
cablea a muchos jóvenes delincuentes de zonas urbanas de e~ 

ciedadee occidentales. Hacemos menc16n del barrio, de la -
educación e instrucción as! como detpandillaje v de lea -
crisis socia-económicas como probables elementos cr1min6ge-
nos. 
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En el capítulo VII analizamos a la familia desintegra
da como factor crirnin6geno en base a la Teoría de Suther-
land v Cressey; a lo expuesto en el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevenci6n del delito y tratamiento -
del delincuente realizado en Ginebra, Suiza; a la luz de 
las investigaciones realizadas por los esposos Glueck en -
los Estados Unidos de Amértca¡ de la realizada por dos pa-
aantes en Pslcolog!a en la Escuela Hogar para varones de -
Contreras v de la realizada por el Departamento de Investi
gaciones cientlfica-~riminol6gicas del Instituto de Forma-
ci6n Profesional de la Procuradurie General de Justicia del 
Distrito Federal, en el Consejo 'Tutelar para menores infra~ 
toree del Distrito Federal. 

En el capitulo sobre prevenci6n de la delincuencia en 
la familla,.anallzamoa el articulo 4!de la Conetltuci6n Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que en -
sus párrafos establece medidas de.particular interhs para -
el presente trabajo, asimismo hacemos ciertas reflexiones -
sobre le familia moderna y sus caracterlstlcas. Estas re-
flexiones han sido incluidas por la especial trascendencia 
que a nuestro juicio tienen debido a que al se meditara so
bre ellas y se actuara de la rorma que se menciona, pensa-
moa indudablemente que muchas ramillas no hubieran sufrido 
o sufrieran su dealntegraci6n. 

Finalmente establecemos nuestras conclusiones. 



. . ... 

C A P I T U L O I 
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1. Concepto de causa y factor. 

Según algunos diccionarios de uso general como lo es la En

ciclopedia con: isa ilustrada La Fuente( 1), causa significa 

fundamento y origen de una cosa; lo que produce el efecto o 

motivo para obrar. Factor es en uno de sus significados -

cualquiera de los elementos que contribuyen a un resultado. 

Erneguida explicamos estos dos conceptos pero aplicados a 

la Criminologla. 

Por causa criminógena se entiende, de acuerdo con la -

definición de Naciones Unidas, la condición necesaria sin -

la cual un cierto comportamiento no se habría jamás manife~ 
tado.< 2) 

Van Hentig entiende por cauea,un agente que determine 

por su incidencia la aparición de una nueve fuerza o de un 

nuevo objeto¡ una causa precede al efecto y ea invariable-

mente seguida por él. 

La causa criminógena tiene necesariamente un efecto,.

el efecto es la conducta antisocial, toda conducta antiso-

cial tiene una cause, si no existe esa causa no tendremos -

la conducta, lo que interesa en Criminología ea demostrar -

que determinada conducta fue causada directamente, especlf.!, 

cemente. por determinada causa. Ejemplo: un sujeto mata a 

otro estando drogado, lel estar drogado es la causa de que 

lo haya matado? S~ siempre y cuando se pruebe de que de No 

( 1) Enciclopedia concisa ilustrada. La Fuente. Editorial 

Ramón Sopena. Impreso en Espa"ª• 1970. 

<2) Cfr. Rodrlguez Manzanera, Luis. Criminología, Ed. Po-

rrúa, México, 1981, 2a. edición, pág. 460. 
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haber estado dragado no le hubiera matado. Hay que buscar 

cadenas causales, porque la causa de la conducta antisocial 

de este sujeto, es que haya estado drogado, pero hay que --

ver qué y por qué se droga esta persona, por lo que intere-

sa más atacar las primeras causas, es decir, las más remata~ 

que las inmediatas, dado que la causa de la causa es caus8 -

de lo causado, estamos en la búsqueda de las causas mediata~ 

pues si atacamos y destru1moe la causa inmediata, ésta apar~ 

cerá de nuevo, pues a su vez es causada por una causa media
ta. (J) 

Finalmente debemos admitir que la conducta criminal es 

producto de múltiples causas relacionadas entre s1. 

Por factor criminógeno entendemos todo aquello que favE 

rece a la comisión de conductas antisociales. Para Mayores 

es un est1mulo endógeno, exógeno o mixto que concurre a la -

formación del fenómeno criminal. 

López Rey dice que etimológicamente la palabra factor -

significa el que hace algo por a1 o en nombre de otro, y que 

en sentido figurado representa todo elemento que contribuye 

o concurre e determinado resultado.< 4> 

En las ciencias matemáticas, factor es cada una de las 

cantidades que se multiplican para formar un producto y en -

Crim1nolog1a puede aprovecharse el s!mil, pues los factores

crimin6genos se únen, se combinan y ei ee mu~tiplican condu
cirán a la persona al crimen. Aa1, el alcoholismo, la pro-

miscuidad, la miseria, la impunidad soM factores crimin6genos 

(J) Rodríguez Manzanera, Luis. Op. cit. pág. 461 

(4) 

L6pez - Rey, Manuel. Crlminologta, Editorial Aguilar, -

1981, pág. 297. 
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pues favorecen la aparición del crimen. aunque por e! solos 
sean incapacea de producirlo. 

2. Factores predisponentes, preparantes y desencadenantes 

2.1 Factores predisponentes. 

e• Predisponer sign i fice disponn anticipadamente al-
gunas cosas o el ánimo de las personas para un fin determ.!.. 
nado. 

En Criminolog1a, según el maestro Di Tullio, la pre-
disposición a la criminalidad es la expresi6n de aquel co~ 
plejo de condiciones org~nicas y ps!quicas, hereditarias, 
congénitas o adquiridas, que, acentuando lee fuerzas natu
rales, inetint1ves egoístas y agreaives, y debilitando las 
fuerzas Snhibi toriaa, hacen particularmente proclive al l.!!, 
dividuo e llegar e aer un criminal, también bajo le .lnfl&e!!,_ 
cia de est1muloa que queden debajo de la llnee operante B.2, 

bre le mese de los individuos. 

Los factores predisponentee son de naturaleza end~ge
ne y pueden ser biol6g1cos o psicol6gicoa, 

2,2 factores preparantes 

Son loe elementos que disponen une cose o une pe,t 
aona pera un fin. Los factores preparantes son generalme!!. 
te eK6genos, vienen de afuera hacia adentro, pueden aer ª!!. 
cialea como la provocecl6n en una rlna, pueden aer de net,!;!, 
raleza mixta, como eje111plo tenemos el alcohol, ~lamo que -
se seftala como el factor prepa_rante por excelencia. 

El factor preparente actúa doblemente, ya que no a6lo 
acentúa los activadores, sino que tiene lo fundamenta.l ca
racter1st1ce de aniquilar loa inhibidores, es decir,diemi
'llJY!. loa factores que abstienen de determinadas conductaa. 
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Ejemplo: Si un sujeto tiene predisposición a la alegria -
entonces al tomarse unaa copas ae vuelve generalmente más -
alegre, si tiene predisposici6n a la tristeza, o sea, que -
ei es un sujeto depresivo, entonces deapuéa de unas copas. 
ya deseará pelear. En este Último ceao, son muy ejemplifica -

i;!VQs los dichos de sabidurh popular que rezan así 1i1 e la -
µrimer~ tu eres mi cuate; a la segunda, tu erea mi hermano 
y a la tercera, yo soy tu padre;' 

Ee muy iniportante hacer notar que muchos individuos -
deapu6a de haber tomado algun~ copes, acrecientan su natu
ral agresividad, cosa que los hace peligroaament2 proclives 
a la co•iai6n de una conducta antisocial. 

2.3 Factor desencadenante 

Este tipo de rector ea el que precipita los hecho~ 
por decirlo de otra manera, ea la gota que derrama el vaso, 
que en ocasiones puede ser el mée desconcertante o el más -
absurdo. 

Por desgracia en la realidad el rector desencadenante 
•• el que •is se toma en cuenta, es el que la opini6n pÚbl! 
ce conaidera •6e, pero no solamente ella, en ocasiones loe 
jueces lo to•an básicamente pera sue decisiones. 

Cri•inológicamente ea m&a importAnte el factor predis
ponente, .. pera no pode111oa a lvidar ninguno de los dos ya que 
a .. ~or prediapaaici6n correapande mayor peligrosidad, a m! 
yar rector deaencadenante mayor peligroeidad. En mucho el 
rectar deaencadenante est6 condicionado por el prediaponen
te, aunque lo que puede desencadenar en un sujeto, puede no 
hacerla en otro. . 

El rector desencadenante puede ser interno o externo, 
Ejemplos: la agreai6n flsica o verbal, la muerte de un ser 
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querido, la alucinaci6n del paicótico, etcétera. 

3. Factores crimino-impelentes y crimina-repelentes. 

Vamos a explicar la dinámica de estos factores. Para 
llegar a una conducta antisocial, el sujeto antisocial rea
liza una serie de movimientos que son activados por una se
rie de factores criminógenos, ea decir, una serie de acti-
vantea que llevan al sujeto a la conducta antisocial, éstos 
son los factores crimino-impelentes. Impeler significa en 
un sentido figurada estimular o incitar. 

Frente a los factores crimino-impelentes, están las -
crimino-repelentes, éstos son loa inhibidores, o sea, todo 
aquello que en una forma u otra impiden o frenan al indivi
duo a cometer une conducta indeseable. 

Generalmente a todo activante corresponde el inhlbidor 
y es muy impnrtante saber la calidad y la cantidad de los -
lnhibidorea para. saber si se p•!ede llegar al objeto crimi-
nal. Esta situac16n es muy importante en Crim1nolog1e por
que para llegar a h conoucta antisocial podemos contemplar 
das hipótesis: una primera hipótesis en la cual el sujeto -
tiene activante~ comunes, casi ee podrla decir normales,· p~ 
ro comete una conducta antisocial porque los inhibidoree -
son muy escasos, ya que al no tener una barrera al frente -
el sujeto llega a la conducta desviada. La segunda hip6te
eie es cuando los inhlbidores son bastantes y suficientes, 
pero el sujeto esté tan activado, tiene una enorme pred1spo
sic16n a la conducta antisocial, que pasa por encima de loe 
inhibidares y llega a la comisi6n del crimen. 

Los inhibidores a que hacemos referencia pueden ser m~ 
chas, es decir, hay inhibidores jurldicos, pollticos, econ! 
micos, flsicos, morales, religiosos, etcétera. En el anál1 
sis del ceao conreto nos encontramos can que un mismo 
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factor puede aar al mismo tiempo~ en diferentes sujetos, un 
impelente o un repelente, por ejemplo el factor religioso 

es generalmente un inhibidor que debe funcionar y operar e~ 
mo repelente, pero en ocasiones se convierte en un activan
te, pensemos en las guerras santas. 

Hay caeos en los que los factores crimino-repelentes -
son tan escasos que nos encontramos ante situaciones clara
mente crimin6genas,ejemplos claros son las subcuturaa criml 
nales y también el fen6meno del 't:iorrismo". En este Último 
caso los porros se refugian en las instituciones de cultura 
donde no son frenados en forma alguna, pues no hay inhibi-
dor moral, social o académico. 

Ea fácil eMtender los efectos de las factores repelen-
·tes, pensemos cuando un factor crimino-impelente, tal como 
el vértigo d9> lit vaiocidsd se apodera de nosotros cuando esta
mos manejando ·en aigµna vía rápida y de pronto vemos a una 
distancia considerable una patrulla entonces bajemos de in
mediato la velocidad, vemos aqu{ que el inhibidor nos desee 
tiva, funciona perfectamente. 

Deben tomarse en cuenta tanto loa factores crimino-im-
pelentea como loa factores crimino-repelentes para poder 

·hacer un correcto dictámen criminológico. Es fundamental p~ 

ra un buen tratamiento, considerar qu6 inhibidores se re- -
fuerzan v qu6-actlv11dorea deben eliminarse. La terapia no 
ea tan aancilla porque no ae puede simplemente deoactivar a 
loa crlmino-i~palentaa v cr•ar a reforzar los inhibidores. 

En al9unos casos los factora• impalehtes no son elimina
blea, pensemos eh enfl!flledadaa de las hasta ahora incurable~ 
v hav casos en los que na canvienR eliminarlos, pues.no to
das loa activantes san en a1-naclvas, tenemaa que la agre-
eividad bien encaminada ea ben6r1ca, a sea, encaminada ha-
cia algo positiva. Ahora, no siempre el adecuado refor- -
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zar o crear inhibidores, tenemos.el ejemplo de actualidad 
en el cual una más violenta represión policiaca puede lle
var a una escalada de violencia. La saciedad presiona en 
tal forma al criminal tratando de inhibirlo, que produce -
el efecto contrario, es decir, lo lanza al crimen. Mien-
tras más violentamente es presionado el criminal, éste - -
reacciona a su vez con mayor violencia y mientras es más 
violento, la reacción social es peor, llegándose a un mee.!!. 
nismo de retroalimentación y a una escalada de violencia(5) 

4. Factores biológicos. 

4.1 Algunos conceptas sobre genética. 

Todos sabemos que la célula se compone de una me!!!_ 
brana, de un citoplasma y un núcleo. El citoplasma parece 
que constituye una especie de reservorio que abastece a 
los cromosomas. Estos últimos son unos crepúsculos que -
suelen adoptar la forme de bastonea curvados, en los_cua-
les, con aumentos mayores, ee llega a percibir un filamen
to· llamado cromonema y unos gránulos llamados cron6meros. 

En la observaci6n de cromosomas gigantes de les glán
dulas salivales de la mosca de la fruta, se descubri6 que 
ceda cron6mero consta de varios corpúsculos ele111enteles -
llamados genes, éstos e su vez, están formados por varias 
moléculas de una substancia llamada Acido Desoxi~ribonu- -
cleico. Dicha substancia no es más que la comb1nec16n de 
un azúcar lle11111do desoxirrlbose, de ácido fosr6rico y de -
una nucleina D. T. 

Avery descubrió en 1944 que el DNA ea le baee qulmlca 

(5) 

Rodr{guez Manzanera, Lula. Op. cit. pág. 469. 
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de la herencia y como afirma el crimin6logo mexicano Luis 
Rodr1guez Manzanera: "Los genes que componen cada cromoso

ma son miles de unidades, las cuales pueden alcanzar 15 m! 
llenes de combinaciones pcalbles, En los genes, que se -
cambian como cartas de baraja, están plasmados los planos 

de la construcci6n del nuevo individuo, su sexo, el color 
de sus ojos, del cabello, del grupo sanguineo, el factor -
RH y quiz6 su prediaposici6n a delinquir".(G) 

El número de cromosomas es invariable dentro de la -
misma especie, La especie humana cuenta con 46 y parece -
aer que las alteraciones a esa cifra s6lo se presenta en -
circunstancias patol6gicas. Los cromosomas se encuentran 
agrupados en parejas, ea decir, existen 23 pares de cromo
somas hom6logos, que en concepto de algunos cient1ficos lo 
son desde el punto de vista cltol6gico, pero no del genétl 
co, porque sus genes no coinciden, 

De loa 46 cromosomas ·de cada célula humana, dos pert~ 
necen al sexo y son llamados gonoaomas, loe restant~a 44 -
aon denoainadoa por la genética, autoaomas,· 

En el var6n, hay un cromosoma masculino denominado V, 
y otro re111enino llamado X. En la mujer existen dos tromo

aomas femeninos XX. El cromosoma dom~nente X m6s V, es -
igual a var6n, y un cro•oaoma X m6a otro X, ea igual a he~ 
bra. 

Al dividir•• en dos, la dotaci6n cromoa6mica de un e! 
permatocito de primer orden, una de las partea contendrá -
22 autoao•aa y un gonoaoma X, que al fecundar el 6vulo que 

(6) Rodrlguez Manzanera, Lula. Aberraciones cromoa6micas y 
cri•ln~lfnarl. ApvfAta MP~1can~ de Prevenci6n y Readdp• 
t•ci'6n Suela!. No. 13, abril, mayo y junio de 197t.. --
pig. 29. . 
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contiene a su vez, 22 autosomas y un gonosama X, dará por 

resultada una hembra, por el contraria, si el espermata-

zolde contiene el gonoaama V, al fPcundar el 6vulc ~ar~ -
la forma XV del var6n. 

4.2 Aberraciones cramosámicss. 

Toda anamal1a en )a estructura b~sica cromos6mi
ca, da lugar s las aberraciones cromas6micas, de influen
cia deter~inante en la conducta del individua, Hoy en -
día, se sabe que las aberraciones cramns6micas en muchas 
ocasiones estén asociadas a anormalidades en el desarro-
llo humana y pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

s) Las aberraciones numéricas.- Son las que se - -
atribuyen a anomalías en la meiosia que ocurre -

durante la espermatogéneais y la.génesis, al co~ 
vertirse el espermatocito primario a secundario. 
Durante la primera meiosis, se pueden formar en 
la primera diviei6n dos células, una que conten
ga 24 cromosomas y los otros 22. Si estos game
tos se únen a otros gametos normales de 23 crom.2. 
somas, se darán individuos de dos tipos: monos6-
micos, de 45 cromosomas y tris6micos de 47. 

La primera trisomla descrita en el hombre fue el 
Mongolismo. En el ano de 1959, Léjeune Gsutier 

y Turpin, descubrieron que las células de los n! 
ftoa mong6licoa, contenlan 47 cromosomas (triso-
mle del par 21), El mongolismo se caracteriza -
por ciertas malformaciones una fisonomla muy tí

pica en la cual el individuo que lo padece,. se -
asemeja a un as1it1co, adem6s de presentar re-
traso mental, 

Se pueden producir aberraciones cromoa6micas nu

méricas en las aegmentacionea del huevo dando --
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lugar a los cuadros llamados raoBaicos, por ejemplo, 
la falta de disyunci6n en la primera segmentación, 

dando lugar a una célula con 45 cromosomas y otra -
con 47. Asi el huevo normal se puede formar el mo
aaico 45/47 obtención de un individuo XD/XXX. 

b) Las aberraciones estructurales tienen su razón de -

ser en las rotures cromos6micas, cuyos trozos pue-
den cicatrizar o unirse a otros cromosomas rotos -
dando lugar a nueva estructura cromos6mica. Pueden 
ser causa de esa'l roturas les radiaciones. los chCl
quee térmicos los ultrasonidos, algunos agentes 

químicos y ii!rtos virus· como el del sera~ión o varicela. 

<7) V (8) 

Como consecuencia de las anomalías se pueden prese!!. 
ter diversas malformaciones de las extremidas. mi-
crocefalia, etcétera. 

Tiene especial importancia, el llamado sexo cromat.!. 
nica. Este descubrimiento fue relacionado con el -
sexo en el afl~ 1949 por Ben(?)' quien lo describió 

CDllO una 11aaa cromática de QApecta plana convexo s.!. 
tuada contra la superficie !~terna de la membrana -
nuclear. Marafton <e) resalta que en casos normales 

la cromat~na sexual y la constelación hormonal mar
chan juntaa 1 pero patológicamente puede haber diapa 
r1dad entre el sexo genético y el hormon~l, ea de-

cir, un individua cro~áticamente masculino puede -
•er hor110nalllf!nte femenino y. vir.eversa. Algo pare
cido sucede con lea tendencias a1!xuales, un hombre 

Citados por Juan Pablo de ~~~ira y Noriega y Jorge 
L6pez Verqara, en au ob:a: 01ez Temas Cr1minol6gi-
coa Actuales. Ed. del lnatituto de Formación Profe
sional de la Procuradur1a General de Justicia del -
Oietrito Federal. 1979, páQ. 1~1. 
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puede ser cramáticamente masculina y sin embarga -

ser homosexual. 

Por ser de especial interés pera la Criminología, va-

mas a mencionar algunas aberraciones genéticas: 

79) 

a) El Slndrome de Turner. can la f6rmula cromaa6mica 

4~/XO. San individuos de aspecto somática femeni

no, sus genitales san manifiestas pera infantiles, 

tiene tendencia agresiva. Ps!quicamente se campa~ 

tan cnmo mujeres. 

b) Síndrome de Klinefelter.- Individuas con una f6r

mula 47/XXV, es decir, can un cromosoma adicional. 

Se trata de individuas de talla alta (sabre toda -

de sus extremidades inferiores), de aspecto mascu

lina eunocaide, can anamal1as sexuales, san consi

deradas como varones, Par la general san de csrá~ 

ter pasiva, pero con tendencias a brotes esquizo-

frénicas y retrasa mental. ' 

e) Síndrome de Jacobs. Individuas con tendencia XVV. 

de sexo masculina, que se presentan can debilidad 

mental, carácter violenta y agresiva. Son de ta-

lle elevada. superior a las 1.80 metros de estatu-

ra. 

d) El llamado hermafrodisma verdadero, con la f6rmula 

mosaica XX/XV por posible dable fecundaci6n. Mar

fal6gicamente son individuas de aspecto prepande-

rantemente femenina aunque sus genitales presenten 

caracteres intermedias; pene pequeña y vulva incom 
pleta. (q) 

De Tavira y Noriega, Juan Pablo y L6pez Verqara, Jorge, 
Op, Cit. páq. 11i7, 
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Final~ente debemos decir que es importante conocer 

los tipos ya descritos de anomal1as genéticas, ya 

que predisponen al individuo a determinados campar 

temientes que en muchas ocasiones eon negativamen

te reforzados, siendo la consecuencia, una conduc

ta de carácter antisocial. 

4.3 Exploreci6n hereditaria del delincuente. 

Heredar es obtener los hijos, propiedades, elemen 

tos e inclinaciones de los padres, la herencia tiene su ori 

gen en la célula mixta que resulta de la conjuqación de dos 

germinales, una materna y otra paterna. e influye: 

a) En la disposición para la adquisición de ciertas en 

fermedalles. 

b) En el parecido de los rasgos corporales. 

c) En la disposición para la adquisición de determin!!_ 

do temperamento, carácter y comportamiento. 

En la actualidad se sabe que gran número de anomal1as 

mentales se transmiten por la herencia recesiva. Pero no -

ha aido posible encontrar una diposici6n especifica para el 

delito, a lo aumo de lo que se puede hablar es de ciertas - ~ 

propiedades pa1quicas en la constituci6n general, que apar~ 

cen como marco de tendencias antisociales y crJminelea, si 

caen en el campo apropiado del mundo circundante. Lo que -

es frecuente ea el hallazgo en los delincuente& de una he-

rancia morbosa en general, de la psicop&tica,. alcohólica -

crece en un terreno ~proplado". 

Para determinar la influencia y alcance de la herencia 

en la criminalidad, se ha estudiado el comportamiento de -

los gemelos uni y bivitelinos, las familias o estirpes de -
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delincuentes y la delincuencia juvenil. En cuanto a la he

rencia de tipo psíquico a través de la observaci6n y el re

cuento estad1stico, los ciant1ficos están de acuerdo en que 

se transmite el temperamento, el carácter, las inclinacio-

nes, etcétera, pero no ha aido posible precisar las leyes -

que determinan esa transmiai6n. Tampoco puede afirmarse -

que lo adquirido pueda transmitirse. 

En la indagaci6n del patrimonio hereditario del delin

cuente o predelincuente, debe abrirse un exámen médico ten

diente a la búsqueda de una tara hereditaria, como un ele-

mento probablemente determinante, ya que en la actualidad, 

no se puede hablar de una criminalidad puramente heredita-
ria. 

En la historia de muchos delincuentea pueden e~contra~ 

se los siguientes precedentes: 

a) Enfermedades mentales nerviosas. 

b) Delincuencia. 

c) Prostitución. 

d) Suicidios. 

e) Alcoholismo v otras toxicomaR!ae. 

f) Enfermedades infecciosas. 

Son importantes también las llamadas mutaciones que -

son transformaciones de unos genes en otroa, súbitas varia

ciones, cambios en la constitución de loe genes, que una -

vez verificado, queda con car&cter permanente. Lea fluctu!!_ 

cianea son intercambios de genes que ae producen en loa cr~ 

moeomas de un mismo par, durante la maduración de las 
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células germinales. Ambas transformaciones pueden determi

nar la paca resistencia en loa hijas; las alteraciones psl
quicas; anormalidades sexuales por la presencia de un cromo 
sama X a V excesiva. 

Entre las causas que pueden obrar durante la cancep- -
ción misma se mencionan: 

1) Procreación realizada cuando ambas padres se en- -

cuentran en estada de intoxicación, a bien, uno de 
ellos. Puede dar lugar al fenómeno de blastoto- -
xias (que son los daños más o menos graves que pu~ 
den sufrir las células germinadoras paterna o me-
terna durante su perlado de formación biolóqica). 

2) Las uniones consagu!neas porque pueden potenciar -
lee taras patol6gicaa, ya que los homólogos se su-
man. 

3) Loe matrimonios peligrosos (entre psicópatas, por 
e.1emplo). 

4) La excesiv.a edad de alguno de los padres (puede -
dar lugar a niftoa mong6licos).< 1o> 

Si en el estudio de un criminal se descubren antecede!!. 
tes hereditarios 111orboaoe o degenerativos resulta preciso 
inveatigar o poner de relieve le forma en que loa mismos -
han podido ayudar a favorecer su comportamiento deUctlvo, 
por lo que la importancia de la herencia en la criminalidad 

( 10) 
De tavira y Norieg~ Juan Pablu. •Apuntes de Biopsicolo
gla Criminal. Edic16n del Instituto de Formac16n Profe 
s1onal de la Procuradur1a General de Justicia del Dis-~ 
trito Federal. 1Q80 p&g. 45, 
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debe ser valorada caso por caso, evitando exagerarla o sub
estimarla. 

4.4 Investigación en el proceso de vida intrauterina. 

Esta investigaci6n hace referencia a lo adquirido 
desde el óvulo hasta el momento del parto. Aqu1 no se toma 

en cuenta lo heredado, sino lo adquirido en el periodo de -
vida intrauterina, o sea, las influencias peristáticas. 

Hay que hacer notar en este momento, que cuando no se 

puede determinar si una enomelie es heredada o adquirida, 

se le ha llamado congénita. 

Los. influjos perietáticos pueden determinar en el nue

vo ser malformaciones, deformaciones, trastor11os fisicos y 

pslquicoe. Esos individuos pueden desarrollar en un futu-
ro, conductAe criminales. 

Durante la vida intrauterina pueden influir los si
guientes padecimientos de la madre (también influyen en el 
embrión): 

a) Les infecciones.- Infección es le corrupción, pe

netración y multiplicación de agentes patógenos en 

el organismo. Pueden ser ex6genes o de fuera, y -

endógenas, producidas por bacterias que se encuen

tran en el organismo y por cualquier motivo ·adqui.!. 

ren virulencia. Como ejemplos podemos mencionar -

el sarampión o la difteria. 

Aqu1 podemos mencionar otras noxas: 

a) La anoxemia (privación de oxigeno). Le insuficien

cia de oxigeno en la sangre priva de él a los tej,! 

dos y puede originar en el feto trastornos menta

les, 
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b) Hiponutrici6n.- La irregular nutrici6n de la ma
dre puede originar el nacimiento de niños poco d~ 
sarrollados con destino poco favorable en su per
sonalidad. 

c) Traumas físicos.- Golpes, ca!das, etcétera, so-
bre todo en el abdomen producen choques emotivos 
que producen espasmos en la placenta,C 11 > 

4.5 Exploraci6n de los factores en el nacimiento. 

Es importante resaltar que un individuo puede 
partar lesiones leves·en el cerebro que fueron causadas en 
el nacimiento v. que le producen desviaciones de carácter -
y llegan a aer causa o concausa de conductas criminales. 

Pueden ser cauaa de lesiones en el feto y originar fu 
turas snoMsllas en el comportamiento; 

(11) 

a) La compreai6n brutal del cuerpo del feto, al pasar 
por el estrecho ·pelviano inferior, momento en el -
cual los huesos del cr6neo se montan pudiendo pro
~irse heMorragiaa cerebrales. 

b) La diaminuci6n. o supresi6n temporal del aporte san 
guineo placentario por torci6n del cord6n umbili-
cal o porque este miwmo se haya enredado alrededor 
de la caoeza del feto, con lo cual se le puede pr.!!. 
duclr al producto estados de asfixia o anoxla. 

c) La extrscci6n con forceps.- Se pueden originar 
desgarros en la tienda del cerebelo o hemorragias 

De Tavira y Noriege, Juan Pablo. •op. cit. pág. 53, 
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intercraneales que pueden ser absorbidas pero que

dan latentes. 

4.6 Indagación de lo adquirido después del nacimiento 

Tienen ~special importancia aquí los procesos mor 

bosos encefallt1~os (encefalo = porción del sistema nervio

so central contenido dentro del cráneo, que comprende el c~ 

rebro, el cerebelo, el bulbo raqu1deo y el punto de Vale- -

rio). El diecéfalo es la región del cerebro que constitu-

ye un verdadero puente entre soma y psiqué •. En.sus paredes 

se encuentra el centro de la vida pslquica interior (ir.sti~ 

tos, hambre, sed, temperatura, aueno, sexualidad), as1 cual 

quier lesión que dilate el tercer ventriculo cerebral puede 

determinar alteraciones ps1quicas, capaces de producir "con

ductas delictivas por el predominio de cólera agresiva in-

controlada, erotismo desenfrenado, labilidad afectiva. 

Criminológicamente cabe distinguir lo siguiente: 

Los procesos tóxicos, especialmente el alcoholismo y -

otras toxicomanlas que intoxican el organismo, alterando su 

metabolismo y favoreciendo el desarrollo de disfunciones h~ 

páticas, cardiacas, renales, etcétera, producen alteracio-

nes pslquicas y flsicas, perjudican la capacidad percepti

va y memor1stica, entre otras cosas, crean estados de irri

tabilidad y disminuyen la capacidad inhibitoria, son causa 

de decaimiento ético, de la degeneración de la raza y de -

psicosis aguda y crónica. AcientGan la tendencia e la agre

sividad y al erotismo principalmente. 

4.7 Endocrinologla y criminalidad. 

Aclaramos, que lo endocrino es lo relativo el si! 

tema glandular y por extensión es lo interno. 

Nuestro organismo tiene glándulas (órganos internos --
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del organismo que sirven para la excreci6n o secreción de -

hormonas), que vierten sustancias en el torrente sanguínea 

y que suelen llamarse glándulas de secreción o endócrinas. 

Aunque no se han estudiada a fondo, parece que tienen 

un influjo en la conducta humana y en especifico, de su - -

afectividad. La tiroidea, por ejemplo, puede traer enferm! 

dades que prod~cen profundas alteraciones ~el car~cter. Una 

hipofunc16n de la tiroides se manifiesta corno una falta de 

desarrollo corporal, que a su vez puede llevar a la !~dife

rencia emocional o a la debilidad mental •. La hiperfunción 

de la misma, trae consigo profundos trastornos químicos, c~ 

mo labilidad de humor, excitabilidad nervirisa, irritabili-

dad, etcétera. Es clero también el cambio de personalidad 

que el influjo de las glándulas sexuales opera en la puber

tad del individuo, as! como los trastornos durante el clil!l!_ 

terio femenino o masculino que pueden llevar al individuo a 
delinquir. 

Auto1·as como Pende, establecen ciertas relaciones y e!!_ 

cuentrun por ejemplo: el tipo tiroideo en los delincuentes . 

sexuales, el hipertiroideo e hipersuprerrenaliano en los d! 

lincuentes violentos, impulsivos y homicidas, el tipo hipe! 

pituitario e hipersuprerrenaliano en los delincuentes fr1os 

y asesinos c!nicos. Desde luego hay criticas a la postura 

daPende, como la que le hace Hesnard, diciendo que esas re

laciones que.eatablecePende, vendrlan e explicar el cómo P! 

ro no el por qué del crimen. 

4.7.1 Importancia real del factor end6crino. 

Se debe dejar en claro la importancia que tiene el fac 

tor end6crino como concausa del hecho criminal, y para el -

efecto deben estudiarse las disfunciones de las glándulas 

de secreción interna. 
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A manera de ejemplarizar hésts qué punto son importan

tes las glándulas de secreción interna en las modif icacio-

nes de la conducta, bástenos citar algunas investigaciones 

realizadas por algunos científicos norteamericanos. 

Osmond y Smythics< 12 > investigaron c6mo la intoxica- -

ción con ciertas drogas como la mezcalina, ten1a semejanza 

a ciertas conductas esquizofrenicss, graves alteraciones -

del sistema sndreno-simpático. Estos autores vinculan és-

tos hechos con la semejanza química entre la mezcalina y la 

adrenalina. Consideraron.probable que el efecto tóxico de 

la mezcslina se debe a un producto de descomposición de la 

misma, así la esquizofrenia podría ser debida a una aubsts~ 
cis semejante a ésta, producida por el desorden especifico 

del metabolismo de la adrenalina, en que tal vez falla la -

metilscián, condicionado por la específica predisposición -
hereditaria. 

Hesth y Leach< 13 > han alelado una fracción globul!nica 

de la sangre de esquizoffenicoe, que por su efecto perturb! 

dar llamaron taraxeina. Al inyectarla a un hombre sano, -

afirman haber producido s!ntomae anormales; alucinaciones -

auditivas y conducta catatónica. 

Es evidente que las secreciones internas vertidas en -

la sangre, de una manera anormal, conduce a conductas anor

males y de hecho, a hontJres anormales. Este funcionamiento 

irregular del sistema end6crino, creemos que tiene un sus-

trato fundamental hereditario y congénito, aunque no pueden 

descartarse atrae causas. 

Para concluir este tema diremos cuáles circunstancias 

(12) y (13) 
Citados por Juan Pablo Tsviray Noriega y Jorge -
López Vergara, Op. Cit. págs, 180 y 181. 
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del factor endócrino pueden hacer posible la conducta cri

minal: 

a) -El hipertiroidismo e hiperdrenaliamo producen de~ 

cargas de hormonas tiroides y adrenalina que, al . 

encontrarse abundantemente en la sangre, pueden -

dar lugar a setos :bpuleivoe (l~siones v homici- -

d!oe). 

b) Une hipersecrecién gonodaly edrenal pueden dar -

lugar a estados anormales que pueden producir con 

·ductae sexuales anormales (delitos sexuales). 

c) La hipofunción secretoria de las glándulas supra

rren.ales más uri funcionamiento irregular de la h.!. 

pófisie produce ciertos caeos de homicidio. 



C A P I· T U L O II 
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II.· FACTORES PSICOLOGICDS 

1, Concepto de enfermedsd y clasificación de las anormali

dades mentales. 

2. Las alteraciones ps1quicas desde el punto de vista fo--

rense. 

3. Estudio general de las causas de enfermedad psíquica: -

La herencia y El ambiente. 

4. Epilepsias. Concepto, cl~nica y trascendencia crimino

lógica. 

5. Esquizofrenias. Concepto. clínica y trascendencia cri
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1, Concepto de enfermedad v clasificaci6n de las anormali

dades mentales. 

Es sumamente dif1cil definir con entera satiafecci6n lo 

que es una enfermedad, como lo ea definir la salud en gene

ral. Pera le salud la Organización Mundial de le Salud ha 

dicho que es el estado de completo bienestar físico, psíqul 

ca y social. Pero evidentemente no todo lo que no es com-

pleto bienestar f1sico, psíquico y social, ea enfermedad¡ -

una persona puede estar molesta f1sica o psíquicamente o e~ 

tar insatisfecha socialmente sin que teles estados constit~ 

yan enfermedad. Algunos autores definen al enfermo como la 

persona que va al m6dico y cierto es que la persona que se 

siente enfe~ma, que padece y solicita ay~da debe ser consi

derada como enferma, pero hay que resaltar que en ciertas -

alteraciones ps1quicas es t!pico que la enfermedad quede r~ 

ducida a un pad~ sin· causa fisica. 

El concepto de alteración mental y el de enfermedad -

mental, llevan impl1cito el concepto de normalidad ps1quica 

En primer lugar, puede considerarse normal algo que ea fre

cuente, lo más habitual, es la norma en el sentido eetad1s-· 

tico de la frecuencia¡ otras veces al hablar de normalidad 

se hace referencia a "c6mo deben ser" las cosas es decir, -

al ideal: es el concepto de normalidad ideal. Existe una -

relación entre normalidad estadistica y la ideal en el sen

tido de que en general aquello que ea raro, tiende a ser -

considerado como anormal. Finalmente puede utilizarse la -

palabra normal en el sentido de ser normal aquello que fun

ciona según sus caracteristicas y finalidades propias. Co

mo se ve, tambi6n en este sentido, se entremezcla tanto un 

sentido ideal de lo normal como eatad1etico, al hacer refe

rencia a las caracter1sticas de la función y a las finalida 

des oportunas. 

En Psiquiatr1a, leo anormalidades psiquicaa pueden 



40 

dividirse en dos grandes grupos:< 14 > 

El primer grupo de anormalidades estarla determinado -

por el criterio estadístico y funcional: dado que todas las 

características y hechos psicológicos son o se dan en todas 

las personas, pero en cantidad o proporción diferentes en -

cada persona. Las anormalidades incluidas en este criterio 

'estad1stico serian los estados de anormalidad intelectual, 

las personalidades psicopáticaa, laa reacciones o vivencias 

y lea neurosis. 

Frente al anterior grupo, figura qtro, de anorm3lida-

des pa1quicaa que ae caracterizan por deberse a procesos p~ 

~ tológitos de base corporal, es decir, tienen como base una 

enfermedad f1sice en el sentido estricto, aunque en algunas 

de estas anormalidades aún no conozcamos exactamente la en

fermedad corporal subyacente, Las enfermedades corporales 

que causan anormalidades pslquicas pueden ser muchas, y co

mo queda dicho algunas desconocidas todav1a. Lea intoxica

ciones, lea infecciones, lea enfermedades generales o inte! 

nea del organismo, las malformaciones del cerebro, los tra~ 

matlsmós cerebrales, les alteraciones de lea arterias y ve

nas del cerebro~ etc~tera, producen u~a serie de alteracio

nes ps1qulcaa que pueden ordenarse según la forma de apare

cer, ségún loa atntomes, de la siguiente manera: cuando la 

causa corporal actúa en forma aguda, se producen aobre tod~ 

alteraciones de la conciencia (obnubilación). Cuando la -

cauae corporal actúa en forma prolongada o crónica, se pro

duce una desintegración de la personalidad. Cuando la cau

sa corporal actúa en forma temprana, antes del desarrollo 

de la función, ae detiene ~ate: aai una causa corporal pue

de limitar el desarrollo de la inteligencia ai actúa antes 

<14 >santo Domingo. Apuntes de Psiquiatr1a Criminal. Univer 
aidad Complutense de Madrid, EspaMa, 1976, 
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del nacimiento o en los primeros meses de vida, produciendo 

una subnormalidad intelectual. 

Existen dos alteraciones psíquicas importantes por su 

número y clase, y muy bien caracterizadas: se denominan por 

su sintomatología psíquica (la Única conocida), psicosis -

maniaco-depresiva y esquizofrenia. Aunque no se conoce con 

exactitud, la mayor parte de los psiquiatras postulan hoy -

día un origen también corporal, auténticamente patológico -

en el sentido físico de estas alteraciones, si bien cada -

vez se concede mayor importancia al papel que la personali

dad y el ambiente social que a través de ella juega en su -

forma de presentarse. 

2. Las alteraciones palquica~ ~eade el punto de vista fo-
renae. 

Aunque la incorporación de la Psiquiatría al Derecho es 

cada día más total para lograr una mejor comprensión del -

hombre delincuente y por tanto una mejor justicia, tal in-

corporación a veces ha dado lugar en el transcurso de loa -

años, a expresiones técnicas antes corrientes y hoy desusa

das: as! se han utilizado denominaciones como la palabra -

imbécil, con significado distinto al que tiene actualmente. 

El Jurista prescinde de toda elaboración y clasifica-

ción especificada de los trattStornos pslquicos y le intere

sa solamente la posibilidad de que teles trastornos pertur

ben en mayor o menor grado las facultades de conocer o del 

querer, modificando as! la imputabilidad de un sujeto res-

pecto de sus actos y por ende la responsabilidad, o bien la 

capacidad de autogobernarse en la vida civil. 

Pare el Psiquiatra, el problema, por ejemplo, no surge 

para decir ai existe o no enajenación: le cuesta mucho más 
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trabajo decir o determinar el grado de enajenación, ya que 

en algunos sistemas jur1dicoa, puede tratarse de una enaje

nación total o parcial, mientras que el psiquiatra está 

acostumbrada a pensar que la enfermedad pslquica existe o -

no, pero no existe a medias. Prescindiendo de esa pequeña 

cuestión, el término enajenación se ha demostrado como muy 

útil y flexible para las actuaciones de médicos y juristas. 

Como ejemplos de enajenación típicos, tenemos a la paranoi~ 

la esquizofrenia, la demencia y otros estados duraderos de 

alteración mental. 

Es en este momento en el que a manera de reflexión ex

presamos nuestra opinión en el sentido de que se hace cada 

vez más indispensable el que el Jurista, principalmente el 

que tiene que desempeñar una función en la cual media como 

valor fundamental la justicia, debe conocer progresivamente 

más de esa ciencia tan apasionante como útil que es la Cri

minologla, ya que ésta como ciencia inte~disciplinaria nos 

ensena diversos aspectos ligados con la conducta humana y -

dentro de éstos, el aspecto psiquiátrico que ahora tratama~ 

claro está no a manera de especialización en el sentida es

tricto, pero al de una forma e~ lá cual ae nos muestra rel~ 

clonada con otras ~iencias i coma ~s en realidad, para asl 

tener una visión s la vez más grande y más completa del ha~ 

bre delincuente. 

3. Estudio general de las causas de enfermedad pslquica: 

Herencia y Ambiente. 

La persona es el resultado de un complicado proceso de 

crecimiento en el que juegan su papel factores hereditarias 

y factores del ambiente en que se desarrolla y vive; la in

terrelación de estos factores explica la personalidad nar-

mal y también las anomallas pslquicas. 

Existen muy pacas anomallas para las cuales la heren-

cia tenga un cien por ciento en importancia: la mayor parte 



43 

de laa enfermedadea mentales importantea coma la esquizofr~ 

nia Y la psicaaia maniaco-depreaiva, tienen un componente -

hereditario, en el estudio de hermanos gemelqs univitelinos 

(es decir, que reciben la misma herencia absolutamente) de

muestra que no siempre embae padecen la e~fermedad, sino 
que en algunas parejas, un hermano es eaquizofrénico o psi

cótica maniaca depresivo, el otro hermano es sano. Ello de 

mueatrá que el ambiente juega un papel en Que no se produz

ca la enfermedad o inversamente, en que se produzca. 

Que el ambiente puede actuar nocivamente en la salud -
· mental lo demuestre la existencia de un grupo de alteracio

nes ps1quices, cama son las reaccionea psicológicas a ex~ -

perienciee o vivencias normales en lae cuales el ambiente -

ee cuando menos el estimulo para la reacción anormal. Pera 

no solo en esta forma el ambiente influye en la salud men-

tal, sino que cada vez son mejor conocidos los factores am

bientalea que influyen desde el nacimiento, (y seguramente -

desde antes),en el nino, condicionándolo en su evolución y 

predeterminándolo haata cierto punto para su eatedo de adul 

to. En este sentido puede decirse que una parte de la per

sonalidad queda determinada antes de los cinco anos de edad 
y aún antes. 

En los tiempos actuales se conocen cada vez mejor las 

influencias ambientales, tanto anteriores como actuales re! 

pecto a la historie de la persona, que son capaces de modi

ficar tanto la salud como la enfermedad mental y consecuen

temente se trata de actuar sobre ellas, 'atas medidas cons
tituyen le bese de la Higiene Mental. Hasta ahora han rec! 

bido poca atención porque evidentemente resultaba más ficil 
cientlficamente, cargar el acento sobre le herencia, ya que 

el pronóstico fatalista que implica tal mecanismo evitaba -

posteriores problemas. 

Para todas las personas que se mueven en los campos de 
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la ~ociologla, es preferible un enfoque decididamente am- -

bientalista del origen de la enfermedad mental, en lugar de 

un enfoque hereditario o ge~etista, ya que tal actitud ha -

de producir resultados más o menos alentadores, mientras la 

actitud geneticista lleva,co~o fue expuesto anteriormente.

al desanimo y al no hacer nada. 

Los mecanismos hereditarios son importantes, a pesar -

de que se demuestra cada vez más que la herencia no obra -

por si sola sino siempre con el em.biente, as1, por ejemplo, 

existe une forma de defecto mental llamada Oligofrenia -

~enil-pirGvica que se caracteriza porque se recibe como he

rencia la incapacidad de transformar determinadas aubstan-

cias que normalmente constituyen alimentos. Si el ambiente 

se modifica convenientemente, es decir, se eliminan de la -

dieta de los alimentos que no 'pueden asimilarse y vienen a 

ser nocivos para tales sujetos, se evita el desarrollo de -

la deficiencia intelectual, en este ejemplo se ve claramen

te como incluso las enfermedades t!picamente condicionadas 
( 15) 

por la herencia, el ambiente juega su papel fundamental. 

4. Epilepsias. Concepto, cllnica y trascendencia cri 

minol6gica. 

Con el hombre de epilepsias, se denomina un gran -

grupo de alteraciones neurológicas y peiquicas que se cara~ 

terizan par 1obrevenlr proxlsticamente, es decir, con acce

so•, v que responden en su génesis a una descarga funcional 

eJCCe11va de ciertas zanaa'del Sistema Nervioao. Hoy se pre

fiere hablar de slndromes epilépticos y no de epilepsia co

mo enfermedad ya que el conjunto de slntomae se debe a dif! 

rentes causas. 

lepsia segGn su 

ria y epilepsia 

En la práctica conviene distinguir la epi-

origen, asl tenemos la epilepsia heredita-

sintomática, es decir, cuya causa es otra 

<15> Santo Domingo. Apuntes citados. 
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afección de la que constituye un sínto~a (por ejemplo un tu 
mor cerebral), 

Las'caracter!sticas más habituales de la personalidad 

epiléptica la constituyen la perseveraci6n, o sea, la adhe

rencia o lentitud, la viscosidad del pensamiento, de movi-

mientos, de conducta de todo tipo que contrasta con la otra 

catacter1stica fundamental que es la irritabilidad extrema 

que llega a la explosividad, en una forma totalmente incon
trolada. 

Es a veces muy difícil de separar en un enfermo concr~ 

to, lo que_ corresponde a estos rasgos d~ personalidad, de -

aquellos que corresponden a la· llamada 't:lemencia epiléptica', 

es decir, la pérdida de facultades mentales debida a la en

fermedad e p 1 lép t ica. Hoy en día se sabe que e 1 número de .. -

cris is muy alto, cuando son intensas, son de gran daño y -

dan luqar a aue el enfermo se vaya demenciando con más rap! 

dez ade1J1a15 él aer indistinguible este grado de demencia, 

de otros enfermos también con alteraciones orgánicas del e~ 

rebro, como por ejemplo, un demente por traumatismo cra-neal 

u por una intoxicaci9n cr6nica alcohólica. 

Si se tiene en cuenta la personalidad descrita ante• -

riormente, con irritabilidad y explosividad, y se comprende 

la desinhibición, la falta de frenos e instancias éticas S.!;! 

perlares que supone la demencia, se comprende sin más la p~ 

ligrosidad y potencial delictivo de tales enfermos epiléti

cos demenciadoe, incluso en primeros periodos. 

Trascendencia criminológica de las epilepsias.- Cier

tamente se he podido vislumbrar en le explosión precedente 

como une persona con tales alteraciones tanto de personali

dad como intelectuales y asimismo con enturbamiento de la -

conciencia, sometidos duramente ellos a la impulsividad e -

instintividad m6s o menos elemental puede llegar con 
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facilidad s efectuar setos, generalmente en relación con -

lea personas aunque las cosas también los sufren, por eje~ 

ple: los efectos del furor epiléptico o toda clase de vio

lencia y brutalidad, sobre todo si se actúa coadyuvanteme~ 

te con el alcohol o una motivación del enfermo, son actos 

. que caracterizan al epiléptico, 

S. Esquizofrenias. Concepto, cl!nica y trascendencia crl 
minológica, 

Con el nombre de esquizofrénicos se denominan hoy en -

die a un grupo de enfermos mentales, relativamente numero

so, caracterizados por una serie de rasgos o s!ntomas que 

a pesar de su diversidad, bastante homogéneos en su esen-

cia. Los enfermos esquizofrénicos constituyen la mayor -

parte de le población de los hospitales psiquiátricos y e~ 

to es porque desgraciadamente el deterioro ps1quico es de 

une forma especial (embrutecimiento eequizofréni~o), ese -

deterioro psíquico los hace totalmente ineptos pare adap-

taree a la sociedad •. 

Los esquizof~6nicos no hablan sido considerados hasta 
que KRAEPELIN reunió bajo el nombre de "demencia. Precoz", 

una serie de enfermos caracterizados por comenzar a alie-

narse de jóvenes y evolucionar de una forma especial al d! 
terioro pslquico,. Posteriormente a principios del siglo -

XX, BLEULER utilizó el nombre de "esquizofrenia• (que eti

mológicamente significa mente e1cindide o hendida) para d! 
signar a ese grupo de enfermos que ya na se def1n1a o die¡ 

nostlcaba por au evolución ni juventud, sino por unos s1n~ 
tomas ps1quicos caracterizados, en la base de loe cuales -

estaba el trastorna del curso del pensamiento, con eaci- -
alón o fragmentación del mismo, aparte de otros s1ntamas -
menos fundamentalea.< 16 ) 

<16 > Santo Domingo. Apuntes Citados, 



47 

Es importante, asimismo, tomar en cuenta que al na cono

cer el sustrato corporal de la esquizofrenia, no puede de-
cirse si es una enfermedad o san varias las que se expresan 
ps!quicamente de la misma forma y por ello conviene la den~ 

minaci6n de "grupa de las esquizofrenias" y aGn mis hacer -
referencia e "enfermo eequizofr~nico", particularizando en 
lugar de generalizar. 

Se han descrito varias formas cl{nicas de esquizafre-
nias diferentes entre s1, pero las clasificaciones más adml 
tidas y meno~ artificales, distingue~una forma de esqulzo-
frenia simple, una forme de esquizofrenia catatónica y une 
forma de esquizofrenia paranoide. 

Esquizofrenia Simple.- Con este nombre se designa una 

forma particular•ente grave, ya que el propio enferma y su 
familia advierten un cambio de la personalidad. Esta enfe~ 
medsd se caracteriza porque el sujeto comienza a ensimismar 
se, y al mismo tiempo, su vida ps{quica pierde vigor, ener
g!a, es incapaz de concentración sostenide, ~on sensacio-

nes frecuentes de extrafteza, de cambios de la propia perso
na. Todos eatoa cambios lentamente establecidos, dan lugar 
a una ml•lca v a una expreai6n verbal y escrita muy pecu- -
liar, extrafta, inadecuada, con frecuentes movimientos o ge~ 
tos repetido• de una forma eatereotipada, e veces palabras. 
Algunaa ocaaionea la lnadecuacl6n del lenguaje llega a ser 
tan grande, qua se hace dlagregado, totalmente lnlnteligi-
ble o el enferma conatruye un lenguaje nuevo a base de neo
lagiamos (nueva• palabra•, por ejemplo por aglutinación o -
cantamlnsción de otras: "friere" de fria y aire, y atrae p~ 
recidaa). 

Cuando esta forma de esquizofrenia se da en sujetos -
muy jóvenes toma un aspecto particularmente necio y pueril, 

con risas inmotivadas y eobre todo en muchachas, con une 
conducta sexual sin inhibiciones, ésta forma es llamada por 
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au precocidad "Hebefrenia". 

Esquizofrenia Catatónica.- Es caracter1stica por sus 
impulsos motores, agitaciones, o por el contrario, estado 
de quietud y mantenimiento de postura, a veces estatuaria~ 
El enferma sufre disolución de su propio ya, y no es raro 

que tenga actitudes cama la de comer tierra o la de querer 

hacer vida vegetal. El quietismo o neg~tivismo del enfer
mo puede llegar a poner en peligro su vida (por fr1o, ham
bre, etcétera). 

Eaqui~ofrenia Paranoide.- Esta forma es diferente a 
las anteriores y se caracteriza por la existencia de un de 
lirio, una interpretaci6n deformada de la ~ealidad, el en
rermo piensa que ea perseguida, que es envenenado, etcéte-
ra. 

Hay que hacer la diat1nci6n de que ¡cuando esta enfer
medad se da en baae a un delirio fantástico, entonces se -
hable de paralrenia y ·cuando el delirio se comprende a pa~ 
tir de auceaoa ~eales, entonces el delirio recibe el nom-
bre de paranoia, la cual plantea problemas muy delicados -
de delimitaci6n con otras anomal1as psíquicas, como lo son 
las personalidades psicopiticaa. 

Trascendencia criminol6gica de lea esquizofrenias. 

La pr6ctlca psiquiátrica demuestra que el enfermo ea

quizorrénico ea peligroso, aobr.e todo en sus ratofl de agu
deza, en loa cuales preferentemente en los enfermos con d~ 
lirio (persecuci6n o perjuic1J),el enfermo efectúa agresi!!, 
nes contra las personas, puramente- determinado por el de-
lirio. En este tipo de enrermoa las conductas que más se 
cien en el ámbito crlminol6gico son desde las conductas as~ 

c1alea leves dentro de lea cuales están muchas mendlcida-
dea, vagabundeos y prostitucionea, hasta delirios graves, 
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contra personas y cosas, en los deterioros pslquicos media

nos, a veces se dan con conducta suicida a automutilante. 

Respecto al acta del esquizofréni.ca, es clásica y com

pletamente real, la absurdidarl y falta de expl.icaciones ªP.!!. 

rente Que no hace sino reflejar el extrafto mundo¡ mitad de

lirio y mitad disgregaci6n en que vive ~l enfermo, 

6. Psicosis maniaco-depresivas. Concepto, cllnica y tras

cendencia criminol6gica. 

El término psicosis maniaco-depresivas engloba una se-

rie de alteraciones pslquicas caracterizadas por la existen 

cia de épocas más o menos largas de modificaciones del est.!!. 

do de ánimo, que puede oscilar desde la tristeza más profun 

da, absolutamente inexplicable, a la alegria asimismo inex

plicable. 

La frecuencia de la psicosis maniaco-depresiva es suma 

mente dificil de calcular, variando mucha según los crite-

rios de los autores y parece que en la actualidad se asiste 

a un incremento de las psic~sis afectivas, a por lo menos -

se diagnostican mejor, se reconocen más fácilmente. 

Los s1ntomas pueden considerarse agrupados en dos pe-

los ~otalmente opuestos: la llamada fase depresiva y la ll! 

mada fase maniaca. 

Fase depresiva.- La depresi6n no motivada, llamada e~ 

d6gene, a veces· sobreviene como una fase en la vida del en

fermo, frecuentemente en el declinar de la madurez, en el -

cuarto o quinto deceni~ de la edad, otras ocasiones ae rep! 

te varias veces,· incluso en forma regular (depresi6n peri6-

d1ca), desde la juventud. El enfermo se siente inhibido, el 

.futuro no tiene interés sencillamente porque na existe a s~ 

lo existe como parte de preocupaciones pesimistas, 
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agobiantes, el sentimiento de tristeza es infinito y desga

rrador, el estado corporal del enfermo ea asimismo vivido -

de una manera triste, pierde el sueño, adelgaza, etcétera. 

En este tipo de depresión, se hacen unas distinciones 

que obedecen al predominio de uno u otro tipo de alteracio

nes, ast tenemos una depresión con inhibición, una depre- -

alón ansiosa o angustiada, etcétera. 

Fase Maniaca.- En ~ata, el duadro es diametralmente -

opuesto al anterior, y llama la atención la frecuencia con 

la que el enfermo pasa a veces sin intervalo de un abismo -

de depresión a una cumbr.e de euforia. ConvienE' aclarar que 

el término manta ea utilizado por los psiquiatras en un se~ 

tido distinto al habitual, para designar precisamente loa -

estados de excitación y euforia, y en modo alguno para de-

signar las mantas o actos llamativos, generalmente repeti-

des obsesiones.· 

En la manta, el enfermo está alegre, desmesuradamente 

alegre, todo su acontecer ps!quico está acelerado, tanto -
que loe pensamientos llegan a·influir en tal cantidad y ve

locidad que el enfermo no logra expresarlos ni acabarlos t~ 
dos, dando su lenguaje una impresión espe~ial de rapidez y 

a veces llegando incluso a ser incomprensible por la rapi-

dez de asociación. La rapidez y la inconsistencia de las 

mismas, tiene su reflejo en la conducta del enfermo que co

mienza todo y no acaba nada, pasando constantemente a la c~ 

aa nueva que le distrae de lo anterior. Aunque el enfermo 

está alegre y pretende que todos lo estén cualquier intento 

de hacerle fijar su atención, de concentrarle en un asunto 

despierta una marcada irritabilidad, que llega fácilment~ a 

la agresión para seguir después con rapidez a otro asunto. 

Entre la alegria desmedida y el mundo que se le ofrece al 

maniaco como algo sumamente rico, que puede devorar en su 
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glotoner1a inaaciable de emociones, de su caleidoac6pica V! 
riedad de pensamientos, surgen frecuentemente ideas de gra~ 

deza de ser el mejor, el más hábil, el más genial, etcéte-

ra. El enfermo se siente capaz de solucionar todo, de ha-

cer los mejores planes para cualquier problema, y no ea ra

ro que en las fases iniciales de la marta (hipoman!a) o en 

las fases de man1a leves (hipertimia), en efecto, au capee! 

dad de trabajo se haga mucho mayor y su rendimiento en neg!:!. 

cios o cualquiera actividad en la que se exija acci6n, se -

vea aumentado. Sin e..mbargo la man1a, ae hace máa intensa -

o la hipertimia, dejan paso a una frenes actitud reconoci-

ble por el ambiente. 

Trascendencia criminológica.- Es muy importante dest! 

car el hecho de que est~ tipo de enfermos llegan algunas v~ 

ces a vivir el mundo, tan falto de interés que piensa en -

evitar a otras personas, generalmente a sus familiare~, en 
conPecuenc i a, comete e 1 llamado homicidio y suicidio ~ltrui! 

ta, . en el cual tras acabar a veces con toda la fs111ilia en 
forma desgarradora por ~l, se libera finalmente asimismo de 

( 17) la insoportable existencia. 

7. Demencia Senil, Concepto, cl1nica y trascendencia cri

minológica. 

Con el nombre de demencia se entiende en la psiquistr1a 

actual, la pérdida o desintegración de las funciones menta-

les más elevadas, el juicio y la inteligencia, y todo ello, 

con carácter definitivo, irreversible y muchas vece e progr!. 
eivo. 

Con el nombre de demencia senil, se designa un estado 

demencial progresivo que caracteriza en forma llamativa 

(17) 
Santo Domingo. Apuntes citados~ 
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el psiquismo del anciana. Desde el punta de vista anat6-

mica, la demencia senil se caracteriza por la destrucción -

más a menos mes i va de las cé lu 1 as del sis tema nerv laso, ta!!! 

bién se caracteriza en los estados iniciales por el déficit 

de lo que se han llamado funciones instrumentales de la in

teligencia, es decir, de la atención y de la memoria, as1 -

como por el déficit sensorial (vis La y alda). ( 18) 

Trascendencia criminológica.- El senil puede cometer 

una serie de actas, inclusa catastróficas, de una forma in

voluntaria, pero sabre todo en las momentos iniciales, como 

ejemplos tenemos la comisión de delitos sexuales que desde 

luego no se hacen con conciencia plena. 

8. Personalidades Psicopáticas. Concepto, cllnica y tras

cendencia criminológica. 

Si se comprende la personalidad como el conjunto de fa-

9ul tades humanas que abarca las sentimientos v tendencias -

no corporales y la voluntad, puede coneiderarsé anormal a -

una persona, según se desv1e del tipo medio¡ entre las per

sonalidedee anormalee, aquellas que hacen sufrir a las de-

más personas precisamente a causa de su anormalidad, se de
signen con el nombre de personalidades peicopáticas. 

En seguida expondremos algunas clases de psicópatas: 

Psicópatas hipert1micos.-. Son personas que se encuen

tran en un estado de ánimo muy eufórico a acelerada, son -

excesivamente optimistas, superficiales, inconstantes e in

formales. Propenden a conductas antisociales d~l tipo de -

estafes o contratos incumplidos, otras veces a las quere- -

llas personales e inclusa a la agresión, sabre todo si se 

(18) Corona Uhink, Guillermo, Sinopsis de Psicolog1a, Paico 
patolag1a y Peiquiatrls general, Edición de la Procura 
durla General de Justicia del Distrito Federal. Méxic~ 
1963. pág. 45 V ss. 
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mezcla con alcohol, con el cual muestra clara afinidad. 

Psicópatas fanáticos.- Se caracterizan por una t ende~ 

cia a vivir en una forma sobrevalorada, con frecuencia son 

activos y luchan por todos los medios' hacia una idea. Cua~ 

do el fanatismo se refiere a lo personal llega con frecuen

cia al pleito y al litigio repetido, desarrollando con fac! 

lidad una actitud de sentirse perjudicados y de constante -
protesta. 

Psicópatas lábiles de estado de ánimo.- Se caracteri

zan por oscilaciones bruscas e inmotivadas del estado de -

ánimo, que tienden a la irritabilidad o a la depresión, ba

jo la cual llegan a recurrir a la bebida en forma episódica 

Pueden llegar a ser esencial~ente impulsivos. 

Psicópatas explosivos.- Reaccionan en forma despropo! 

clonada por causas fútiles. Estas reacciones comportan 

agresividad verbal y flsica contra las personas. 

Psicópatas desalmados.- Presentan ausencia de culpab! 

lidad y su sentimiento de comunidad está atrofiado. Los ca 

racteriza la comisión de delitos terribles. 

Trascend~ncia criminológica. La especial caracterolo

gla de algu,nos psicópatas les hacen desarrollar una adapta-· 

ción social defectuosa que los hace llegar al delito. En -

cada tipo de psicopat1a ya hemos explicado los tipos de de

litoJ que com•ten. 

9. Neurosis en general. Concepto, cl1nica y trascendenci~ 

criminológica. 

Neurosis es una palabra que en sentido estricto signifl 

ca degeneración de los nervios, y fue introducida a fil'iO'.les 

del siglo dieciocho en el lenguaje m~dico, disde in~onc~s -



54 

su significado ha tenido variaciones. 

Hay reacciones psicológicas normales y anormales, las 

primeras son las que a una situación o vivencia, hay una~ 

respuesta motivada y sentimentalmente adecuada, y las se-

gundas se dan cuando la respuesta es extraordinariámente -

intensa, muy duradera, o bien, no corresponde adecuadamen

te a su clase o tema por el motivo originario, y es a este 

grupo el que pertenecen las neurosis. 

Les reacciones anormales se pueden clasificar: 

a) Reacciones llamadas primitivas.- En ellas, por -

un est1mulo (por ejemplo: una amenaza), se produ

ce una paralización de los mecanismos de reacción 

más superiores y el sujeto reacciona, o bien, re

duci~ndose su campo de qonciencia (obnubilación, 

alucinaciones o delirio), o bien, agitación o in

movilización más o menos total que recuerdan reas 

cianea análogas de animales inferiores ante situa 

cianea de peligro. 

b) Reacciones llamadas afectivas.- Est~n constitui

das fundamentalmente por la reacción depresiva en 

sus variadas formas. 

c) Reacciones llamadas de conversión.- De la misma 

manera que en las reacciones de tempestad de movl 

miento o inmovilización y en las afectivas se ve

rifican fenómenos co~porales (generalmente como -

correlato del estado emotivo, sudoración, diarrea~ 

etc~tera). 

Desarrollos Neuróticos.- Cuando una determinada. sl-

tuación o vivencia no es asimilada de una u otra forma 
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rápidamente, se traduce en una modificaci6n duradera de la 

persona, cuyo desarrollo adquiere fisonom1a propia consti

tuyendo las clásics8 neurosis. 

Muy superf icialrnente se han clasificedo las neurosis 

en: Órgano-neurosis y paico-neurosis, según el conflicto -

se exprese en la esfera orgánica o en la ps1quica. Aunque 

prácticamente todos los neuróticos mezclan s1ntomas de pr~ 

po·rción variRble. 

Clasificando los distintos tipos de neurosis, se han 

distinguido loa siguientes: 

a) Neurosis de angustia.- En realidad la angustia -

está en todo enfermo neurótico. La angustia se -

consid~rs como un sentimiento que e~perimenta el 

sujeto, como anuncio de la peligrosidad de sus -

instintos más o menos reprimidos, es decir, res-

pecto a tendencias de él mismo que le producen -

miedo (complejos reprimidos). A veces la angus-

tia se experimenta sin causa aparente, otras ve-

cea la angustia ee adhiere a ciertos pensamientos 

actos o situaciones que producen una intensa rea~ 

ción B'lgustiosa en el enfermo: constituyen las 11! 

medas fobias. 

La fobia en concret~ puede simbolizar el conflic

to real del enfermo (por ejemp~o una fobia a la -

altura, en un sujeto inseguro que desea ambibios! 

mente encumbrarse). 

b) Neurosis obsesiva.- Le caracteriza la existencia 

de un fenómeno ps1quico (ideas, ·recuerdos, actos, 

impulsos) que se imponen ~l enfermo, adhiriéndose 

y produciéndose a pesar de que el mismo enfermo -

los considera sin sentido y trata cada vez más 
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angustiosamente separarse de ellas. 

c) Reacciones y desarrollos neuróticos especiales.

En este tema, noa limitaremos tan sólo a enunciar 

algunas casas, tenemos las importantes reacciones 

psicógenas anormales fre~te al hecho de la reclu

sión carcelaria, con variados matices (de depre-

sión, intento de suicidio, incluso delirio, etcé
tera). 

Otras reacciones psicógenas anormales pueden pro

ducirse tras accidentes: el accidente, aconteci-

mienta par definición inesperada para el sujeta, 

puede dar lugar a una reacción de austo más a m~ 

nos primitiva. 

Trascendencia criminológica de la neurosis.- Cada 
d{a se comprenden mejor determinadas conductas delictivas 

coma expresión sintomática en un conflicto neurótico. Es 

evidente que les reacciones vivenciales anormales, tales -
como le tempestad de movimient.os, loe actos en corto-cir-

cuito de loa coléricos o la misma inmovilización puede dar 

lugar a actos de agresividad contri! personas o cosas, a -

bien, a delito• por omisión. 

Algunos impulsos y compulsiones obsesiva:, pueden tra 

ducirse en conductas delictivas. 

Algunos de los mecanismos psicodinámicos estudiados, 

han permitido comprender le génesis de algunos delitos de 
origen psiquiátrico y ello debe considerarse como un avan
ce real en la criminologta. Uno de los mecanismos mejor _ 

conocldoa, lo constituye el delito como búsqueda y justifl 

ceclón de un sentimiento de culpa enraizado en conflictos 

neuróticos no resueltos; por ejemplo: el nlfta que odia - -

inconscientemente a su hermano y sintiéndose culpable de -
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este odio, trata de expiarlo haciéndose castigar por una s~ 

rie de delitos. Sin embargo, todo este tipo de interpreta

ciones debe ser muy cuidadosamente analizado, ai no se qui~ 

re caer en una fantasla explicativa psicoanalítica en abso

luto demostrable. 

Mayor importancia y más demostrado está el hecho de -

que una defectuosa maduración emocional y afectiva se trad~ 

ce tanto en conducta delictive ·amo en neurosis en la vida 

del adulto. En este sentido parece que los padres muy r1g! 
dos o muy variables son particularmente nocivos. 

10. Paranoias. Concepto, cl1nica y trascendencia crimino

lógica. 

Con el nombre de paranoias o mejor dich~ estado para-
noico, se trata de designar una situación ~~r~l~~ic~ carac~ 

terizada por la tendencia a interpretar las palabras, ges-

toa, ·actitudes y en general toda la conducta del ambiente -
que rodea al sujeto, de una forma tendenciosa, hasta llegar 

progresivamente a la formación de una serie de ideas y con

vicciones totalmente r1gidas e inconmovibles a cualquier ª!. 
gumentaci6n. 

La mayor parte de los estados paranoicos, se ha compro 

bada que son debidos a esquizofrenias muy mitigadas o leves 

o cuyo comienzo por diversas causas es desconocido, quedan

do después una tendencia a interpretar delirantemente la ~

realidad: serla una forma de esquizofrenia paranoide. Otra 

parte de tales estados paranoicos, se deben a la existencia 

de una personalidad anormal psicopática, que merced a un -

enorme egocentrismo y valoración desmedida de su situación 

en la vida, se siente envidiada, perjudicada, etcétera. 

Lo que caracteriza a los estados paranoicas; es la - -

existencia de un sistema de ldeas patol6gicas •. 
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Trascendencia criminol6gica de las paranoias. Se ha 

llegado a considerar que es la mayor de todas las enferm~ 

dades mentales. El enfermo que sufre un estado paranoico 

es sumamente peligroso, la peligrosidad puede referirse a 

alteraciones de la vida Intime familiar o profesional; -

frecuentemente llega al homicidio en diversas variantes, 

casi siempre, escslofriantemente meditado. 

11. Ano.mallas de la conducta sexual. Concepto, cl1nica, 

y trascendencia criminol6gica, 

El estudio de la conducta sexual o sexolog!a, sea -

normal, o anormal, deben tener siempre en cuenta las nor
mas que rigen en un momento dado y en la comunidad concr~ 

ta, aunque exiaten situaciones verdaderamente patológicas 

es decir, que se corresponden s auténticas enfermedades, 

incluso en aentido corporal (como ejemplo: una exagera- -

ción del apetito sexual en determinados tumores o infec-

ciones del cerebro), la mayor parte de las llamadas peic~ 

patlas sexuales o perversiones sexuales, han venido sien

do configuradas más por las actitudes de la colectividad 

en un momento dedo que por une base estrictamen~e cient1-

rica o médica. No hace falte citar más que la h0111osetua~ 

d1d como ejemplo; conducta que en le Grecia C:l,slce reci

bla el nombre de Pederaat!á, porque fundamentalmente se -

refer!e e jovencitos y era considerada socialmente en fo~ 
ma poaitiua. Contrasta esta actitud ante la homoaexuali
dad,con la reflejada por ejempio en el Fuero Juzgo, en el 

cual se decla: Non debemos dejar el mal que es descomulg! 

do o maldito. Onde los que yazen con los barones, los -
que los sufren, deben· ser penados por esta ley de tal ma

nera que después que el juez este mal supiere, que los --
. castre luego a ambos, e que loe meta depaetimiente (aisl! 

dos) en cárceles e fagsn penitencia contra su voluntad en 

los que pecaron por su voluntad. En este cita se 
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comprueba como la actitud est6 condicionada por la• nor
mas éticas y religiosas de la 6poca (mal deecomulgedo e 
maldito). V este condicionamiento he impedido con gran 
frecuencia un acercamiento objetivo al problema de la ª!. 
xuelidad en sus diterentea aspectos, va que incluuo in-
veatigadorea que deberlan mantener una poaici6n meramen
te cientlfica ante los hechos de la biologla, se han de
jado predisponer por su actitud y aituaci6n per1onal1a; 
este riesgo es el que debe evitar cualquier persona que 
tenga que consi'derar una determinada conducta sexual de.!. 
de el punto de vista médica o criminil6gico, eludiendo -
sus propias actitudes y pautas de conducta, en aras de -
le mayor objetividad posible. 

En seguida expondremos ·algunos comportamientos ae-
xuales de probable importancia criminol6gica: 

Exhibicionismo.- Ea el ense"ar lea partea sexuales 
a otros. 

Homosexualidad.- Ea cuando el sujeto guste de ind! 
vlduos de su misma sexo. 

Pedofllia.- El sujeto elige a niftoa para la aatie
fecci6n eexual. 

Sadismo.- Ea la búsqueda del placer sexual intlin
giendo castigo a otra persona. 

Masoquismo.- Cuando el placer. sexual es despertado 
mediante el hecho de sufrir los caat! 
goa lnflingidos por el ccmpaftero se-
xual. 

Trascendencia criminol6gica de las anomallas de la 
conducta sexual. 

la repercusi6n criminol6gica de las anomalías 
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sexuales es muy diferente de unes ~ otras. En principio 
puede afirmarse que es mucho máe importante socialmente 
hablando, la sexualidad •normal" como causa de delito v· 
malestar aociel¡ pera demostrarlo, figura el problema de 
la prostituc16n. Los estudios paico-sociales sobre es~e 
probli:?ma de11uestran haata la saciedad, que .si bien en la -

1 
t~tde la personalidad de les prostitutas se encuentran -
con frecuencia alteracio.nee como la debilidad mental, y 

atrae menos frecuentes como defectos esquizofr6nicos o -
personalidades paicop6ticaa, tales personas han ai~o li
teralmente empujada• a la proatituc16n, que ea aún peor 
cuando se trata de proceder a una rehabilitac16n de les 
peraonae proetituldas ae tropieza con una serie de de--

fenaaa .que la 11i11111a sociedad pone para f'rustrer lea mej.2. 
·rea intenciones, en c:ier~ modo, lea prostitutB11 han re-
presentado lea victimes de una hlp6cr1ta tranquilidad m.2. 
ral de loa •normal11 11 • 

La traacendencle crim1n.ol6gica de los normales es -
de sobra conocida en su forma y frecuencia para insistir 
en Ílllla, beata saber que la mayor parte de las veces, -
lus i~ceetos, aatupros v tropel!aa de todo orden cometi
dos por los aexuelmente 11 nar111alea•, quedan perfectamente 
desconocidos para loe Jurlatss, pero no pare la sociedad 
que padece aua efectos. 

Debe deatacarae la gran fracuencla con que tanto -
loa aexual111enh anormalea ca1110 loa normales hacen objeta 
de aua 111aniabr&1 11ax"alH a loa menores de edad.; la pra
pa'gac16n de la homosexualidad, la prostituci6n maaculine 
y mucho 1116a numerosa la proat1tuci6n femenina, son las -
trlatea consecuencias. 

Le crlminolog!a, junto con la higiene mental y le 
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salud pública tienen una labor enorme a realizar, labor -

que no aerá poaible si no se tiene en cuenta que un aane~ 
miento auténticamente moral de la sociedad incluye profu.!l 
das modificecionea socio-econ6micas. <19 > 

12. Lee Toxicoman!ae. Concepto, clínica y traacendencia 

criminológica. 

Le ingestión de determinadas euatenciea llega a pro
ducir en las pereonaa más o menos pronto, una eituaci6n -

de dependencia, de necesidad que recibe el nombre de tox! 
coman!a. En esta situación, el t6xico en cuestión ea ab
solutamente necesario pare el toxic6mano, ea decir, ha -
perdido la libertad tal persone de abstenerse voluntaria
mente del mismo. 

Por regla general, cuando se establece la relaci6n -
de dependencia, de necesidad, se produce al no ingerir el 
tóxico un estado de angustia, con manifestaciones corpor.! 
lee llamadas vegetativas, como rap~dez de pulso, altera
ciones pupila~es, alteraciones del sudor, etcétera¡ con-
junto de e!ntomee, llamado e!ndrome de abstinencia. 

Le personalidad toxicofllics, serla aquella que pre
diepondr!a e la utilización maniaca de drogas. 

Muy importante ea destacar la importancia que tienen 

loe factores psico-1ocilllee, ea decir, el ambiente social 
y eu reflejo en la formaci6n de la personalidad lndivi- -
dual; influyen tanto en la utllizaci6n de determinados -
tóxicos que ee producen y conaumen maeivame~te en determl 
nadas ambientes Copio en Oriente, coca!na en Sudamérica, 

(19) Corona Uhink, Guillermo, O~ cit. p6g. 60 
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marihuana en el norte de Africa, barbitúricos en pa!aee -
deaarrolla~oa y alcohol prácticamente en todo el mundo); 
como determinante en su forma de conaumici6n, por ejemplo, 
loa indios de los Andes consumen coca1na pare buscarse -
energ!aa¡ en loa paises desarrollados se consume para ob
tener un placer excitante. 

la conaideraci6n de loe factores peicosocialee es -
fundamental para planear una campana preventiva. 

A continuaci6n describiremos las toxicoman!as méa c~ 
munea según el t6xico utilizado: 

Morfinismo. - les personas adictas e este tipo de -
droga, utilizan derivados sintéticos del alcaloide morf 1-
na, que en las farmacias se encuentran como 'productos que 
calman dolores fuerte& la hero!ne y la code!na figuran -
en este grupo. 

Su util1zacl6n m6a frecuente ea por 1nyecci6n hipo-
dérmica pero algunos preparados también act6an por ingee
ti6n oral. 

Loa derlvados •orr!nicoa ae caracterizan por produ-
.clr en el habituado un estado absoluto de bienestar, abs~ 
luta•ente tranquilo y paalvo. El uso prolongado de deri
vados •arrlnlcoe altera la conducta y el rendlmlento so-
c1al de loa enfermos que entregados a su droga, deaentie!!. 
den hasta extremos lnconceblblea lea reeponaabllldadea -
más elementales. 

Cocalnismo.- ·La coca1na, alcaloide de la coca, es -
la consumida en los pa1aes desarrollados. Ea t6xico de -
ambientes extravagantes y bohemios y suele 1r unido su --
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uso a otros tóxicos y al alcohol y a otras conductas anti
sociales como la homosexualidad, prostitución de menores, 
etcétera. 

El uso prolongado de coca1na de lugar a alteraciones 

mentales con alucinaciones y delirio. El uso de la cocaí
na ea más propio de paicopátas. 

Cennabiamo.- El uso de la cannabis sativa (haachich, 
mariguana, etcétera), está muy difundido en muchos paises. 

Su consumo se hace a través de cigarrillos que se hacen -
loa habituados con la hierba de ésta droga y papelea para 

hacer cigarros (son los llamados "cigarros verdea"). 

La intoxicación aguda ae caracteriza por una gran 
excitación y estado de ensue"º• con sentimientos de poten
cia f1aica y sexual exaltada que hacen frecuentemente, que 
el sujeto llegue a la agresi6n a cosas y personas. 

Es toxicomanía de fuerte ra!z social, tanto en su ori 
gen como en su consumo. 

Bencedrismo.- Puede danominars.e.así a le utilizaci6n -
de les bencedrinas o aminus estumuiantes o despertadores -
(simpatinas, profamines, etcétera). Su uso prolongado ha
bitúe y llega a producir e1ntomas psíquicos parecidos a -

los de la esquizofrenia. La intoxicac~6n aguda es del ti
po excitante, y ee utiliza frecuentemente pare conseguir -

una exaltaci6n sexual. 

Berbiturismo.- Caracterizado por la ut1lizaci6n de -
productos barbitúricos, y por extenai6n, otros hipn6ticos, 
Suele comenzar este consumo por personas que duermen mal o 
aon nerviosos angustiados. El efecto deseado ea le tren-

quilidad y més frecuentemente la anulac16n de la personal! 

dad de un eue"o sin ensue"º· Los toxicómanos propenden --
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lesiona al h!gado, (órgano desintoxicante por excelencia). 

Tabletoman1as.- Muchas personas se habitúan al inge-
rir alguna sustancia, como por ejemplo; aspirina, etcétera, 
y entonces comienza un abuso masivo, fomentado por los méd! 
cos en muchos casos, de sustancias tranquilizantes, y anti
depresivos, incluso también hormonales, Muchas de estas -
sustancias llegan a crear toxicoman1a, con su slndrome de -
abstinencia. 

No producen grandes complicaciones sociales y con fre
cuencia constituyen un mal menor necesario. En el fondo mu 
chas veces representan una forma de enfocar la vida de cie~ 
to modo hedonista, tr-atendo de buscar en las pastillas solu 
clones a problemas existenciales más o menos molestos. 

Otras tox1coman1as.- El uso del tabaco, café y té, 
constituyen toxlcomenise m1n1~as asimiladas por la scci~dsd 
No tienen trascendencia social, pero a veces plantean pro-
blemas médicos.(ZO) 

13. Alcoholismo. Concepto, cl1nica y trascendencia crimi
nol6g1ca. 

El alcoholismo en sentido estricto es una toxiccman1a 
caracterizada por le l~geati6n de alcohol etllico. Actual
mente tiende e denominarse con le palabra alcoholismo el -
problema social determlne~o por el consumo exagerado de - -
alcohol en le colectividad, y se designan como alcohólicos -
aquellas personas qur han perdido la libertad de abstenerse 
frente al alcohol, ee decir, ae han hecho dependientes del 
mismo. 

(20) Corona Uhink, Guillermo. Op. cit. pág. ?O 
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Las causas par las cuales una persona llega a conver
tirse en alcah6lico, pueden ser a manera general de tres -
tipas: 

1, Una persona puede padecer alguna enfermédad psí-

quica como por ejempla una tristeza patológica -
que caracteriza a la psicosis-maniaco-depresiva y 

par ella recurrir al alcohol. 
2, Un individuo con personalidad anómala en algún -

sentido, es decir, una personalidad neurótica o -
psicopática y llega a beber como consecuencia de 
tal estructura anómala de su personalidad (alcoh~ 
lismo psicopático), 

3. Finalmente algunos otros, "aprenden" a beber por 
medio del ambiente alcohólico "normal" de la so-
ciedad. Por ejemplo, en algunos ambientes se co
mienza a beber en las comidas o se bebe normalme~ 
te a la salida del trabaja y progresivamente se -
llega a la dependencia. 

Es frecuente que en muchas descripciones sobre el al

coholismo se confunda a éste último en s! con alguna de -
sus cumplicaciones, debe quedar bien claro que el alcoho-
lismo viene definido por la relación de dependencia, y es-. 
ta relación puede darse y de hecho se da antas de que apa
rezca alguna de las complicaciones o consecuencias del al
coholismo. 

Ahora expondremos brevemente las consecuencias que -
acarrea al individuo, el uso frecuente del alcohol~ 

a) Consecuencias corporales.- Las m~a frecuentes son 
las alteraciones hepáticas (cirrosis, por ejempl~ 
gástricas (úlcera gsstro-duodenal), formas espe-
cialea de anemias, avitaminosis, etc6tera, y neur~ 

·16gicaa (defectas da la marcha; defectos de la -
sensibilidad, ett6tera), Estas consecuencias del 
alcoholismo, son por regla general las 
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más tardiss, y muchas de ellas son incurables e -

incluso progresivas por s1 mismas, aunque se sus

penda el uso del alcohol. 

b) Consecuencias Ps1quicaa.- Fcrman una parte no p~ 

queña de las llamadas psicosis tóxicas. Las más 

frecuentemente observadas son las siguientes: 

Delirium tremens.- Es la complicación pslqul, 

ca más frecuente, se caracteriza por la apari
cl6n más o menos brusca, a veces coincidiendo 

con una enfermedad corpo:>al, ai:cident2 u opera 
,\ -

cl6n quirúrgica en el alcohólico, de un estaoo 

de desorientac16n y confusión mental del enfe~ 

mo con ~lucinaciones muy vivas y terror1ficas. 

Las lacenas que el enfermo vive, pueden hacer 

que éste reaccione suicidándose, atacando o hu 

yendo. 

Demencia alcohólica.- En ella el uso del al-

cohol afecta les facultades del j~icio y del -

pensamiento más elevados, por lo que el enfer

mo puede llegar e cometer actos antisociales -
como exhibicionismo, atentados al pudor, etcé

tera. 

Delirio de celos.- El alcoh6lico que experi·

menta con frecuencia una exacerbación de sus -

deseos sexuales, trata de saciarlos continua-

mente con su cónyuge, hasta que ésta exaspera

da por le constante embriaguez y malos tratos, 
le rehuye, por lo Que el enfermo cree v se ha

ce una idea patol6gica de que su c6nyuge tiene 

trato sexual con otra persona, cosa Que se tr~ 

duce en el pensamiento: "si ella no me quiere 

es que está satisfecha con otro". Entonces el 

enfermo empieza e desconfiar de todds inclusi

ve de su padre y de sus hijos, situación par -
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la que el alcohólico puede llegar al parricidio 

por celos. 

Aluci.nosis alcohólica.- En esta complicación -

alcohólica, el enfermo oye voces amenazadoras -

Que lo atormentan hasta el punto de hacerle 11~ 

gar al suicidio o al homicidio del supuesto pe~ 

seguidor. 

c) Consecuencias ~aciales.- En el •mbito familiar, -
se produce siempre un desajuste, generalmente muy 

.grave, que llega con gran frecuencia a la separa-

ci6n co~yugal e incluso a la disgregación de toda 

la familia, o bien, a la degeneración de la misma: 
hijos desarrapados, de conductas antisociales, aon 

la secuela a la corta de tales familias. 

En el 'mbito laboral, las falta~ al trabajo y el -
descenso del rendimiento o capacidad, explica el -

descenso del alcohólico en au puesto y califica- -

ci6n laboral, con despido e inestabilidad constan

tes. 

En el ambiente social ..,amplio, el alcoh6lico ve r! 

ducido su ambiente a los amigos del bar o cantin~ 

hasta llegar a quedar totalmente aislado y no ra

rea veces desarrolla alguna conducta antieociel,

generelmente contra les p·ersonae, las cosas o CD!!, 

tra el orden público. Con frecuencia el alcohol 

facilita el paso al acto en una vida delictiva -

sin que el alcohol sea el factor delict6geno en -

sL 

Trascendencia criminológica del alcoholismo y de las 

toxicoman1as. 

El alcohol da lugar a delitos directamente, conforme 

se ha ido 'viendo en loe lugares correepondientee, pero son 
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los más representativos aunque no los más Frecuentes los -
actos cometidos en las embriagueces patológicas, v asimis
mo los tremendos cr1menes de los celosos alcohólicos. Co
mo más frecuentes padr1amos mencionar, al menos en nuestro 
pala, las lesiones y el homicidio. 

En general, la relación del alcohol v el delito, no -
es totalmente clara en algunos aspectos. Se conoce que un 
elevado n6mero de delitos se cometen estando el sujeto más 
o menos ebrio,· pero no se conoce exactamente cuántos son -
los que estando relativamente ebrios no cometen un delito. 
Por ende, es diflcil decir de una forma general qué es lo 
primero, si el alcohol o la delincuencia. 

El tipo de delito cometido por el alcohólico, no es -
frecuentemente el de tipo sexual, salvo casos como el in-
cesto del alcohólico con sus hijas por ejemplo. 

En las fases más graves del alcohólico, en lo relati
vo a su degradación en lo social, el enfermo llega a la va 
gencia y s la mendic!dad. 

Finalmente no podemos descartar la tremenda inf luen-
cla que el alcohol he te~ido y tiene para la producción de 
•iles de sccldentea ecaecldos en tránsito de veh!culos, c2 
ae que ahora constituye uno de los grandes problemas de -
nuestra época. 

En cuanto a lea to~1coman1as debe destacarse que bajo 
la influencia de algunas drogas, tales como le cocaina y -

la mariguana, el sujeto comete delitos de agresi6n contra 
las peraonas y cosas, ya que le droga actúa como condicio
nante. 

Hay que hecP.r notar que en ambiente de consumo de las 
drogas, se suele producir una tendencia\ el proselitismo -
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respecto al hábito, tal proselitismo está sobre todo favo

recido por los distribuidores de drogas que aumentan así -

sus clien'tes y aseguran su fidelidad, y afectan sobre todo 

a la juventud. 
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1. La personalidad, sus integrantes y caracteristicas. 

No profundizaremos en el estudio de la personalidad -

porque no ea el objeto de este trabajo, sin embargo cono

ciendo su~ particularidades aunque sea esquemática~ente, 

podremos comprender más fácilmente las influencias de di

versos factores en la formación de algunas caracterlsti-

cae inconvenientes para la vida colectiva y cuyo resulta

do final puede ser la conducta criminal. 

Hay varias concepciones de la personalidad: unas es

trictamente pelquicas como la de Kurt Scheneider, otras -

biopslouicas, y otras bio-psico-socieles como la de Emi-

lio Mira y López, al decir que la persona es una, entera 

e indivisa, y como tal debe ser estudiada y co~prendida -

por la ciencia.< 21 > 

Por nuestra parte pensamos que la personalidad ea -

una unidad somato-pslquico-social, ea decir, un conjunto 
' 

de cualidades en los tres aspectos mencionados que se ma-

nifie~tan como comportamientos dEterminadoe y que hacen -

que el individuo sea único, diverso de todas las demás -

personas. 

Los integrantes de la personalidad, gene1almente re

conocidos son: herencia, constituci6n, temperamento, ca-

rácter, conciencia, subconciencia, inteligencia, instin-

tos. emociones, tendencias, edad evolutiva y los factores 

mesológicos: composición familiar y social, cultura, me-

dio fisico de la habitación y el trabajo, vicios, costum

bres, etcétera. 

(21) 
Solla Quiroga, héct.or. Socioloq1a Criminal. Ed. - -
Porrúa,2a. edición, México, 1977, pág. 85. 
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La personalidad se caracteriza par se:-: •rna slntesia 

de sus componentes y por ello nueva y distinta; una uni-
dad y una estructura. 

En ella exi~te: una triple interacción (somato-psic~ 

social) y una validez similar de la influencia de los fa~ 

tares heredados y de las adquiridos, en sus manifestacio

nes de todo indale (aunque es sabida que en la infancia.

predominan las influencias end6genas y más tarde las exó

genas en el esfuerzo de adaptarse a la vida en general). 

En la personalidad hay elementos que marcan una tra

yectoria y expresan una e~pecial manera de reaccionar, -
conservando sus rasgos .ca.racterlaücas, y na hay una igual 
a otra. 

Se supone que el adulto tiene adquiridas todas las -

caracterlsticas necesarias para su actuación social y no! 
mal· y cuando ell6 no es as1 se puede hablar de enormali-

dades si nunca llega a integrarse totalmente; de enferme

dades si ya integrado ha perdido momentáneamente o defin.!. 
tivamente alguna funci6n; ·de retrasos cuando su evoluci6n 
ha sido lenta y las capacidades podrán llegar, 'aunque ta! 

iliamente, . · de in"'adurez cuando teniendo todos los elemen
tos necesarios para el desarrollo, no se ha alcanzado la 

plenitud debido a defectos o excesos de intensidad; y de 
hipoevoluci6n cuando se inició el desarrollo y se detuvo 

en algún momento (incluye los dos últimos casos menciona

dos antes de éste). 

Pero puede suceder que las anormalidades, las enfer

medades y los demás problemas expuestos en el párraPo an

. terior sean no sólo por defecto (de desarrollo o por re-

traso), sino por e~ceso, adelanto, precocidad con signo -

positivo, como ejemplos tenemos a individuos oue padecen 
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hipertiroidismo v a individuos con superdofación intelec

tual¡ este tipo de circunstancias trae aparejada una cro

blemática muy compleja y frecuentemente no comprendida c~ 

mo acontece con los niños intelectualmente superdotados -

que, por exceso de rapidez en el aprendizaje, carecen de 

interés en el trabajo de un grupo normal y, al aburrirse, 

provocan conflictos, alteran la disciplina y pueden per-

vertirse cuando· no se da suficiente y adecuada atención a 

su desarrollo mental. 

Ahora pesaremos s explicar de manera somera el croe~ 

so normal de integración del ser humano a la sociedad, p~ 

re ese erecto presentaremos primero un cuadro para dar 

una visión de conjunto del tema. 
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( 22 ) PROCESO NORMAL DE INTEGRACION DEL SER HUMANO 

I. Vida físicamente dependiente 

Primeros 
9 meses 

Vide vegetat va lntre- "------i Integracion cor-
uterlne poral inicial 

Del naclmien 
to a los 2 
años aproxi
madamente. 

II. Predomina la vida intrafamiliar 
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vida vegetativa in 

PrinEre ~--f dependiente -
Infancia 
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a los 7 eños1l.--r';::":'.:'.".::':':"i---l vida emocional Segunda 
aproximada- Infancia 
mente 

De los ? -
a los 12 -
af'los apro
ximadamen-

te. 

Tercera 
Infancia 

Inicia su propia 
vida social 

III. Predomina la vida extraf!llliliar 

Integracion soma 
to-fisiológica -

Integraci n ps _ 
quica. 

Integreci n so
cial. 

De los 12 Inicia y predomina Integraci n se-
a los 15 inquietud sexual xual. 
años apro t---rp,;¡:;;;-;;¡:;;;:lf----1~.:.:.:::.:::..:::..::.:_:.:.:::.:::..--f-i~..:.:::.:.. ..... ----_J 
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VI A ADULTA 
c22 > !;nlls Quiroga, Héctor, op. cit. pág. 89 

ntegraci n eco
n6mica. 

ntegracion pal 
tice. -

cr 

o 

1-

z 
o 

H 

t.J 

a: 

CJ 



2. Proceso normal de integración del ser humano. 

2.1 Aspuctos evolutivos. 
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2.1.1 Integración.- Entendemos por integración 

la adquisición de elementos paico-físico-sociales que, in 

corporados al individuo.(con~iderado como un todo), lo 

acompañarán el reato de su vida, capacitándolo para real! 

zar mejor sus propias potencialidades. 

En este proceso, después de transcurridas las etapas 

de integración somática, fisiológica y ps1quica, alrede-

dor de. los siete años el individuo llega a la interacción 
social en que forja sus propias amistades sin el consentl 

miento de sus padres o familiares, Siente más intensame~ 

te la vida fuera del hogar¡ sus amigos y le escuela¡ sólo 

necesita de sus padres fuertemente cuando ya están rodea

dos por la aureola de prestigio que le dio al brindar un 

amor auténtico, el haber cumplido promesas y amenazas, h~ 

ciendo nacer los sentimientos de seguridad y pertenencia 

y el haber explicado durante le segunda infancia, con ve,:: 

dad y delicadeza, el por qué de cada caao, el qué y cómo. 

Es le tercera infancia le primera época de prueba e~ 

tre la fuerza del hogar y del ambiente exterior, porque -

se presenta el primer choque con la realidad social resu1 

tando las primeras manifestaciones de delincuencia¡ es el 

. tiempo en que se puede observar la importancia mayor de -

le familia o los amigos, y cuando se puede hacer más cer

tero el diagn6stico social precoz de una conducta desvia

da, aunque poco ae puede hacer ya por conquistar una me-

jor posición paterna, pues ya se consolidó lo existente. 

Esto nos demuestra la importancia de la vida interior del 

nlf'to. 

Aproximadamente a loe doce años (salvo diferencias -

como la del sexo), se presenta la etapa de integración s~ 

cial, en la pubertad en que el niño comienza a obtener su 



capacidad genérica, sobre cuya base madurarán sua funcio
nes reproductoras. 

En la pubertad aparecen los caracteres sexuales se-
cundarios y más tarde se adquiere la pasibilidad biológi

ca de llegar a ser padre a madre. La pubertad es la ini

ciación de la adolescencia y ésta coma es bien sabido, es 
la etapa critica por excelencia de la edad juvenil. 

Dada la trascendencia de la integración sexual, la -
etapa en cuestión es la que hace temer el futura del me-
nar 1. con la sexual como estimula en coadyuvancia can el -
desprecio de las opiniones paternas, puede suceder que el 
menar ae vea convertido en padre a madre prematuramente, 
contagiado de enfermedades venéreas a prostituida. 

En la realidad, es en esta etapa en ·1a que comienza 

a notarse un ascenso estad!stico--en la ant¡socialidad ju
venil. 

A los 15 anos, más o menos en plena adolescencia, el 
joven que antes siempre hab!a sido sostenido por sus pe-- · 
dres, pasa a la etapa de integración econ6mica, ya que -
siente ls urgente necesidad de ganar dinero y de hacer -
cuanto fuere necesario para ello, como medio de autoafir
maci6n de s{ mismo, aunque todavla acepte el auxiljo de -
aus pedrea porque no puede solventar aún todas sus necesl 
dadea; .requiere obtener la aprobación de los de su edad,· 
particularmente de loa del se•o opuesto. En el ver6n re
sulta vital poder invitar a las jovencitas a tomar un re
fresco con dinero ganado por él mismo. Sus necesidades -
económicas. aunoue pequenes, son fuertemente sentidas. 

Hay ocasiones en q~e ei niMo he ganado dinero desde 

tiempo atrás, pero le ha servido pare deformar sus idea-
les y espiraciones, porque ya no pesa de llevar durante 
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la vida, un bajo nivel económico y de realización de si -

mismo, porque satisfizo con pequeílas percepciones y aban

donó el esfuerzo de prepararse en la escuela o en el ts-

ller para elevar su nivel de vida. 

Hay ot!ºª que tardan en integrarse econ6micamenLe, y 

entonces fincan, sobre la necesaria frustración anterior, 
une voracidad terrible, une incapacidad de comprensión je 
las verdaderas funciones del dinero, o una urgencia perm!!_ 
nentemente insatisfecha de recursos económicos. 

Entre los integrados tardiamente y los precoces, hay 
muchos que rinden su tributo a la sntisocialidsd (fraude, 
robo, etcétera) y cuando ganen fácilmente el dinero lle-
gen a despreciar el trabajo, al igual que cuando no lleg~ 

ron a integrarse oportunamente. 

Alrededor de los 18 anos, el joven comienza a pensar 
ae'riE mente en los problemas de su barrio 1 su ciudad 1 su -
pala, o la situación del mundo, lo que le hace participar 
activamente en los problemas colectivos y en sus resolu-
cionea ¡ es la etapa de 1ntegrac16n pol!tica, esta etapa -
se ve a menudo reforzada por la concomitante de estructu
ración de valores, del proceso de maduración emocional, -
pero, hay casos en que s6lo e~1ate interés por la políti
ca en un plano de convanlenc1aa personales y de comercio. 

2.1.2 Maduracl6n emocional.- Entendemos por 
madurac16n emocional, al proceso de avance hacia el dea1~ 
r'olla co111pleto de las capacidades afectivas individuale& 

La satisfacción afectiva es esencial para el desenvolvi-
miento. del hombre y mucho máa importante en los primeros 
y en los últimos anos de la vida. Quienes han crecido -
sin padreas, en una familia constantemente conflictiva, o 

en instituciones de internado,tras de tener una gran nece 

sidad ~eur6tica de efecto, son incapaces de sentirlo a 
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favor de otros y de otorgarlo o corresponderlo id6neamente, 

además, sus realizaciones personales a sociales san pobres 

e insatisfactorias, cuando no caen en lo il1cita. Los - -
afectos también evolucionan y maduran, en tres etapas fun

damentales: 

a) Identificaci6n con el medio generador.- Es esen 

cialmente de contenido afectivo, y se desarro-
lla durante la primera y segunda infancia, apro
ximadamente hasta los siete años, Es, al prin-
cipio un vínculo de dependencia inconsciente con· 
los padres, que más tarde se vuelve conciente. -
El niño se comporta como parte integrante de - -
ellos y poco hace por s1 mismo, a menos que sea 
conocido y-aprobado, lo que produce intima sati~ 
facción, su identificaci6n emocional es aparent~ 
mente insaciable al principio, como base de una 
segura y posterior autoaflrmaci6n, por lo que el 

amor, las atenciones y las delicadezas que se -
brindan al hijo, ~eforzarán la posici6n futura -
de los padres, en tanto que las debilidades, el 
abandono, el incumplimiento, loe rechazos y tam
bién le aobreprotecci6n, al frustrar en la infa~ 
ele el sentimiento de pertenencia, serán obstá-
culo para guiarlo y educarlo. 

b) Autodeterminación.- Es la decisión propia del -
individuo a base de iniciativa personal, para -
realizar su conducta con independencia de todo -
interés familiar o social. 

Se desarrolla aproximadamente de los siete años 
a los quince en que el niño actúa por s1 mismo, 
a6n sin el consentimie~to de sus padres, de qui~ 

nea ya.no cree necesitar la presencia constante, 

ni siquiera el consejo. Esta se hs considerado 

como una etapa peligrosa pgro si en el niño 
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se he formado el hábito de escuchar les razones 
paternas, continuará haciéndolo, aunque no admi
ta imposición alguna de conducta. 

Si el paso por esta etapa ea inadecuado, podrá 
haber retraso o detención emocional, cuya conse
cuencia ea que siga autodeterminándose el adult~ 
sin tener en cuente a los demás, lo que produce 
tiranos incapaces de olr consejos y delincuentes 
que viven para s1 mismo. 

c) Estructuraci6n de valores.- En el proceso form.!:!_ 
tivo y organizador de tas convicciones subjeti-
vas, respecto a les cualidades trascendentes de 
cosas, personas o ideas. Evoluciona de la·decl.!:!_ 
raci6n de lo est6tico y lo ético, e la de lo hu
Mano, lo social, lo justo, lo religioso, etcéte
ra. Es decir, de los valores aparentemente me-
nos complicados, a loa m6s complejos y elevados • 

. Los dos sexos evolucionan de manera diferente -
(pues el hombre parece partir desde el valor es
t6tico, en tanto que la mujer desde el ético.) 
Ahora bien, en realidad quienes llegan a un me-
jor grado de madurez son los que eatructuren sus 
más altos valorea. Tal rase transcurre entre -
loa 15 y los 21 afias apro><imadamente. 

Quienes no co111pletaron la tercera etapa, carecen 
de convicci6n de loa valorea y tiene grandes fa

llas 6tlcaa, 1at6tlcaa, humanas, aociales y de -
justicia, can ••nireataclonea en muy diferentes 
ni ve lea. 

La evolucl6n afectiva en cualquiera da aua gra-
dos· o rases, detenidti a completa, tiene una gran 
importancia en la formac16n del carácter y este 
en le realizac16n de la conducta. A su vez el -
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desarrolla auceaiva de la conducta, marca el ae~ 

tida de la vida individual y can la suma social, 

la trayectoria de una colectividad. 

2.1,3 Capacitaci6n.- Entendemos por capacita

ción, el procesa de creciente adquisición de actitudes P! 

ra resolver con éxito la diversidad de problemas, indivi

dual o socialmente, ae presentan al aer humano, éste nace 

incapacitada completamente, y por tanta sin el oportuna -
auxilio de loa demás sucumbiría en las primeras horas. Su 

capacitación dura aproximadamente velnti~n aftas en que d! 

be de desarrollar sua potencialidades hereditarias y ad-
quirir las nuevas que le proporciona sµ ambiente • 

• 
Sus relaciones con el medio se van complicando y él 

deberá de aumentar a la vez, sua aptitudes. En aua capa
cidades, sin embarga, podrán presentars6 déficits o dese

quilibrios que le causarán trastornos de diveraaa !ndo- -
lea. 

Después de ejercitados en las primeros aftas lea sen

aopercepcionea, se adquieren ciertas habilidades f!aicas 
ro',· .?i.: \Y\\!) 

y las intelectuales de juicio y raciocfñ1o;I, también las 

aptitudes afectivas intra-familiarea y posteriormente laa 

capacidades de relación general en que juegan un papel -

lea de capacitación de s!mbolas y de valoraci6n¡ son más 
lentas lea de auto y heterogabierna. 

El máxima desarrollo de las capacidades menclon~ 

das requiere de entrenamiento y ésta no se logra sin exp~ 

r~encie propia, adquiriendo con cierta libertad, pero ta~ 
bién con la colaboración de atrae personas. 

La capacidad de autogobierne, tan dificil de alean-

zar porque significa la procedencia de casi todas laa de

más, es antecedente de la de gobierno de la colectlvidad 
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que requiere un grado elevado de madurez, por su gra.n di

ficul~ad de comprensión y adaptación. 

Especialmente en las últimas etapas, alcanzan parti

cular importancia las deficiencias de la evolución inte-

gratoria, que serén obstáculos en ocasiones definitivas -
para la plena cepecit.eción. 

2.1.4 Interdependizeción.- Entendemos por in
terdependizeción el proceso de adquisición de una actitud 

de conf ienza en al mismo que impela a actuar tomando en -
cuenta las circunstancies y valorando el medio ambiente -

sin que obste la colaboración de otras personas, la coor
dinación de esfuerzos y la sumisión" de las opiniones aut.e_ 

rizadas. 

F.n realidad se treta de una interdependizsción, ya -

que en la colectividad nunca se puede vivir sin los se~v! 
cios reales y ·efectivos de nuestros semejantes. 

Frecuentemente la independencia total del individuo 

no ea alcanzada antes de loa veintiún años, y hay quie-
nes no llegan a elle, pue• caen en los extremos dañosos -

de une dependencia o independencia absoluta, aunque se -

vea que todo es une constante interdependencia humana en 

que se debe tomar parte active. 

Una total independencia, corresponde a una situación 

anormal y es manifestaci6n de inmadurez, de falta de inte 

graci6n sociel,de detención en le autodeterminación ~ de 
una total inadaptación. 

Como le lnterdependizaci6n el sujeto no siempre se 

ve fortalecida por loe demás aspectos evolutivos (cuando 

éstos no han seguido su ritmo normal) e menudo conduce a 

las nlnoa o Jóvenes a realizar actos de conducta desviada 



sea como jefes de bandas o como segundones de sus amigos, 
especialmente cuando ya se ha abandonado la etapa escolar, 
no se ha pasado a la laboral y no se ha tocado la de de-
pendencia econ6mica y social extra-familiar. 

2.1.5 Adaptación.- Es el proceso mediante el 
cual se adquiere la aptitud para vivir en un medio dado, -
en una interacci6n deseable con otros, o el ajuste o modi
ficación de la conducta individual, necesarios para la in
teracción armoniosa con otroe individuos. 

Tras de toda adeptaci6n humana hay ciertas formes de 
autorreatricci6n de la libertad, imitación, adopci6n de -
costumbres generales, p~rdida parcial de la individualidad 
y servicio a los demás y finalmente estructuraci6n de val!!, 
res humanos, 

Los_ grados de adeptaci6n son: 

a) Etapa de la temprana primera infancia, 

b) Chuque con el ambiente familiar y adquisición de 
laa normas respectivas. 

c) Choque entre amigos. y acuerdo de lea normas de -
convivencia. 

d) Choque y adquiaici6n de les normas escolares, las 
laborales v 1ociales en general; y 

e) Realización nunca absoluta, de la conducta que --
101 demás esperan. 

Quienes cumplen aeoa grados en forma superior y pro-
ductiva ae consideran útiles aocielme~te, pero cuando hay 
fallas (por defecto o por e~ceao), vienen desequillbrioa -
de la personalidad, que hacen caer al individuo en formas 
inferiores a en los improductivos. 
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Las formas productivas de la adaptación social son: 

a) La superior, Que hace que el individuo esté alta

mente solidarizado con la sociedad y que todas 
sus actividades tengan por fondo el servicio a 
ella. 

b) La media o normal, que hace que el individuo ten
ga simplemente las conexiones familiares o socia
les necesarias para estar enlazado con el organi!, 
mo social y formar parte integrante de ~l. 

c) La inferior, es en la cual existe el.trabajo con 
la socieda~ pero el individuo ea impreparado y -

produce poco para la colectividad. 

Aparte de estas tres formas, e xiaten otras no produc
tivas: 

a) La superior, de los que, por su impreparaci6n o -
sus vicios gravitan sobre su familia, comprenden 
tamb16n e los que dependen del Estado dando apa-
riencias de servicio. 

b) La media, la de los que, por sus minusvellas f!s! 
ces a mentales, su impreparación, sus vicios, o -

sus actividades paraaociales o antisoclale~ espo
rádicas, gravitan sobre la benef lc~encia. 

e) La inferior, de los que entran en conflicto perm! 
nante con la sociedad v la atacan realizando acti 
vidades parasoclale1 a antisociales permanenteJ il 

De la anterior resulta que la adaptación social ea i~ 

dispensable para la conservaci6n de la vida misma del suj! 
to, pero que se realiza en diversos sentidos, grados y 

(23) 
So11s Qtiiroge, Hhctor. Op. Cit. pbgs. 91-107. 
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ampli tudea, que no pueden encajonarse en loa estrechos co!!. 

ceptos tradicionales en que se consideraba adaptado el in
dividuo que no comet1a delitos o no ejerc1a actividades so 
ciales reprobables. 

En referencia al ambiente general de una sociedad to
dos somos inadaptados a ciertos aspectos particulares, por 

lo que habrá inadaptados_ superiores e inferiores. Los pr! 
meros serán .inconformes con el orden general establecido y 
que pretenden variarlo en busca del bien general: son los . 
reformadores sociales y loa delincuentes pol1ticos. En -
cambio, los inadaptados inferiores son los que ne aceptan 
que otras individualidades o una colectividad les impongan 
normas de conducta de clase alguna, pues deben hacerse no
tables a toda costa, aunque sea cometiendo delitos para h.!!, 
cer res"ltar su yo. Por lo tanto. la adaptaci6n. a la vide 
social se forma en primer término en lo m6s hondo de la -
peraonal idad, lo inconsciente, introyectendo el ambiente -
del hogar desde la más tierna infancia, en segundo lugar, · 
en el medio escolar, m6a tarde en el soc1sl limitado en -
que se mueve la familia, y por último la sociedad en gene
ral. 

3. Algunos factores soclalea en Latinoamérica. 

3.1 factores demográficos. 

El crecimiento r•ptdo y constante del número y de 
la compoaici6n de la poblac16n ea probablemente una de las 
csr~cter!eticas más 1Mportantee de la aituaci6n social en 
el mundo. El crecimiento más i~portante se ha producido en 
las regiones en v!as de desarrollo, en lea cuales la taza 
global del crecimiento natural es ligeramente superior el 
doble de la registrada en las paises avanzados. Ahora 
bien, alrededor del setenta par ciento de le poblac16n mun 
dial vive actualmente en las regiones en desarrollo. 
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Desde hace tiempo uno de los rasgos principales de 
América latina ha sido un crecimiento demográfico rápido 

y continuo. La poblaci6n ha pasado de diecinueve millo
nes en 1800 a sesenta v tres millones en 1930 v a dos- -
cientos ochenta v cuatro millones en 1970¡ as! pues se -
he triplicado a lo largo del último siglo, mientras que 
la poblaci6n mundial ee ha duplicado únicamente. En to
dos los palees latinoamericanos, con salvedad de Argent! 
na, Uruguay y Cuba, la tendencia de los indices de cree! 
miento demográfico, está en alza constante desde 1920.--

Le fecundidbd, la mortalidad v las migraciones son 
factores determinantes en el aumento de la poblaci6n la
tinoa11ericana, a excepción de algunos palees, como Cuba, 
le mortalidad se mantiene a ni11el bastante ele11ado, sin 
que observen variaciones significativas que indiquen el 
principio de una tendencia a la baja de la fecundidad. -
Por otra parte, la esperanza de vida no ceaa de crecer -
y se acerca a loe niveles europeos, pese a la existencia 
de grandes desigualdades entre loe ciudadanos y .en regi! 
nea •6• favorecldsa, loa cuales reducen el promedio na-
clona!. 

En la mayorla de los paises latinoamericanos, la 
mortalidad infantil sigue siendo considerable, aunque ha 
habido 11ejoraa indiscutibles durante las Últimas d'cadas. 
Prlncipal•ente gracias a las ~dldae de higiene y profi· 
lexla, sel como al progreso de la medicina moderna. ri
nal•ente loa grandes movl•ientoa migratorios internaci~ 
nalee de principio de siglo taMbi~n han contribuido con
siderablemente al incremento de la poblaci6n Latinoamer! 
cana. Existe adem&a un elev~do y considerable número de 
j6venea en estas naciones, estas j6venes representan sin . . 
duda un factor l111portente del pro greeo econ6mico y so- -
clal. 
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Como la totalidad de los países en desarrollo, las 
naciones latinoamericanas deben afrontar enormes necesi-

dades en diversos sectores, alimentación, ensefianza y for
mación, vivienda y empleo. Además en un mercado caracter_!, 
zado por la debilidad crónica de la demanda de la mano de 
obra, no es de extrafiar que los más afectados son los - -
adolescentes en busca de un primer empleo. 

Si la pobreza, la miseria, el desempleo permanente y 

la inseguridad constituyen motivos poderosos que empujan 
a un gran número de jóvenes a abandonar las zonas rurales 
para buscar trabajo en los centros industriales o en lea 
a~lomeraciones urbanas, éstos mismus factores pueden de-
sempefiRr más tarde el papel de importantes elementos cri
minógenos. 

Por otra parte, parece evidente que el crecimiento -
del número de jóvenes lleva consigo un aumento proporcio
nal de la delincuencia juvenil. 

Más directamente, aunque de manera no menos importa!!_ 
te, un excesivo crecimiento demogr,rico es causa de crim! 
nalidad, ya que las posibilidades del jefe de la familia 
se encuentran recargadas, las viviendas est~n super pobl! 
das, los establecimientos escolares son insuficientes y -

los empleos,dif!cilmente accesibles. El problema del -
desequilibrio de oportunidades en detrimento de laa clases 
bajas no es nuevo, pero &P. plantea de manera particular--

• 
mente aguda en lee regiones m6s pobres del mundo. 

Además loe contrastes con la ciudad v la escuela CD.!!, 

tribuyen a ahondar el roso.cultural que aepara a la joven 

generaci6n de le precedente, 1 desarraigar al adolescente 

de su medio; también constituyen poderaaoa ractor~e del -
cambio cultural, generadores de situaciones de anemia y, 

J ! 
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por consiguiente, de criminalidad. La delincuencia juve

nil refleja de varias maneras la multiplicaci6n de las -

oportunidades de cr1menes y las tendencias cada vez más -

numerosas que se ofrecen a loe j6venes a medida que la s~ 
ciedad se hace más compleja, gana en atracciones y se li
beraliza. <24> 

Debernos mencionar finalmente, que hasta que una po-
blaclón se concentre en una ciudad para que el número de 
intercambios se incremente y se multipliquen los riesgos 
de delitos, si a ésto se aftade el relajamiento de los CD!!, 

troles sociales y el atractivo que ejercen los encantos -
de las ciudades (de dificil obtención), parece evidente -
que el desarrollo mismo crea situaciones favorables a la 

delincuencia. 

3.2 Factores socio-econ6micos. 

En general, la criminalidad no puede explicarse 
únicamente por razones econ6micas, los paises en v1a de -
desarrollo tienden a imputar su tasa de criminalidad y de 
delincuencia a la miseria v al.desempleo, y ciertos pa1--
ses deaarrollados atrib~yen parte de au criminalidad a la 
•leerla existente en las zonas ocupadas por viviendas in
salub~es. A pesar de todo, la incidencia del crimen es -
lllUY elevado en loa pelees econ6micamente desarrollados. 

Ea necesari~ en primer lugar, buscar la respuesta a 
la cueati6n planteada, en loa factores que no son eatric
ta11ente ecan6•1cos, por eje111plo: la urbanizaci6n, la evo
lucl6n de loa valorea y de laa normas de conducta. 

Debe•aa Mencionar que deade un punto de vista socio

acon6•ica, Alllirlca Latlna •• caracteriza por un bajo ni-
vel da vide y una desigual di1trlbucl6n de la riqueza y -

de le renta, por la marginalidad de una de une parte 

(2~) Rlco, José H., Crimen y Justicia, Ed. Siglo XXI, 2e. -
ci6n, México, 1981, pág. 198~ 
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importante de le poblaci6n, por condiciones de trabajo in!!, 
decuados y por carencias respecto a la vivienda, a la sa-
lud y a la educación. 

Explicaremos brevemente algunas cuestiones sobre el i,ll 

greso, el empleo, la vivienda, la salud y la educaci6n, 

3.2.1 El Ingreso 

El informe de las Ne~lones Unidas sobre la 
sltu~c16n social mundial, c~rrespondlente a la d'cade -
1960-1970, constaré que la rente por habitante aument6 en 
términos generales, aunque esta tendencia s6lo se ha ~ada 

de manera notable en los pa!aes más desarrollados. 

En las reglones en vlas de desarrollo, el incremento -
he sido puramente nominal y, en numerosos casos más o me-
nos anulados por la 1nflaci6n. 

El problema más importante y cuyos aspectos parecen -
más escandalosos, es el que los expertos designan como la. 
desigual repart1c16n del ingreso. No solamente América L! 
tina no extrae los beneficios derivados de sus inmensas -

'riquezas, elno que, además, lo que saca está acaparado por 
una m1nor1a: loe pobres se distribuyen únicamente las mig! 
jas. En 1967 se hizo un estudie que nos revela que de cada 
cien latinoamericanos, veinte recib!an sesenta y ocho d61! 
res al afto, uno de los más bajos ingresos del mundo, trei~ 

ta obtentan ciento .trelnta y tres d61ares, pero cinco pri
vll•Qlado• conaeg~{an dos mil cuatrocientos. 

Aa1 pues, los palses_latlnoamerlcanos más favorecidos 
oozaban en 1969 de un ingreso equivalente a la tercera ~ • 
cuarta parte de los paises avanzados; los más pobreb po- -

~el~n una renta lgual a la quinta o incluso ~ la viglslma 
parte del ingreso de las grandns potencias econ6mices. 
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Por consiguiente los hechos parecen indicar que la di

ferencia existente entre el ingreso y la riqueza de las -
clases más rica~ y los de las capas más pobres tienden a -
ampliarse a l~ mayor1a de los patees latinoamericanos. du-
rante el proceso actual de crecimiento económico y de de-
sarro llo técnico. 

3.2.2 El Empleo 

En todos los palees latinoamericanos, tan
to en aquellos que han alcanzado tasa satisfactoria de cr.!t 
cimiento econ6m1co como en los demis, les insuflcientlas -
del em~leo y de le utllizec16n de los recursos humanos se 
han afi~mado cada vez más clera~ente como una de las debi
lidad~s esenciales de las estructuras attuales de creci- -
miento y de la evolución. 

Como se desprende de estudios realizados por el Insti
tuto Latinoamericano d~ Planif i~aci6~ Económica y Soci~l y 

por el Centro Latinoamericano de Demograf1a, la propo~ci6n 
entre la población activa y la poblac16n de.edad de traba
jar es mucho m's baje que '1as de_ las reglones econ6miceme~ 
te avanzadas (alrededor de SS~ en América Latina y más.del 
67% en Europa Occidental). 

La pob~ac16n clásificada en la categor1a econ6micamen~ 
te activa no es completamente utilizada; las principales - . 
formas de ut111zac16n incompleta .de le mano de,obra, ,1on -
el desempleo y el aubempleo, la afectaci6n de los trabaja
dores a destinos que no ek1gen las compet~nc1as t~cnlcas 
correspondientes a las cleslficeclones obtenidas, el em- -
p~~o en rormas de actividad de escasa~productividad o de -
mlnlma utilidad. 

A causa del fen6meno de la migracl6n masiva hacia las 
ciudades, masas crecientes de nuevos trabajadores deben -
buscar trabajo en el sector terciario, el comercio y los -

,' .• 
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pequeños empleos indeterminados (criados, limniadores obre

ros, vendedores ambulantes, etcétera). Estos empleos margl 

nales tan poco productivos como escasamente remunerados, y 

que sólo aseguran una existencia miserable, era ejercido -

por el 2.3% de los trabajadores en 1950 y por cerca del 6% 

en 1969. Esta situación tiene repercusiones en el plano 

del bienestar social, ya que de ella resulta un derroche de 

recursos humanos, as1 como una frustración cuya amplitud y 

consecuencias aún no se han evaluado eficientemente. 

~s muy importante hacer notar dos Últimos casos: 

a) Que son los jóvenes, en particular los que han cur

sado estudios, los más qravemente afectados por - -

desempleo .. 

b) Hay encuestas como la realizada en Chile hace dos -

décadas, y en la cual ya se velan claramente, el he 

cho de que la causa principal del trabajo de los ni 

"ºª• es la miseria de ciertos medios populares urb~ 
nos, especialmente la pobreza de la madre y de los 

hijos como consecuencia de la desintegración de la 

familia. 

3.2.3 La Vivienda 

La situación de la vivienda .se.ha agravado 

en las zonas sub-desarrolladas, con relación a loa años pr! 

cedentes, lo cual si se tiene en cuenta el crecimiento ráp! 

do de la población, ha llevado consigo, una amplia expan- -

sión de las barriadas urbanas o rurales. 

De manera general, se puede decir que la promiscuidad y 

la insalubridad de las condiciones de vida, favorecen la -

aparición y transmisión de enfermedades. La existencia de 

viviendas miserables contribuyen asimismo a la inadaptación 

social; la ag·rupaclón de individuos de orlgenes diversos da 

lugar e formas de comportamiento contrarios a las normaa 
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socialmente sceptables y ofrece a los jóvenes múltiples -

ocasionea de delincuencia, 

Merecen dest~carse los lugares donde existe una gran -

miseria, las llamadas villas miseria, en los alrededores de 

Buenos Aires, favelas¡ pueblos de ratas de Montevideo; los 

ranchitos de Caracas y las ciudades perdidas en nuestro -
pa1s. 

Debemos hscer notar que la miseria de las bsrriadas r~ 

ralea es casi total. 

Como el probréma de lea viviendas miserables se encue~ 

tra 1ntimamente relacionado con el de la urbanización, vol 

veremos s tratar de él al abordar éste último factor. 

3.2.4 La salud 

En la Última década, América Latina ha re

gistrado una tendencia regular a la mejora (disminución de 

las tasas de mortalidad, aumento de la esperanza··de vida, 

relativa eficacia de la lucha contra las enfermedades con

tagiosas), sin embargo quedan por vencer enormes dificult! 
des, 

Pese a los progresos considerables realizados en el -

campo de la producción alimenticia, la mal nutrición y la 

sub-alimentación continúan siendo causes fundamentales de 

mala salud y débil productividad en esas regiones latinoa

mericanas: en esta zona la ausencia de poder adquisitivo -

desempefia un papel mucho m~~importente que la ignorancia -

en la serie de factores que impiden una mejora de sus req! 

menes alimenticios a les categorlss de per~ones con un es

caso ingreso, 

La persistencia de graves carencias nutritivas se ha -
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revelado particularmente nefasta pera las jóvenes y princ! 
palmente para las niñas, que san las más vulnerables a - -
cualquier deficiencia del aporte alimenticio. Mientras 
que en las paises avanzados, la raci6n diaria normal ea de 
más de tres mil caloriae (el m1nima necesaria es de 2,600 
calorías) América latina sólo ofrece a aus habitantes2,500 
calorías y Únicamente cuatro países sobrepasan este mlnimo 

. (25) 
vital (Argentina, Brasil, Uruguay y México). 

3.2.5 La Educación 

A pesar de los esfuerzos desplegados en m! 
teria de educación, el número de analfabetos sigue siendo 
considerable en América Latina. Se observa además una - -
gran inadaptación de su sistema educacional a las necesid! 
des y posibilidades de su economía. De ello resulta un d~ 
sempleo creciente entre. los j6venes recUn salidos de los 
establee imientos escolares; este desempleo se acomp·afla de 
un éxodo importante de la mano de obra .altamente csli fice
da hacia diversos patees avanzados~ 

Entre 1960 y 1965, del JO al 45" de la población .total 
Latinoamericana era analfabeta. 

Las relaciones entre la criminalidad y lea condlclonea 
económicas parecen, a primera vista, deaconcertarltea. Ce,!! 
teneres de estudios realizados desde principios de siglo -
con vistas a indagar las pruebas clentlflcaa de los ·plazos 
e~lstentes entre la crimlnalldad y lea variaciones del ni
vel econ6mico no ha podido mostrar sino re1ultadoa contra
dictorios, sea estableciendo correlaciones entre las frus
traciones econ6micaa y los movimientos de la criminalidad, 
aea buscando v1nculos entre el poder adquisitivo de las d.! 
versas capea sociales y el indice de delincuencia de las 

<25> Rico, José M. Op. clt. págs. 201-207 
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mismas. Aunque por otra parte, sabemos que las estadisti
cas sobre criminalidad no aon reflejo fiel de la realidad. 

La que puede afirmarse con respecto a América Latina, 
que ciertos delitos se desarrollan como consecuencia de -
ciertos progresos (los m~a evident~s· son loa hurtos-en los 

grandes almacenes, los robos de veh1culos, la emisi6n de -
cheques sin provisión, las quiebres fraudulentas, la eva-
sión fiscal, etcétera), además diversas empresas extranje
ras, particularmente las transnacionales, realizan al par~ 
cer ciertas actividades delictuosaa en numeros~s paises l! 
tinoamericanos. 

El desarrollo económica acelerado de determinados pal
ees es muy a menudo un importante factor de sub-desarrollo 
para las capas sociales mis desfavorecidas. 

En América latina, la miseria de lndole econ6mico y la 
ignorancia llevan consigo una profunda miseria moral¡ ten~ 

moa como eje•plo algunos cultos indios en los cuales se e~ 
presan las auperaticiones m's toscas. 

Ciertas manifestaciones de algunas prácticas religio-
aaa son consideradas como infracciones penales en un cont,! 
nante en donde la Iglesia Católica ejerce una influencia 
considerable sobre las 'lites gobernantes, dando lugar, -
par consiguiente, a la intervenci6n de la polic1a y de los 
tribunales. 

A veces el halllbre y la miseria agudizan lar; j na tintos 
mlsticas y contribuyen a la aparición de pt:rsonaje~ irtedio 
1Bnto1 y media bandidos capaces de una violencia inaudita. 
El homicidio ea un delito endémica en determinadas socie
dades que han conservado sus costumbrea primitivas y entre 
las cuales están siempre latentes la rebeli6n y el mot1n, 
provocando regularmente, entre las masas rurales y los 
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obreros de ls ciudad, fuertes tensiones sociales y bruta-
les explosiones de c6lera. 

La miseria es asimismo, la causa de que ciertos pe- -

dres obliguen a sus hijoE a practicar la mendicidad y que 
vendan incluso a sus hijos a establecimientos de prostitu

ción, camino este último, que se presente como única v!e -
para algunas mujeres. 

Ahora bien, si queremos establecer una generalización 
entre criminalidad y educación, observamos que la mayoría 
de lee personas en conflicto con la Justicie Penal en Amé
rica Latina pertenece a las categor1as ocupacionales más 
desfavorecidas (obreros, jornaleros, agricultores), perso
nas éstas que tienen un nivel educacional muy precario. 

3.2.6 El Progreso Técnico 

La introducción de la ciencia y la tecnol.2_ 
g1a, as1 como el mejoramiento de los medios de transporte, 

han ayudado e la producción y el comercio, pero también -
han· acelerado el .ritmo de' migraciones, contribuyendo con -
frecuencia e la desorganización tanto de loa controles so

ciales como el de la vida familiar. 

La multiplicación de automóviles, aviones y computado

ras, a11 como el uso del teléfono, de la electricidad y -
máa recientemente de las tarjetee de crédito, han creado -
toda una nueva serie de delitos y nuevas formáa de perpe-- · 
traci6n de los delitos tradicionales. De la misma manera, 
una fuerte demanda de m6quinaa modernas y nuevoa aparatos, 
loa cuales confieren a aua poseedores cierto prestigio, -
suelen ejercer gran influencia sobre la criminalidad con-
tra los bienes, con fre~uencia, algunos Jóvenes se sien-
ten tentados por el robo con el fin de obtener el dinero -

para comprar esos arttculoe ta~ deseados. 
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4. Factores socio-culturales 

La evolución ~e las sociedades modernas crean múltiples 
ocasiones para el conjunto de miembros de la colectividad, 
en los que pueden cometer algún delito, la interacción de -

loa diferentes elementos que forman dicha evolución, ea ps~ 
ticularmente compleja. Muchos factores deaempeMan un papel 
cuya determinaci6n es dif1cil. 

Los movimientos de la población, la urbanización, la p~ 
alción minoritaria de ciertos grupos étnicos y de la fami-
lia, han sido considerados por numerosos autores como agen
tes crlminógenos. 

4.1 Las migraciones 

Las migraciones constituyen en América Latina, un 
fenómeno de111ogrir1co de primer orden. Las migraciones ·in-
ternacionales han perdido gran parte de su 1mpetu, pero las 
migraciones internas siguen siendo considerables. 

En el siglo XX América Latina ejerc1a un gran atractivo 
en Europa, particularwiente entre loa trabajadores (campesi
no• y obreros) de loa pahts mediterráneos. Entre 1870 .¡ -
1914 entr&n a lDB paises latinoamericanoa, diez millones de 

·emigrantes. Deapu6• del tiempo de la Segunda Guerra Mun- -
dial, hubo un deacanao en la inmigrac16n. La nueva inmigr! 
c16n .adopt6.un carácter distinto, ya que entraban a latino
alllirice ingenieros, profesores, hombres de negocios, etcét! 
ra. 

Pronto los refugiados poll ticoa formaron contingentes -
num6rica .. nte li111ltadoa (refugiados rusos, expulsados por -
la revolución bolchevique, vlct1maa de peral! cusionea nazis, 
etcétera), estos ho111brea acabaron ejerciendo una real infl.!:!, 
encia en la polltica de los pe{aea latinoamericanos. 
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Pero ahora lo más importante, son esas migraciones in
ternas que se dan en las naciones de América Latina. El -

lento traslado desde las regiones excesivamente pobladas -
hacia las tierras disponibles de las zonas pobres hacia -
los sectores ricos, que habla comenzado en el siglo XX, se 
prosigue y a~plifica al terminarse la Segunda Guerra Mun-
dial. 

Ahora bien, la incidencia sobre la criminalidad del f! 
nómeno migratorio interno parece evidente. La proporción 
de personas arrestadas, acusadas o condenadas procedentes 
de una zona.diferente de aquella en que se cometió el deli 
to es, en general 1 bastante elevado. 

Podemos decir, que esa incidencia criminal de grupos -
migratorios se debe tal vez, entre otras cosas, a una ina
daptación al nuevo lugar de residencia o a una sobresatur! 
ción de dicho lugar, al realizarse el establecimiento. 

~.2 La Urbanización 

El rasgo más significativo de laa migraclone1 re
cientes, es sin duda el éxodo sin precedentes de la pobla
ción de las zonas rurales hacia las regiones urbanas. 

En cietoa paises, el crecimiento de la poblaci6n urba
na coincide con la 1•plantac16n de nuev1s lnduatrlaa, con 
el desarrollo de los medios de transporte v de lae comuni·· 
caciones, con una dlamlnuc16n de la mano de obra agr!cola 
v con •l crecimiento de la productividad. Pero aon pocos 
loa palees en qu• la aituac16n se presenta de manera tota! 
mente favorable. 

En Am6rica Latina la población ~rbana aumenta de mane
ra anormal desde principios de alglo. Estimado en el 25% 
de le población total, la población urbana pasa al 60% en 
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1947, crece actualmente a un ritmo medio del 5% por año, -
mientras que la poblaci6n rural aumenta en un 1.5%. Son -

principalmente las grandes ciudades y las metr6p~lis las -
que más atraen a la gente. 

Debemos decir que los pa1aes latinoamericanos han al-
canzado niveles de urbanizaci6n muy desiguales, las cua- -

. les reflejan menos su estado de desarrollo, que ciertas 
circunstancias geográficas, hist6ricas y pol1ticae. 

la complejidad de la vida urbana somete a los indivi-
duos a restricciones y condiciones particulares necesarias 
para mantener el orden social. No es fácil para los mora
dores de la ciudad, comprender las necesidades de la misma 
y disponerse a conocerlas y e aceptarlas. Esto puede aca
rrear la violaci6n accidental e incluso, voluntaria de las 
regla• de la vida urbana y ocasiona con frecuencia arres~ 

toa, acciones penales y ~andenes. Como ejemplos de infra~ 

cianea de esa !ndole, podemos citar lea referentes a los -
per•iaaa que autorizan a vender en la calle o ejercer of i
ciaa de poca importancia, la no observaci6n de las dispos.!. 
cianea relativH al empleo de la 11ano de obra in.fantil, 
etc6tera. Ya na ea grave que, por no haber obedecido a --
1•• prohibiciones y condiclonea i111pueatas en lea urbes, un 
lndlvlduo sea considerado como infractor, pero es más gra
ve que lea sanciones taMadaa contra él lo conduzcan a men~ 
da a proeegulr e intendf"lcar aua actividadea ilegales ha-
ciando ueo de ella• en au modo de vlvlr. El hecho de que 
una peraana sea declarada aocial111ente criminal y quede ex
puesta • le frecuentec16n d• delincuentes habituales en -
loa locales de la pallcia a en las c'rceles, puede contri
buir de manera canaiderable a hacer de él un delincuente -
prafeaional. 

En.varias ocasiones se ha ewpresado la opini6n de que 
la criminalidad est6 ligada a la urbanizac16n. El 1ndice 
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de delincuencia ea m6a elevado en las grandes aglomeracio
nes y aumenta a medida que crece la talla de la ciudad. -

Además, la evolución de la estructura social agrava la cr! 
minalidad de los habitantes del campo que ae instalan en -
las ciudades, 

La urbanizaci6n puede suscitar nuevas reglas, originar 
formas de control diferentes y necesitar cambios en el si~ 
tema legal e incluso en las medidas de tratamiento corree~ 
cional. Sin· embargo, no ha podido probarse este fen6meno 
sea la causa directa del incremento de la criminalidad¡ -
son m6a bien las modificaciones sociales y la desorganiza
ción familiar provocadas por ella las que determinan loe -
tipos de comportamiento denominados criminales o delincue~ 
tes en el medio urbano. La investigaci6n criminológica S,2. 

bre el papel crimin6geno de la urbanización se ha orienta
do hacia el estudio de les siguientes cuestiones: le rela
ción entre la criminalidad urbana y rural, las carecter!s
tices de ambas formes de delincuencia, la amplitud y la r~ 
pertici6n de la delincuencia urbana dentro de las ciudades. 
Lea estl!ldlsticas al respecto, sólo informan sobre la crim,!; 
nalldad l•gal y no sobre la criminalidad real. 

En América Latina al estudio de la repertici6n de la -
delincuencia dentro de las ciudades est6 lntimamente rela
cionado al de las vlvlendaa miserables. En éste última, -
los ni"ºª afectadas por •l ambiente mi1erable eon, como -
eleiapre, loa niftos que ae encuentran 1bandonada1, viven -
en medio de la m6a total promiscuidad, proc•den de fami- -
lisa deeintegradae, no frecuentan la escuela, eon ae~ual-
mente precoces y ae encuentran continuament• en contacto -
con modelo• criminales. Lo sorprendente ea cuando· esos n! 
"ºª ya convertidos en j6venes, ven como hechos naturales, 
las escenas de violencia. 
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4.3 La pertenencia étnica. 

Al parecer ciertos grupos étnicos tienen mavor -

tendencia que otros para cometer infracciones de una dete~ 
minada especie. Por ejemplo, en América Latina se distin
guen tres grupos: la América Latina "blanca", "negra" y la 

"india", que par cierto es la que predomina en América Ce~ 
tral. 

S11 ha .dicho que la población india detenida en las cá!. 
celes de algunas palees, ea mavor que la de loe blancos v 
mestizos (tenemos el caso de Bolivia). Al parecer, esta -
situac16n es debida a la ignorancia de las leyes penales -
por grandes masas de la poblacl6n, a una condición socio
econ6mica inferior, que hace prlictic.amente imposible el r!!_ 
curso a loa servici~s de un abogado, o a una actitud des-
crlmlnatoria de loa organismo• de la justicia penal hacia 
aquellas peraanas que tales instancias consideran como ~P! 

rásltaa aocialea•.<26) 

. 4.4 La fa•llia 

Se ha •flr•ado que las carencias del medio fami-
llar hacen que clertoe individuos aean menos resletentes -
que atro1 frente a loa factores generales de la criminali
dad; ae ha.dicho que determinados aspectos del entorno fa
miliar ca•a la• condiciones aocio-11con6micas y el lugar 
del nlfto en la h•Hia, ejerce influencies crim1n6genas 

conald•Hblea. 

Laa famlllaa corruptoras, dtaociales o deficientes pu! 
den ser 1111portahtes precur•orea de la criminalidad. Exis
ten f•mlllaa en la• que ea caal tmpoaible que el menor no 
delinca, pueato que las primeras actividades criminales son 

(26) Rico, José M, Op. cit. págs. 221-223 
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dirigidas por los proµios padres. Estas familias que son 

en general el resultado de condiciones de vida particular

mente dif1ciles, viven en un ambiente de casi absoluta pr~ 

miscuidad en donde abunda el incesto, la seducción y la -
violencia, y reina la miseria y el hambre, y en el cual -
los padrea, frecuentemente alcohólicos, obligan a sus hijos 

a mendigar o cometer delitos, y al alcanzar cierta edad a -
prostituirse; esta aituac16n predomina en las zonas urbe-
nas más desfavorecidas de América Latina. 

La disociaci6n familiar constituye un fenómeno basta~
te frecuente y aceptado en numerosos paises Latinoamerica
nos. La proporción de les personas que viv1an en unión ll 
bre en 1959 era particularmente elevada en algunos países·
como el nuestro, en el cual del 10 al 20% de la población 
se encontraba en esta situación. Este porcentaje es a6n -
más elevado en les poblaciones marginadas de les grandes -
ci~dades. A~1 pues, cuando se trata de determinar el pa-
pel del medio familiar como factor criminógeno, ciertas di§_ 

Unciones se· imponen como consecuencia de la realidad la-
tinoamericana. Aunque la estructura es practicamente ine
xistente en ciertas regiones de América Latina (sobre todo 
en las Islas y en América Central), en otros pelees como -

el nuestro, es decir, México, á6n existe cohesi6n familiar, 

que incluso se manifiesta en aquellas zonas en las que pr! 

valecen las uniones libres. 

Si se quiere estudiar la deaorganizaci6n familiar más 

a fondo ae impone el estudio de ciertas investigaciones a~ 
tropológicas. 

5. Factores políticos 

No se conoce bien la influencia de la criminalidad de 

los factores pol1ticos¡ en general, se la estudia en re-
lación. con ciertos casos extremos de crisis graves de la -
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sociedad ~ue suelen tener repercusiones en 18 delincuencia 

(guerras, motines, revoluciones). Se piensa, por ejemplo, 

que el período de inquietud que precede a las crisis pol1-

ticas, los desórdenes que acompañan a los levantamientos y 

la represión que los sigue favorecen la comisión de cier-

tos delitos, que· se han denominsdo "políticas". 

A nuestro parecer la anterior forma de pensar nos par~ 

ce restrictiva, ya que no comprende otras dimensiones que 

son fundamentales de la realidad política Latinoamericana, 

como son; la inestabilidad política del país de importan

tes capas sociales, la intervención extranjera, el juego 

de partidos y el fenómeno del caudillaje. Factores todos 

estos, que llegan a presentar evidentes incidencias crimi
nógenas. 

Se considera con razón a la inestabilidad gubernamen-

tal, como uno de los aspectos caracter1sticas de la vida -

política de la América Latina, ya que solo debemos consta

tar la actualidad de los países de este continente para -

darnos cuenta de ello. 

En América Latina la legitimidad del ordenamiento pal! 

tico formal es precaria, y los procesos democráticos no r.!:1_ 

presentan en general un fin de si mismos sino alternativas 

hacia otras maneras de movilizar el poder. 

Actualmente, son raros.los palees Latino Americanos -

que no están sometidos a reglmenes militares o autorita- -

rias. 

La ausencia de participación politice se manifiesta en 

la proporción elevada de no votantes durante las elecclo-

nes y en el bajo porcentaje de sindicatos con respecto a -

la población económicamente' activa. 
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Esta ausencia de partic1psci6npolítica se da esencial
mente entre les poblaciones marginales, urbanas y rurales. 

Desde los albores de la conquista hasta la presente -
época la vida latinoamericana he estado prescindida por la 
relaci6n amo-servidor; los rasgos del colonialismo políti
co se reproducen con gran intensidad en este continente. 

La intervención extranjera agrava ésta situeci6n tene
mos el caso de Estados Unidos de Norteamérica, con su "po
l~tica de buena vecindad" instaurada por F. D. Roosevelt, 
el fracasado intento de desembarque en Beh1e de Cochinos -
en 1960, y una serie de intervenciones de toda 1ndole que 
ven desde les más sutiles hasta les más evidentes como lo 
son les intervenciones militares. 

Si se eKceptúan loe paises con reg!menes dictatoriales¡ 
el juego de partidos continúa en le meyoria de les Repúbll_ 
ces Latino Americanas. Conservadores y liberales y, e ve
ces conservadores y radicales se alternan en.el poder, sin 
que nada cambie fundamentalmente en el área politice. 

los pa!aea ae dividen en bandos, con ocasi6n de la lu
cha entre loa llamados partidos, que aon en realidad sino 
facciones verticales que agrupan ricos, pobres y burgueses. 

La inestabilidad cr6nice de los regtmenes latinoameri
canos, le marginalidad pol1tica de capea importantes de la 
pobleci6n, el antagonismo entre partidos son las causas, -
por s1 mismos par le permanente frustración suscitada, de 
les innumerables revueltas, subvenciones y disturbios pal! 
ticoe que desde hace tiempo han caracterizado a América L! 
tina. 

También han engendrado además de numerosos fraudes - -
electorales, un medio como cualquier otro de alcanzar el -
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poder, una forma particular de criminalidad, la criminali

dad política y toda su secuencia de violencia. Cama una -

prueba de esto, tenemos el informe.de la Comisión Nacia-
nal investigadora de las causas de ·1a violencia, creada en 

1958, sabre el saldo de la violencia en Colombia, dicha i!!, 
forme se establece como causas de la violencia en Colombia 

en el ano 1960, loa siguientes: El sectarismo pol1tico, -
la irresponsabilidad de que dieron muestra ciertos dirige!!. 
tea al lanzar al pueblo a la lucha armada, la utilización 
represiva y descriminatoria de la polic!a y de las fuerzas 
armadas. 

Ahora, el caciquismo latinoamericano es uno de los fe
n6menoa básicos que han dominado al·menos durante el siglo 
XIX toda la urbe politice de América Latina. En principio, 
el caudillo no es sino un cacique más fuerte y hábil que -
los demás, que ha conseguido eliminar a sus rivales y se -
ha impuesto por sus cualidades viriles de jefe de bando, 
inculto o un abogado educado en una Universidad prestigio
sa, tanto un reaccionario como un progresista. Su influe!!. 

cia puede eje~aerae sobre un pueblo, una provincia o una r~ 
g16n. Na existe un perfil ideal de caudillo, loa hay de -
las méa diatintaa naturalezas, dependiendo de su personal! 
dad su origen social y aus tendencias.< 27> 

Se ha afirmado a menuda que la corrupción de los adml-
niatradorea 1 incluso de los gobernantes, ha sido siempre 
una tarea de la vida politice latinoamericana, en especial 
en aquellos palaea doMinados par caudillos. 

(27) Rico, José M. Op. cit. págs. 224-228 
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IV. LA FAMILIA 
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1. La familia. Importancia v origen. 

La familia como institución social, hs existido siem-
pre en todas las sociedades: en occidente, donde la estrus 
tura social es más compleja, como entre las tribus nómadas 
del desierto africano, en los esquimales e incluso entre -
lea poblaciones de las ieles del Pacifico, cuyas estructu
ras económicas, politices v religiosas son més estables v 
están definidas de une forma máo simple. 

No hay ning6n elemento que permit~ definir co~ preci-
s16n los diferentes modqs de vida de las primeras civiliz~ 
clones. Sin duda alguna, el origen de la familia ha de -
verse en le preocupeci6n biológica por le conservación de 
la especie, y, més aún,en loe cuidados que exigen los hi-
joe durante los aftas en que na pueden subvenir a sus pro-
pies necesidades. Sobre eatas bases se establece la pri-
mera distribuci6n de tareas, que hace de la familia el nú
cleo esencial de toda sociedad. 

Es dificil formular una definlci6n de la familia que -
posea un carácter universal. De hecho, las familias adop
tan formas v dimensiones ten diferentes en ceda sociedad -
que no siempre es fácil discernir los elementos que pueden 
serles comunes.< 25> 

El hecho de agrupar loa principales factores que deter 
minan la familia aunque sea de torma arbitraria, puede pr.2, 
porcionar ·un punto de referencia e partir del cual sea - -

(28) En cuanto a la formulaci6n de una definici&n de fami
lia, eata•oa de acuerdo con Henry Prett Feirchild - -
quien en au "Diccionario de Sociolag1a", establece le 
siguiente d1flnlci6n: •La familia es le 1natituci6n -
aocial b6a1ca, uno o m•s hambres que viven con una o 
m•e mujeree en una relaci&n sexual socialmente sancio 
nade y máa o menos permanente con derechos y obliga-~ 
cianea soclolmente recnnocidaa, juntamente con su 
pnl.e. 
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posible analizar las formas que toma esa instituci6n en -
el seno de loa diferentes tipoa de sociedad. 

La unión entre el hombre y la mujer con fines de ~ro-
creación presenta realidades muy diatintas, que var1an de 
un grupo social a otro: el aspecto biol6gico y el aspecto 
aocial. El papel biológico de la familia consiste en cre
ar, entre un hombre y una mujer, una unión estable, al me
nos durante un cierto lapso de tiempo, co~ el fin de favo
recer el desarrollo de los hijos. En el plano social rea
liza las funciones más diversas, y, ante todo, asegura la 
transmisión de una culture dada de generación en genera- -
ción; es este el punto que atrae sobre todo la atención de 
quienes estudian hoy d1a la familia. En realidad son dos 
aspectos que no pueden ser disociados. 

Lo que hace de la faMilia el elemento fundamental de -
toda sociedad, ea que ella e.rea las condiciones de su mi! 
ma perennidad: cuando la educación de los hijos haya term! 
nado, estos a su vez formarán otras familias y aa! sucesi
vamente. 

2. Tesla de Le~is Henry Margan.- Sobre el origen de la f! 
milla. 

Según este abogado norteamericano del siglo pasado, al 
principio de la humanidad, exi1ti6 una promlaculdad absol~ 
ta, ain prevtal6n alguna. Deapu6a ae prohibieron lea rel! 
cl,onee aexualH entre padrea· • hijos, luego, entre herma-
nos v. herman1&. 

El segundo momento de le evoluci6n corresponderla a la 
ramilla punaluena, o f1milla por grupo, que perduraba aún 
en la 6poce d1 Margan entre ciertos pueblos de indios de -
América, particularmente' entre loe iroqueses. En este si! 
tema familiar, loe ho111bre~ de un grupo son considerados --
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desde su nacimiento como esposm de les mujeres de otro gr~ 
po. Dos grupos enteros, por tanto, están casados entre st 

La familia emparejada o sindiésmica, sucedi6 e la fam.!, 
lis por grupo. Se cree que esteba caracterizada por una -
economia doméstica común, en la que le mujer desempeMaba -
un papel predominante, cohabitando varias parejas, unidas 
separadamente, bajo la autoridad matriarcal. 

La d1visi6n de les tareas, necesaria con el desarrollo 
de la agricultura, es lo que se considera como la causa de 
la sociedad patriarcal, constituyendo el cuarto estadio -
descrito P,tir Margan. Este sistema del que pueden observar 
ae algunas huellas en nuestros d!es, epareci6 en las tri-
bua aemlticaa, en la que se funda el principio de autori-
dad absoluta del jefe de familia. Por último, la fase fi
nal de la evoluc16n la constituye la familia mon6gama del 
tipo restringido de la civilizeci6n occidental actual. 

Aunque eata rígida claelficeci6n haya sido actualmente 
abandonada, ejerc16 sin dude alguna, una gran influencie -
he1ta hace poco aobre las.teor1a1 socio16glcaa acerca de -
la familia. Lo cierto ea que para descubrir las estructu
ras familiares más extendidas en el pasado, no ea posible 
fiarse de reconatruccionea como las de los evolucionistas, 
ciertamente brillantes pero arbitrarias. 

Lea rarerenclaa a otr1a muchaa teor1aa no ayudarla a -
raaolv1r 1et1 problema, ye h1cimo1 menc16n de lea hip6te--
11a que afirman la e•iatencla de una matriz constante, de 
un mismo núcleo inicial que con11deran las diversas formas 
de ln1t1tuci6n tam1llar como agregados más o menos comple
jos, de loa que atribuyen e todas lea formas familiares un 
origen único: la ramilla patriarcal de origen hebraico. 

Los descubrimientos· arqueol6gicoe no constituyen una -
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eporteci6n muy importante e lee inveatigeciones sobre el -

origen dP la familia, ya que loe hallazgos no permiten ob~ 
l\E'rmai;que.com:lusiones de caraéter general. En todo caso 
L l tl¡,t·: tat en sus di versas formes, hacen pensar que las P.!! 
blaciones antiguas se agrupaban en comunidades bastante -
grandea: no correspondlen necesariamente e la estructura -
de la familia. 

Los eecritos antiguos llegadoa hasta nuestros dlas son 
a menudo ricoa en detalles, desgraciadamente su utilidad -
es relativa, puesto que no se, refieren en la mayoría de -
los casos, más que a lee clasea elevadas, como la aristo-
cracia y la nobleza. Sin embargo pueden proporcionar apor 
taciones valioaas, sobre la elección de loe espoaoa, las -
estructuras y los lazos de parentesco, la formaci6n de lee 
dinaetlas imperiales, etcétera. 

Cabe preguntarse si estas normas reglan a la mayor Pª! 
te de la población. Nada prueba que ésta imitara los mod! 
los de las clases dominantes, por esta raz6n, tenemos que 
desconfiar de las generalizaciones abue1vae. Basta reco'
dar, por citar un ejemplo, la regla que imponte a los far! 
ones y emperadores incas, ·el caaarae con una pariente pr6-
x1ma. Eata regla tenia como finalidad el mantener loa pr! 
vllegios en el interior· de un grupo muy reducido y opone! 
ee a toda influencia exterior. El pueblo por lo con~rario 
no eetaba sometido a aeta ley y el matrimonio entre parle!!. 
tes eataba legalmente prohibido. 

La falta de informac16n h1at6r1ca afecta no tan sólo -
las 1nveatigac1ones en el ámbito de la familia. Caai todo 
el pasado del hombre ha 1ido reconstruido a partir de las 
cr6nlcaa que eolo se refieren a personajes importantes v a 
héroes y que nos relatan loa sucesos de la vida cotidiana. 

A le feche ha sido lmposlble trazar con prec1s16n el -
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nacimiento y desarrollo de la familia como expresión so--
cial del instinto biol6gico que impulsa al hombre a asegu
rar la reproducción de la especie. Es evidente que dicha 
institución ha desempeftadoY desempefta aún, en el mundo en
tero un papel primordial y que caracteriza a la cultura de 
la ci~ilizaci6n a que pertene~e. 

Antes de seguir con el estudio de la familia propiame!!. 
te dicha expllcare•os la •onogamia y la poligamia. 

3. Monogamia y poliga•la 

Cualquiera que sea la sociedad y el status de la pers~ 
na, ea dificil concebir daa •odoa de formar una ramilla -
más diferentes que _la paliga•ia y la monogamia. En toda -
sociedad ae hallarán unas principiaa de orden moral o rel.!. 
gloso que concurran a hacer aatabla la uni6n matrimonial, 
ya se trate de la unl6n da un hollbre y una -mujer, un hom-
bre y verlas mujeres, ó la que ea •is raro, una mujer y v~ 
rioa· hombres. Eata cueat16n ha aido considerada como im-
portenthima par ·tadaa lH cblllzectones. 

En 11 aacledad en la que ae ad•lte le poligamia no pu~ 
de ganaHUzerae cuando l• ralaci6n entre loa nacl•ientoa 
del sexo mHcuilno y del H>CD fa•hlno est6 equilibrada. -
Da hacha, ~uede axiatlr clarta deaequll~brio debida a que 
par criterio• •V vBl'ladaa na tad.11 1• •UJtrH H aollci-
tan lgualltente. Raaultll, ad une Hpa~la da contÍ>atencla en 

·tre· loa hollÍbrea con •lr•• e aaegurer le posea16n de lea m!:!.. 
jaraa •6a d•aeablaa. 

No pudiendo generallzarae la pallge•la, son loa indivl. 
duoa que H dlaUnguen de loa deii61, par au mblto persa--. ' . '· 

nal, o por loa prlvilegiaa que lea confiere su status Cje-
rea de puebla, jefes de tribu, guttreraa, etcétera>, los~ 
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que podrán pract~~arla. 

En principio; el hecho de tener varias mujeres-no s6lo 
sancionará cierto status, sino que dá además al- marido, la 
facultad de cumplir mejor las pesadas tareas que le son 

confiadas, casi siempre de inter~s com6n. 

Otro aspecto no menos importante de la poligamia, ea -
la posibilidad de emparentar a una persona de relieve en -
diferentes grupos familiares, con el fin de permitirle ad
quirir mayor poder o riquelas. La poligamia debe ser con
siderada como una excepci6n a la regla de la monogamia. 

Hasta la fecha, el problema solo se plantea en rela- -
ci6n a uno de los dos modos de la poligamia: 

a) La poliginia, o uni6n de hombre con varias muje-

res, forma particularmente muy extendida en el -
mundo musulmán. 

b) La poliandria, ea decir, la poaesi6n de una mujer 
de varios hombrea, situaci6n que es mucho máa rara 

que la anterior. 

El caso más corriente es de le mujer que contrae metr! 
monio con un grupo de hermanos, práctica que se observa en 

el Tibet y en otras regiones más. En este caso loe hom- -
brea suelen vivir juntos en una casa ú~ica. 

En les doa formas de le poligamia, el c6nyuge único h,! 
ce siempre objeto de ciertas preferencias e una de las mu
jeres o a uno de los maridos. Laa demás mujeres son "se-
cunderias• o concubinas, en cuento al marido· principal, -
aus derechos san tambi6n m6e amplios que los de. loe demás. 

Esta diferencia se hace sentir tambi~n en lo que respecta 

a la educ~ci6n de la prole. 



114 

Una cuestión que se presenta a controversia es la -de 
saber- si el hombre posee una tendencia natu~al a la mono

gamia, o al, por lo c-0ntrario, esta representa para ~l, -
una limit~clón socla1.< 29> 

4, Diferentes tipos de familias, 

Las formas que adoptan las estructuras familiares en -
las diferentes sociedades obedecen a factores de orden cul 
tural. La definici6n del lazo de parentesco no siempre -
tiene que ver con criterios estrictamente biológicos. A -

veces, no existe ninguna diferencia entre loe hijos leg1t! 
moa v los adoptivos, por ejemplo los Masai de Africa Orie~ 
tal, admiten sin PFOblemas que una joven tenga hijos antes 
de casarse, no importa quien sea. el padre, esta ea una ma
nera de probar la fertilidad, facultad que constituye en -
el misma uno de loe valoree esenciales de su cultura. 

Otros grupos sociales, sólo atienden al hombre que as~ 

me el papel de padre pare con lós hijos, sin investigar si 
es en realidad el progenitor. 

Por lo tanto, pare estudiar loe· aiferentes tipos de r~ 
laciones de parentesco, ea· necesario distinguir los dos m2 
dos: 

a) Conyugal y 

b) Conaangulneo, seg~n los cuales puede concebirse la 

familia en el seno de un grupo social. 

4.1 La familia conyugal 

Este tipo de familia se funda en un contrato de -
tipo matrimonial, comprende generalmente el padre a la ma

dre y a los hijos nacidos de su unión, todos los cuales 

(29) 
Enciclopedia "La familia 200íl" .tomo 12, Historia de -
la familia. Ed. Everest, Espa~a. 1973, págs. 50 v 51 
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viven bajo el mismo techo. Eata familia a menudo es cali

ficada de "nGcleo familiar", es caracter1stica de la civi
lización occidental moderna, 

4.2 La familia consangu1nea. 

Las jóvenes parejas no form0n un hogar indepen- -
diente de sus padres, y, por lo mismo, no forman un centro 
de autoridad, los hijos del matrimonio se educan en el se
no de la familia de uno de loe c6nyugee, por ejemplo, en -
Suma!~a; él marido habita, incluso deapu~a del matrimonio, 
bajo el techo paterno, y ls mujer en la case materna. De 
die el marido trabaja en la -ces~ de su padre¡ ·y e6lo al fin 
de la jornada se reúne con BU mujer; Los niffos crecen en 
el grupo materno, y el padre no se ocupa de sus propios h! 
jos, sino de loa que tiene au hermana y las mujeres del -
grupo. 

4 .3 La familia extensa. 

Está constituida por dos o más adultos del mismo 
sexo, sus cóny~gea y aue respectivos hijos. En general -
todos sus miembros se hayan sometidos a la autoridad de un 
único individuo. En loe casos en que viven en comunidad -
en una·unidad residencial, la familia se denomina "conjun
ta". 

5. Breve historia de la familia a trav6s del tiempo. 

5.1 Prehistoria. 

El estudio de la evoluci6n familiar durante la -
prehistoria o en loa perlados máa primitivos de la historia_ 
se reduce la msyorls de las veces a hip6tesis, 

Es licito suponer que le rormsc16n de las primeras uni 
dades sociales y residenciales más o menos estables, di6 -
nacimiento a cierta d1vlsl6n de tareas entre el hombre y -
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y la mujer. A pesar del imperfecto conocimiento que se t! 
n!a de la función del acto sexual, (de hecho, la materni--. . 
dad se atribula e influencias e le vez m&gicaa y eapiritu~ 
lea), la reproducción de la especie reviait!o una importe~ 
ele cada vez mayor a medida que loe individuos tomaron con 
ciencia de au pertenencia a. un grupo cuya continuidad era 
preciso asegurar. 

Ahora bien, el-reparto de tare~s entre .el hombre y la 
mujer, no implicaba en s! relaciones de tipo jerárquico, -
sino que la mujer se ocupaba de loe hijos, de les tareas -
dom6sticaa y de aquellos trabajos q~e no la obligaban a -
alejarse de la vivienda. Por el contrario, el hombre era 
libre para desplazarse, guardar el ganado o librar lea ba
tallaa. 

La vida era·coMunltaria y c~recla de estructuras jer~~ 
quicss. No exlat!a un sentimiento preciso de ls idea de -
posesión individual aalvo en ciertas cosas como las armas 
que eran instrumentos cuyo uso era indispensable para el -
hombre. 

Al eatablecerH la prllct.ica de la ganadería, se exten
dla el nomadiamo y di6 lugar a la tormaci6n de numerosos -
núcleo• familiares, en 10'1 hombres en número suficiente p~ 
dlan ocuparse de cuidar a loa animales que aseguraban su -
subsistencia. Al ocupar una poalc16n preponderante, admi
nlatraban en tarma autoritaria la vida de un grupo muy je
rarquizada, pue.• de •u única actividad dependta la aubais
tencla de tadae. 

A la cabeza de eaaa ramilla• habla un hombre de edad, 
11 que todos deblan abedlencili V al que aucedh .su primog! 
nito •. Lea mujeres al casarse dejaban definitivamente su -
tamilia de origen y segulan e aus esposos, quienes supone
mos 111 conaideraban como de su propiedad. Esta posesión 
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encontró una expresi6n más acabada en la práctica de la p~ 
lig""tnia determinada por la situac16n económica. Más tarde 
se formaron grupos sólidos más grandes, en los que el po-
der pol1tico no se separaba jamás de la estructura femi- -
liar. 

5.2 ·Asirios y 8abil6nicos. 

Las poblaciones sumerias y luego lea aemitea, - -
crearon a partir del cuarto milenio A.C., una organizaci6n 
politice y social muy s6lida cuya deatrucci6n definitiva -
se pospuso hasta la destrucci6n de Babilonia, por Ciro II 
el Grande, Rey de Persia cinco s~glos antes de Cristo. 

En cuanto a loa babilonios conocemos un poco m6s acer
ca de la instituci6n familiar, ya que H~mmurabi, dej6 le-
yes codificadas en 252 artlculos, de loa cuales 64 se con
sagraron a la 1nstituci6n mencionada. El matrimonio era -
te6ricamente monógamo y si no había hijos se permitla el -
divorcio. El adulterio era severamente castigado, lo mis
momo que el aborta.· 

Para el matrimonio la mujer aportaba una dote sobre la 
cual el marido no tenla derecho. 

Entre los asirios el marido tenla un poder absoluto s~ 
bre la ramilla y tenla el derecho de vida a muerte sobre -
au esposa. 

En •mbaa cultura•, el jete de ramilla representaba el 
poder central y aseguraba 11 mantenimiento de un C6digo J~ 
r!dico v moral del que dependla el runclonamiento de une -
c6dula social aem1-aut6noma. 
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5,J Egipto, 

Isis y Oeiris, las divinidades más significativas 
de Egipto, antiguo, que eran al mismo tiempo hermano y he~ 

mana, marido y mujer, representaban en aquella antigua ci
vilizac16n, un mito de fertilidad y de inmortalidad, pero 
constituía generalmente un modelo ideal de lee relaciones· 
entre el hombre y le mujer de la clase privilegiada. 

El matrimonio de loa Faraones y por lo que parece tam
bién de loe miembros de la arlatcicracia se desarrollaban -
a imagen del mito divino, ea decir, de forma incestuosa. 

Un amor fraternal ligaba no a6lo a.loe c6nyugee, sino 
también a un grupo heterog6neo.que reunta al marido, la m~ 
jer y las concubinas, ias hermanos, l~a hermanas~ los pa
dres y los servidores. 

No hab{e una deflnici6n precise de los papeles, de la 
identidad social y personal da todos ellos; un mismo nom-
bre designaba a la mujer, a la hermana v a la hija, y era 
frecuente que loa herm•nos llevaran el mismo nombre de pi
la. En este cliMe de ternura y promiscuidad no regulada, 
en el que el incesto edquirle •ln duda un aspecto abeolut! 
mente natural, le mujer disfrutaba de un prestigio pecu- -
liar. 

Ahora bien, el p•ranteaco ae •dquirla por le madre, c! 
recterlsttca, que denota una eatructura matrllineal. 

Efr Egipto, lH grandes obras cohct1vas as! como el 
reparto de trabajo. lmpueata por lea condiciones de vida --· 
por 11.eatructur1 da poder, contribuyen sin duda a hacer -
de la ra1111lh, en 'i•t• contexto eaclel 1 mucho menoa aut6no 

' ' -
me que en las 1oc1ed•des vecinas formadas por loe habltan
tea del dealerto. La autoridad venia del exterior v no -
del seno de la mlsme ramilla: emanaba de la corte, de los -
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sacerdotes v los jefes militares. 

5.4 La Grecia Clásica 

En la época de las invaciones dorias, la familia -
griega no presentaba una estructura definid~ v por lo mis
mo no pod1a ser considerada como une instituc16n. 

Co~ el predominio del hombre sobre la mujer, el esta
blecimiento de la propiedad privada v la creac16n de gran
des patrimonios que se tranomit!an de padres a hijos, se 
afirm6 el Derecho Paternal. 

La esposa debla obediencia s su marido que solla ser 
de más edad que ella y pod!a repudiarla libremente. 

En Atenas, las mujere~ estaban sometidas al marido. • 
Privadas de derechos pol!tlcos y jur!dicoa, viv!an pr6ct1-
cam~nte ~ecluldas en loa apartamentos·especlales que cons
t1tu1an el gineceo. Eata regla se observaba con especial 
rigor en las clases mis rices, en las que, la esposa d1r1-
g!a la vida doméstica v ejerc!a una autoridad evidente so
bre loa eiclavos. 

La func16n puramente reproductora de la uni6n matrlm.!!. 
nial, perm1t16 al amor expresarse fuera ~e aquella, en el 
concubinato, que acaba 1iempre por trana~ormarae en blga-
mla aaegurando aal atrae funcione• reproductoras; pero •o
bre todo en el eros homoaexual que revlatla doa formaa: el 
amor de loa hombres por loa muchachos v el menos extendido 
de lea mujeres por otra• mujere1. Lejos de a~r condenado, 
este tipo de eros ~e con1lderaba como un a1pecto partlc~-
larmente elevado. y po6t1c:o de la condlcl6n hum1n11. En At! 
nas más llbaral que Eaparte en el ámbito .da las relaciones 
conyugales, hambte·e tan e1111n11nttia cnrno ·Plllt6n V .S6cretu 
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practicaron le homosexualided.(JO) 

5.5 Le Roma Primitiva 

Le Roma antigua conservaba todav!a huelles del -
sistema social precedente, ea decir, del sistema Etrusco, 
que tenla por centro,a la mujer. 

En su origen Roma no conoci6 un traumatismo hist6rico 
comparable el que autri6 Grecia en la 6poca de la invasión 
Doria, cuando el pueblo patriarcal conquistador se trans-
form6 an clase dominante, El sistema de clases present6 -
un desarrollo muy dlterente, el ~atriarcado apareció gra-
dualmente como conaecuen~ia de un proceso interno, en lu-~ 

gar de ser impuesto desde el exterior. 

Las gentes que canatitulan la sociedad latina en le -
6poca en que el Estado propiamente dicho no exiat!e, toda
vla tuvieron a pretendieron tener un origen común, 

La pablaci6n·que ae eatableci6 en las zonas f6rtiles 
y que adopt6 nuevaa 11hadoa agrlcolaa, conoci6 un creci- -

·miento demogr6tico condderable, provocando una transform!. 
c16n de lea gentes.·, ·en cuya seno empezaron a es.trecharse -
y hacerae cada vez más raras las relaciones internas. 

Las capea de la pab1Bc16n miB arraigadas en su terri-
torio, H velan obligBdH a protegerse de las auceslvaa -
o~·aa de lnalgraci6n y da Bu Influencia, con el fin de aal
vagu~rdar la.lntegrldBd·d1 Bu )atrlmonio en sua particula
ridadea 6tnlcaa, aal coao de aBntener loa principios, los 

.valorea y los lazos de parenteaca. 

(JO) 
Enciclopedia "la Famllla iooo•, op. cit. p6ga. 66~69 
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Sin. desaparecer la noción de genn, la de la familia -

comenzó a precisarse. En las primeras fases de su histo-

ria, bajo la República, la familia revistió diversos aspes 
tos: económicos y jur!dicos pero sobre todo políticos. 

Cuando el Estado se impuso sobre la~ gentes y tribus, la 
familia permaneció como estructura social fundamental. La 

familia adquirió mayor importancia en la organización poli 
tic a. 

En menor escala, la fa milla dispon1a oe los mismos -
atributos que el Estado: una autoridad suprema, un sistema 
de ·leyes, una jurisdicción (ju!'..Jdica doméstica), que le -
permit!a hacerse respetar y un culto personal con ceremo-
nias propias, que coexist1a con el culto público, siendo -
el padre de familia su sacerdote. En aquella época se re~ 
d!a un culto ferviente a los dioses lares, guardianes de -
la casa, y e los penates, protectores de la alimentación. 
Unos y otros estaban presentes en forma de estatuillas co
locadas en el larario. 

En cuento al pster familias, este ejercla una sobera
n!a ilimitada sobre las familias, sobre la• mujeres (incl_!! 
so las de parentesco polltico como les nueras) y sobre los 
esclavos. La mujer especialmente si era la madre de le f!, 
milla, merecta el respeto social general y gozaba de una_ -
autonomla relativa y de un cierto poder, vestigios de una 
época prepatrlsrcal. 

Al unirse con un miembro de une familia, le mujer sé 
integraba generalmente en esta y crla bajo la patrie pote~ 
tas (autoridad paternal) no de su esposo sino de su pater 
familias. 

En la 6poca arcaica, tres instituciones estrictas cbn 
ssgraban la entrada de la mujer en la nueva familia: la --
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confarreatio, que reveet1a un carácter sagrado y entraftaba 

un conjunto de ritos; la coemptio, otra variedad de contr~ 

to, acaso ligado a la tradición antigua de la compra de la 

mujer; y el usus, en virtud del cual la mujer se consider~ 
ba integrada en la familia aún no se hubiera celebrado una 
y otra de las ceremoniae precedentes, a menos que, durante 

un ano, se hubiera alejado durante tres noches del domici

lio conyugal. 

5.6 La Roma Imperial. 

En ésta hpoca, gentes y tribus perdieron, su sen
tido polltlco. Durante el primer periodo del imperio, la 
condición de le mujer, en virtud de ·sucesivas trsnsforma-
ciones, mejor6 en detrimento de la patria potestas. Las -
formas arcaicas de canventioin manom es decir, de paso a -
la fsm111a del Marido desaparecieron y con ellas todo ves
tiglo de ritual •atrl•onial. Se generalizó por el contra
rio la institución de la dote, que estableció las bases de 
una cierta autono•la patri•onial. En Roma, el matrimonio 
ae fund6 .en adelante no ya en el consentimiento inicial d~ 
do de una vez para ale11pre, sino en un consentimiento ren~ 
vable de hecho que co11portaba, entre otras, la posibilidad 
de una dlaoluc16n de la un16n. 

En la 6poca 111perlal, el concubinato no era suscept! 
ble de arbitraje, alna qua pronto fue sometido a una re-
gi~mentac16n que redundaba •~ beneficio de la mujer. 

En el aegundo perlada que ae puede denominar 1mpe--
rlal tardlo, lea aatructuraa familiares sufrieron une in
voluc16n. Ante todo, bajo la influencia oriental, reapa

. rac1eron rorm•a de co11pra di•imuladaa paralelamente a la 
lnat1tuc16n de la dote. 

Luego, con el Criatianiamo, disminuy& la libertad --
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conyugal. Bajo el reino de Constantino el Grande, el di

vorcio, entes considerado como una obligación moral en 
los casos en que el afecto entre los cónyuges empezaba e 
atenuarse, tropezó con numerosas prohibiciones, 

La autoridad paternal mengu6 notablemente. Loa hi-
jos, a los que ya no era posible vender ni sancionar con 
la muerte, adquirieron cierta autonomls patrimonial. 

5.7 la familia Bizantina y Cristiane a principios de le 
Edad Medie. 

El reinado de Constantino, introdujo numerosas modifi
caciones en las reglas que r~gulaban la familia romane. Le 
tradición latina se uni6 a la morál cristiana v se codifi
có definitivamente bajo el emperador Justiniano. El Cor-
pus Iuris Civiles del propio Juetiniano (534 A.C.) no alg
n ificó e 1 fin de la antlgtledsd latine, sino que representó 
más bien el punto de partida, en Oriente, del Derecho Bi-
zantlno, que sobreviv1r1a más de cuatrocientos anos. 

Entrp, lee numerosa• diferencias que comportaba el der!. 
cho ~zantino, podemos mencionar: 

1) El consentimiento otorgado por loa c6nyuges dejó -
de ser renovable y pas6 a ser inicial, confiriendo 
a la unión un car•cte~ permanente. 

2) Loa c_11111bloe que •ufrl6 el rAglmen de loa bienes 
afectaron sobre todo a la dote, cuya aproplaci6n -
qued6 vedada al mar ldo. 

3) Deaaperecl6 al antiguo derecho de vida v de muerte 
reconocido al. padre sobre aua hijos (jus ·vrtae - -
neciaque), prohlb16ndosi aai mlemo el abandono de -
loa recién nacidos, que ee asimil6 al homicidio. 
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4) La herencia paa6 .a eetar integrada por bienes, en 
tanto que anteriormente el sucesor debla asegurar 

ante todo, la perennidad del culto familiar, oien 
do el patrimonio que recib1a simplemente, un acc~ 

eorio de eea herencia religiosa, destinado a le -
perpetuaci6n del culto. En la época bizantina el 
heredero ee convirti6 en beneficiario de la fort~ 
na del difunto, el cual podta recibir bien por -
v!a testamentaria, bien legal (legitime, garanti
zada en le v!a ab intestató). 

5) Con las restricciones incorporadas al divorcio, -
la fidelidad pae6 a ser un deber mucho más estri~ 

to. 
Por último mencionaremos que resultaron infructuosas, 

las tentativas del derecho bizantino, tendientes a intro
ducir en Occidente aolemnee fiestas con ocasi6n de la ce
lebraci6n del matrimonio, que ten!an por objeto colocar -
la uni6n bajo el control formal e incluso pol{tirio, de -
una autoridad compleja que se quer1e que fuere a la vez -
religiosa y civil. En Oriente loa emperadores no se con-
1ideraban solamente cama jefee del estado, sino tembi~n -
como representantes del poder espiritual. La iglesia es
tiba puea ligada de forma indisoluble al pueblo imperial, 
que tenla por eete hecho un car6cter emineritementi sagra
do. 

En Occidente, dicha cancepc16n (que Carla Magno trat6 
de 1111pon1r) no alcanz6 ningún ·'.dto. Solamente a princi-
pio• d1 11 Edad Moderna cuando l• contrarreforma iniciada 
en 1542 pcr el Papa Pablo III y el absolutismo se convir
tieron en la Europa Cat6llca en un binomio inseparable de 
lea grandes Manarqu!aa naclonelee, pudieron establecerse 
de. nuevos a61ldos lazos entre el poder civil y el poder -
espiritual y, con ello, revestir el matrimonio rormse so
lemnes precisas. 
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5,8 De la Edad Media a la Epoca Moderna. 

Si vemos a la Europa de finales de la edad media, ad

vertiremos que el occidente conoci6 entre los siglas XV y 

XVI, una tranafarmación cuyos efectos se hicieron sentir 

máa tarde en todos los continentes. Conviene recorda~ -

aqu1, que la decadencia del Imperio Romano, y con él del 

mundo antiguo, habla favorecido la reaparici6n de instit~ 

clones, de costumbres y de modos de vida abolidos por el 
derecho romano. 

Durante la Edad Media, el feudalismo, no hizo en rea

lidad más que modificar superficialmente el régimen de -

las comunidades bárbaras, con las que constitu!a un con-
junto coherente, 

En las peque~as aldeas dispersas en el campo, substi

tu!an formas de vida que hac1an coincidir a veces la com~ 

nidad con una especie de gran organizaci6n familiar, En 

estos grupos se preveía cierto grado de consaguinidsd ge

neral. Sin embargo, pod!an integrarse en.ellos muchos e~ 

traftos: soldados que se hablan perdido durante una de las 

innumerables guerras feudales, campesinos expulsados de -

sus tierras, individuos o familias que hablan sobrevivido 
a una matanza o epidemia, o vagabundos adoptados como hi

jas, pero sometidos a una condición de semiservilismo. 

Debemos destacar, asimismo, la persistencia en toda -
le Edad Media de formas de metrilinealidad y matrilacali
ded que desaparecieran en una etapa posterior. 

En la aldea medieval, los límites conceptuales entre 
la familia y el parentesco, son bastante inciertos, aun-

que el matrimonio sea mon6gamo, la familia tiene una si-

tuaci6n peculiar; apareca generalmente caracterizada por 
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la autoridad del parentesco sobre la pareja que, por con
secuencia, se ~ncuentra privada de todo tipo de autonoml~ 

incluso patrimonial. Este autoridad coexiste con un tipo 
de patriarcado a veces de formación reciente. 

Observamos frecuente11ente aunque no estén reconocidas 
de forme oficial, ~ostumbres pol1gamas relacionadas con 
formas patriarcales o semipatriarcales, según les cuales 
un porcentaje importante puede disponer de varias mujere& 
Estas situaciones parecen.indicar, evidentemente que la 
igualdad comunitaria hab1a sido ya violada en un pasado ~ 

muy lejano y habla cedido sin duda su lugar a un régimen 
de privilegios desde la antigüedad romana. Sin embargo.
en la camundiad rural faudel, la estructura patriarcal se 
combinaba con supervivencias de clanes, que determinaban 
en cierta medida, la persistencia de une igualdad a la -
vez jurldica y econ6•1ca, al tie111po de una cierta indife
rencia respecto de la acumulación y de riquezas y una au
sencia de direrenciaci6n de clases a nivel de aldea. 

La moral de la.época, en este marco particular, no se 
fundaba en la productividad, ni en el éxito social, sino 
en la medida la econo•ta y la conformidad can lo~ usos -
tradicionales. Le vida cotidiana se desarrollaba según -
un ritual pre-establecido-y obedec!a a fórmulas que ha- -
clan respetar el parentesco. La división en clases apar~ 
ce fuera de la aldea, enrrentando a los aldeanos y a loe 
seftarea feudales, cuya aed de riqueza desempeñó un papel 
determinante en la evoluc16n hiat6rica de la renta terri
torial. 

S.B.1 La Artesan1a v la Familia. 

Le arteean!a ha deaempeftado un papel determinante en 
la historia de la ramilla. Si bien se puede hablar de un 
esbozo de ertesan!a rural, no ee menos cierto que la 
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eapecializaci6n técnica y social que legitima el empleo -
del término aparece solamente en lea ciudades. Por otra 

parte, habiendo estas evolucionado a partir de laa anti-
guas aldeas, no ea totalmente err6neo afirmar que la art! 
aan1a ciudadana halló sus or1genes en ciertos trabajos r~ 
dimentarioa que practicaban lea comunidades aldeanas. 

El artesanado iepreaentó en la Edad Media la forma de 

organización aocioecon6mlca más importante, ea el punto -
de partida del desarrollo industrial, 

La organización del trebejo en el seno de la empresa 
artesanal se basaba en la familia, A medida que iban vi
niendo aprendices y oficiales a unirse a loa hijos del m! 
estro, la organizacifan familiar loa ebsorb{a. Su trabajo 
lea daba acceso a las pr~pias técnicas de su artesanle a 
fin de que ellos miamos ae éonvirtleaen en maestro• y ar
tesanos. El aprendiz. mantendr1a con.su maestro relacio
nes de tipo familiar hasta que el cuadro de la actividad 
artesana quedase destruido por los trastornos impuestos -
al ritmo'de producción, a la tecnolÓgia y a las relacio-
nes interindividualea. 

5,8.2 N•ci111iento·de la lndustria. 

A finales de la Edad Media, momento an que ae atenúa 
la autoridad de hecho de la organizaci6n corporativa y ae 
disuelve la eatructure h1111llar de _l• producci6n, !1Ument6 
el número de oficlalea. que esperaba l~egar a la maeetrla 
en tanto que d1am1nula el porcentaje de loa que aicanza
rien tal objetivo. Ciertos talleres artesanos tendieron 
a transformarse en e11preaaa 1nduetr1alea, entrando en ca~ 
petencia con eua hom6logoa .V provocando ,en ocaa1onea la 
ruina de quienes perpetuaban la antigua geetl6n dolll6etic& 

Cuanto m'8 ee intensificaba la e11plotacl6n sufrtda por -
los aprendices y of'ichles, mh se desintereaaban istos -
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del proceso productivo. La mayor parte de ellos se con
vert1an en obreros, pudiendo entonces variar y a veces -

atenuarse provisionalmente la intensidad de la explota-
ción económica a la que se ver! an sometidos. 

Resulta dificil evaluar con precisión la pluevalla -

obtenida par eu trebejo, sea como fuere, su equilibrio -
moral, f{sico v nervioso se hacia cede vez más precario. 
Adem~s la induatrlallzac16n engendró una alienación dea
conoclda en la empresa artesana que no harla sino agra-
varee. 

El final de la Edad Media fue un perlado de intensas 
transformaciones v contradicciones. En tanto que en to
das las capas sociales peraiat1a formalmente la autori-
dad familiar patriarcal empezaron a surgir nuevos velo-
rea, sobre todo en el sena de la burguesía introducidos 
por la guerra V los lntercalllbioe comerciales, que se ca
racterizaban por un eaplrltu de iniciativa individual c~ 
da vez más desarrollado v par la rebelión contra la eut,2_ 
ridad patriarcal. 

Ahora bien, el 1111delo patriarcal cimentado sobre la 
tradlcl6n, tendla a condenar co•o absurdos, si no como -
inmoralea, la libre eleccl6n reciproca de los c6n9ugea -
en el matrl•onla, el 11iala•lento de la pareja respecto -
111 grupa fa•lll•r v su 11utarldad patrimonial. 

H•c911D• not•r, que en aeta et1pa, la Iglella, se in
cl1n6 1 le for .. c16n·de le fa•llla nueva, fundada sobre 
la pareja, restringiendo aal el autoritarismo patriarca~ 
que entes se e•tendl• a todo el cuerpo familiar, y a CD!!, 

centrarla en el •lcraco&lllO• 1ocial que formaban le fami
lia •ón6gaM1 y progenie. 
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5.8.3 El Renacimiento y la Geeti6n Familiar. 

La familia coneerv6 .una estructure amplie¡ tanto en
tre loe senores como entre loe campesinos, en tanto que -
entre la.naciente burgueala urbana se esbozaba ya la aut~ 
nom1a de la pareja mon6gama. 

Una profunda evoluci6n modific6 la realidad social -
en el periodo del humanismo del Renacimiento. En genera~ 
las costumbres nobiliarias hechas de nomadismo aventurero 
y de despilfarro, perecien hallarse en v1as de desapari-
ci6n. En loa pri1111tras tiempo• fueron los valores clási-
cos largamente obscurecidos los que reaparecieron. Más -
tarde ae menireatarlan otras ren6menos mucho más profun-
dos y deciaiuos: le Refotms v le Contrarrarorma. 

5.8.4 El Matrimonio .v· el Derecho. Cen6n1co. 

La transici6n de la Edad Medie al Renacimiento par~ 
ce contredlctoria en lo relativo el r6gimen •etrlmoniel. 
Por une parte, en le Edad Media se deaconocla toda libe!. 
ted conyugal, en· la at11161fere (conyugal) familiar primi
tiva, el matrimonia era un asunto comunitario, servla· P.!' 

re unir dos familias y no das persones. Por otra parte,· 
le auaencie de rar•elldedea en su cele_brac16n -permith e 
quienee paaeyeran cierta libertad de movimientos a medms 
••terlelaa 1uflc111n.tH le· pdcttce clandeetlne de le b1-
QBM1e D le blg•~la,; . rarMH lnco1Rplet111 de poligamia que 
excluhn le cahllilllhcl6n de. lH mujeres, 1111 cuales caa1 
nunca tenhn canclencla de aquella condicl6n de na exCl.!:!, 

alvidad que era !a suya. Si • todo 1110 eftedlmos el de! 

potlemo petrlercal y la tendencia a abusar de lis j6ve-

nH integrados e la i:a11unlded. (nuerea, domhUces) '· ver! 
1101 claramente que 11 relativa libertad autorizada por -
le Edad Merlla er~.monopollo de. loe jeres de ramllie, de 
lo~ prapieterlos y de.loe 8etlorea. 
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A partir del siglo XII la iglesia mod1fic6 en repeti
das ocasiones el derecho can6nico para acabar tanto con la 

supremacia del grupo con sus rituales y sus intereses so-
bre la libre voluntad del individuo, como can el arbitraje 
patriarcal, que interpretaba los intereses del grupa fami
liar ampliado y fevorecla e los esponsales o concertaba -
los matrimonios sin que las esposos (hijos, nietas o domé!!_ 
tices), pudiesen ejercer jamás una elecci6n. 

5.8.5 El Neofeudalisma y las Grandes familias. 

Empezaba a existir une mase de antiguos terratenien-
tes arruinados: loa que hablan resistida a le decadencia -
social ae verien obligados por le Monarquía Absoluta, so-
bre todo en Francia, a abandonar aue cestilloe y con~erti! 
ae en una nueva capa social aemiparasiterie concentrada en 
torno a la corte real e investida de cargos burocráticos. 
Como contrapartida, la •lnorl!.I que se hallaba reforzada en 
detrimento del resto de la nobleza, y que formaba una ver
dadera aristocracia dlapanla de gigantescas propiedades t! 
rritorialea. La ad•lnlatraci6n .de aquellas grandes propi! 
dadea •• ajustaba • un •late•• racional de tipo nueva que 
ya no· tenla relacl6n alguna con.el mecanismo tradicional -
que aseguraba la subalatencie del campesino y reservaba -
une renta pare el seftar, vinculado a un modo de cultura --

. que per•ltla lllis reclanal11ente unas recursos bien defini-
dos. 

Al •111110 Ue11po •• es-tablecleron v{nc.ul•a~:: cada vez 
m'8 ••trechos entre ••a capa eoclal y la alta burgueata '! 
nanciera. El erletácrata en afecto, se hizo financiero. -
en tente que el co111ercl•nte o 111 banquero trataba de adqu! 
~ir tltuloa de nobleza. 

5.8.6 La Industrie en loa Siglas XVII y XVIII. 

El erteaanado ae aepar6 de la vieja concepc16n 
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corporativa para transformarse en pequefia industria, defi

;1l.éndose al mismo tiempo la función social del empresario 

capitalista, 

En tanto que el artesano corporativo se había establ~ 

cido sin ambigüedad sobre una forma de familia extensa, la 

industria vivia una experiencia contradictoria: las rela-

ciones personales directas quedaron sustituidas por rela-

ciones impersonales, vinculadas a ciertas exigencias, con

secuencia del empleo de m6quinas, basadas sobre el hecho -
de que el trabajador iba siendo cada vez m6s ajeno a los -

medios de producción; al mismo tiempo se conservaba la au

toridad de tipo paternal. 

Debemos decir que a partir del sigla XVII empezaron a 

vagar por toda Europa masas cada vez más importantes de -
campesinos expulsadas de sus tierras que se entregaban a -

la mendicidad, al raba y·a la prostitución. 

5.8.? El Siglo XIX. La familia en la Revolución Industrial. 

Si el siglo XIX tiene importancia capital en la histo

ria de la familia, no es sólo por haber sido el siglo de -

la Revolución Industrial, consecuencia del desarrollo ya -

muy avanzado de la produccción capitalista~ que confiri6 -

a le familia una orientación v un impulso nuevo, sino tam

bién porque aquella época vió como se elaboraban, pertien

~o de las nuevas formas sociales, une búsqueda cimentada -
sobre la filoaofla de las luces y sobre la econom1s pollt! 

ca clásica, que ahora esum{an mayor dimensión gracias a -

los utopistas, a los socialistas, a los fundadores de la -

Sociolog!a y a ciertos pensadores burgueees.< 31 > 

01) 
Enciclopedia La Familia 2000. Dp. cit. págs. 10?-15?, 
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La familia europea atraves6 durante aquella época una 

crisis sin precedentes. Las ciudadea se hallaban en plena 

expansi6n y el proletariado se hacinaba en tugurios, lle-

vendo una vida social degradada, Por otra parte, la bur-

guea1a que triunfaba sobre las clases despose1das impuso -

&l proletariado, con quien habla compartido la gloria de -

la revolución pero no los beneficios materiales de ella de 

rivados, un nuevo sistema de valores basados en la austeri

dad, la represión del placer, el optlmism'o hacia el progr~ 

so técnicq y el entusiasmo respecto a la producción. 

6, La Familia.de los Estados Unidos de América en el Si-

glo. XX. 

La Familia Americana se caracteriza por transformarse 

con mucha rapidez. 

Duranie la primera mitad del siglo X~ creció conside

rablemente el número de mujeres activas, lo que implicó un 

aumento proporcional del número de solteros, hombres y mu

jeres. Tal situación desencadenó una doble reacción: por 

una parte se operó un retorno hacia la discriminación en-

tre el trabajo masculino y el femenino¡ por otra, se regl! 

tró el "redescubrimiento• Ch&bilmente montado gracias a la 

publicidad y a los medios de comunicación de masas) de la 

mujer en su condición de madre de familia y de esposa-ama~ 

te (lo que preauponla la revalor1zac16n de la seducción v 
del encanto femenino). La consecuencia de tal movimignto 

fue hacer que aumentase el ·número de mujeres casadas que -

,tenla un empleo, en vez de reducirlo. Con el pretexto de 

utilizar y cuidar sus cualidades propias, la mujer se em-

~leá preferentemente en los medios de la moda y la public.!, 

dad. 

A partir de los aMos sesenta se p1de a la muj.er que -

sea m6s atractiva para los hombres en general y para su --

• 
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marido en particular, dicha tendencia determin6 ui amplio 

·desarrollo de la industria de los cosméticos y favoreci6 -
asimismo la producción de lencería para realzar el cuerpo 
femenino, 

Ahora bien, es necesario hacer notar que la.Sociedad 
Americana conoce un fen6meno de disolución de las costum-
bres, es innegable que una parte cada vez más importante -
de la población exige con mayor insistencia la aplicaci6n 
de unos principios de igualdad y de justicia que forman -
el sustrato de ciertas tradiciones específicas que las in! 
tituciones no parecen ya estar en condiciones de garanti-
zar v que por otra parte, se presentan a las generaciones 
jóvenes como -nuevos valores".c 32> 

Parece ser que una·de las caracter1sticas fundamenta
les de la familia americana es el individualismo, la fragl 
lidad de los vlnculos que unen a sus miembros. El indivi
duo trata cada vez más de manifestar su personalidad. Co
mo consecuencia inmediata, el proceso de individualización 
p6ne en entredicho la subordinación del hijo a la autori-
dad de aus padres, y m¡s singularmente s la_~el padre~ 

finalmente hacemos notar, en relac16n al matrlmonio,
que parece estar en crisis ya que su duración ha dism1nu--
1do mucho, debido a que el número de divorcios va en aume~ 
to, haciendo aa1 que el primer matrimonio tan a6lo haga -
las veces de matrimonio de prueba. 

7. la Familia "exlcana 

7.1 La Fa~illa Azteca. 

La organ1zac16n familiar entre loe aztecas ere --

(32) . 
Enciclopedia La Familia 2000. Op. cit. págs. 15?-159 
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pr~cticamente pollg~mica. El var6n a6lo podla tener una -

esposa, la legítima, llamada "cihuantlanti", con quien se 

casaba con todo el ritual correspondiente, pero tenia tan

tas concubinas que convlv1an con él y con aquella como pu

diera sostener, aunque con dichas concubinas no se efectu! 
ba le ceremonia· nupcial. Se dice que Hactezuma tenia 150 

concublnes. Todos estaban con las mujeres que quer1an y -

habla alguno que tenla doscientas mujeres. Loe señores, -
robaban muchas •ujere& de manera _que cuando un indio común 
se quería casar, apenas hallaba mujer. 

Para casarse, el joven necesitaba el consentimiento -
de sus maestros del Calmecac o del Telpochcalli, consenti

miento que ae obtenla después de que la familia de él ofr! 

cla un banquete de acuerdo con sus r~curaos. Más tarde, -

loe padres del novio se d~riglan a los padrea de la novia 

a través de unas ancianas, quienes llevaban la petici6n. 

Era costumbre que en la primera vez los padres de ella di
jeran siempre que no y sólo más tarde se contestaba lo que 

en realidad se querla: la aceptaci6n o la negativa formal. 

·Entre los plebeyos, ain-eMbargó, era muy frecuente la 

convivencia en úni6n Íibre, y e6lo ~eapués de reunidos al
gunos recursos, se efectuaba le ceremonia. 

En le solemnidad nupcial, loa contrayentes ai.tuados -

cerca del fuego, eentadas uno frente del otro, ae interca~ 
blaban ve1tidoa y se daban de co•er entre s1, como s!mbolo 
de su -futura ayuda autua. 

Aunque el divorcio era conocido entre los aztecas, P! 
ra que fuera válido era necesario que hubiese sentencia j;!_ 

dicial. Este divorcio dejaba a los contrayentes en posibl 

lldad de volver a casarse. 

En cuanto a los hijos, su lnstrucclón comenzaba desde 
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los diez o doce años y concluía a los veint~, fuera en ~l 

Calmecac o en el Telpochcalli.< 33 ) 

?.2 Algunas motivaciones psicológicas del mexicano -

y su breve reseña histórica. 

La historia del Mexicano, como expresaba Octavio 

Paz, "es la del hombre que busca su filiación, su origen, 

sucesivamente hispanista, afrancesado, indigenista, "po- -
cho", cruza la historia como un cometa de jade que de vez 
en cuando relampaguea".< 34 > 

A principios del siglo XVI, la población indígena de 
Mesoamérica, entendiendo por tal el México actual y Centr~ 

américa, era según cifras conservadoras, de tres millones 

trescientos mil habitantes. Lo que actualmente se conoce 

como México contaba con una población de ~os mil cuatro- -

cientos habitantes. Cabe suponer que en el seno de esa c~ 
munidsd ya existían y prevalecían ciertas tensiones entre 

sus miembros, muchas de las cuales sin lugar e dudas nos -

esclarecerán algunos aspectos parciales de le vide e ideas 

del Mexicano de hoy. 

Ese gran grupo de gente no formaba un grupo homogéneq 

diferencias idiomáticas, políticas, militares hicieron que 

ciertos grupos prevalecieran sobre otros, trayendo consigo 

problemas que a grandes rasgos describiremos. 

La preponderancia de un grupo sobre otro era hebitue! 
mente el resultado de conquistas de tipo militar cuya con
secuencia final era el producto de un doble juego de 

( 3.3) 

(34) 

Alvear Acevedo, Carlos. Historia de Méxlco, Ed. Jus~ 
México, 1975, pág. ·B.3. 

Cfr. Rem1rez, s~ntidgo. "El Mexicano, Psicologle de -
sus motivitcionea". Ed. Grij1dvo, México, 1977, 511. -
edición, 192 p~gs" .3.3 pp. 
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fuerzas: por una parte, la declinaci6n del grupo social d~ 

minante hasta ese momento v por otro, la fuerza agresiva y 
acometiva del grupo incorporado recientemente en el panor~ 

ma militar. En estas circunstancias desde el punto de vi~ 

ta de la preponderancia militar y polltica, la historia de 

Mesoamérica es la sucesi6n de superposiciones culturales -

de acuerdo a las cuales, la cultura de nueva incorporaci6n 

somete y juzga a la precedente. Analizando esta actitud -

de dominación cultural, concluimos que par una parte el so 
metimiento creaba un fuerte sentimiento ambivalente: se ag 

miraba y odiaba simultáneamente al conquistador. Los sen

timientos de respeto y adulación.estaban prontos a E-~ sus 

tituldos por sus opuestos, hostilidad y venganza en el mo
mento en que las circunstancias lo permitiesen. Es ~~s di 

ferentes grupos estaban dispuestos a unirse, pese a las di 
ferencias existentes entre ellos, c~n la finalidad de -

crear un núcleo más potente ante el conquistador. Esa si

tuación se reforzaba con las grandes diferencias sociales 
y jerárquicas que mediaban entre una y otra clase social, 

en particular entre el pueblo y la aristocracia militar y 

religiosa, eran de tal magnitud que constitu1an terreno -

fértil para la expresión de situaciones de conflicto y dr! 
me. 

Por otra parte, es neceser.lo señalar que las culturas 

de Mesoamérica tenlan metas espirituales, que sus fines p~ 

llticos y militares estaban subordinados a intereses de "! 
turaleza religiosa, la guerra entre ellos era propiciato
ria a metas espirituales y muy secundariamente al logro de 
propósitos de naturaleza material. 

La expresión fenomenológica V manifiesta de las culto!;! 
ras que predominaban en el siglo XVI era fundamentalmente 

agresiva. Gr~n parte de los sentimientos tiernos, afectu~ 

sos y parentales reprimidos se proyectaron en el Mito de -
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Quetzalc6atl. Esta deidad c6smica y humana hsb1a dado al 

hombre todo lo que en él existla de positivo. Quetzal- -

c6atl es el arquetipo de la santidad, su vida de ayuno y 

penitencia, su carácter sacerdotal, las benevolencias con 

sus hijos, los hombres, son patentes a través de las noti 

cias que nos han dejado ciertas crónicas. 

Quetzalcáatl, como representaci6n proyectada de una 

de las valencias del esp1ritu humano, está en lucha perm! 

nente contra su deidad antag6nica: Texcstlipoca. La lu-

chs entre ambas deidades se representó en el mundo cósmi

co con la sucesión del d1a y la noche y en el mundo aním! 

co la batalla tomó la forma de un conflicto moral. Lo -

bueno y lo malo se equiparan con el día y la noche, con -
el Oriente y el Poniente. 

En el siglo X es destruida Tula, le ciudad santa, S! 
de del Quetzalcóatl histórico, éste se ve obligado a aba~ 
donar la región central de M~xico huyendo hacia Verecruz, 

Tabasco y Vucetán, no sin antes prometer un retorno futu

ro desde el Oriente. 

A la llegada de los eepaMoles, eren bien claree lee 

tensiones sociales en el mundo indígena; por una parte, -

fuertes sentimientos de hostilidad y rebeld1a contra el -

grupo dominante, por otra, une tensión interne contra le 
clase teocrático-mili ter prevalen te. A su llegada· e Amé

rico, la imagen del espeftol se visualizó de dos diferen-

tes modos: el grupo dominante v16 en ellos una amenaza, -

no de carácter objetivo, sino subjetivo¡ consideró que -
Quetzalcóatl, la bondad reprimida, lo positivo rechazado, 

surg1a del Oriente; los sentimientos de culpe tomaron - -
cuerpo en el cabello y en el fuego de los conquisíadores. 

Por otra parte, la clase socialmente eametida vi6 en la -

imagen de los espanblee la esperanza que habla de -
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liberarlos de una dependencia demasiado penosa y fatigosa. 

La imagen· mágica y sobrenatural que el mundo ind1gena 
proyectó sobre el conquistador fue lo que hizo posible ese 
episodio del siglo XVI. 

Debemos destacar que los españoles vinieron a las In
dias con esp1ritu de cruzada y de rapiña, con la cruz en -
lo alto y la bolsa vac1a, con codicia de riquezas v de al
mas y con la civilización y libertad occidental que habr1-
an de dar gestac16n al México de hoy. 

La conquista de Mesoamérica fue posible en funci6n de 
loa hechos antes seftalados. Cuando el mundo 1nd1gena, ta~ 

to el aut6crata, como el sometido, se dló cuenta que los -
conquistadores no eran ni amenaza ni esperanza, ye era de
masiado tarde. 

Psicológicamente, se puede decir, que el nativo pron
to se dió cuenta que el conquistador no era el hermano que 
habrla de liberarle·del padre cruel y agresivo que le som! 
t1e sino que si111pleMente habla sustituido un padre por - -
otro. 

Hay que destacar, que para el pensamiento religioso -
espeftal, en ningún Momento cupo la posibilidad de une con
ciliación; par eao a su llegada barrió .con todas las mani
restaclanes externas del anhelo y esplritu religioso ind1-
gene. 

El panorama histórico del mundo que se inicia ll~va -. . 
el signo del conflicto v de la tena16n social. Un grupo -
pequeno y homogéneo en lnteresea e ideolog1a va a dominar 
e vastos sectores sociales a loa que no comprende y no to~ 

m~ en cuenta. 
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Dejando a un lado el gran número de castas que ae - -

constituyeron a fines del siglo XVI y principios del siglo 

XVII, podemos resumir en tres grandes grupos sociales el -

drama cultural. Por una el indlgena que tuvo que renun- -
ciar a sus antiguas formas de expresión. Por otra parte, 
el Mestizo; el Mestizaje en nuestro pala, siempre, salvo -

raras excepciones se encontró formado por la uni6n de var~ 
nea españoles con mujeres indígenas. Esta unión fue tren! 
culturación muy dramática. La mujer se incorporaba brusc! 
mente a una cultura para la que no se encontraba prepara-~ 
da; su unión la llevaba a cabo traicionando a su cultura -
original. Par tanto el nacimiento de ~~ hijo era la expr~ 
sl.ón de su alejamiento de· un mundo, pero no la puerta abie!. 
ia a otro distinto. 

El español dejaba tras de s1 un mundo de objetos val~ 
radas y el mundo que descubr!a tan sólo era valuado en fun 

cl6n de que podía hacer accesible todo aquello que en el -
pasado le habla sido negado. 

Ahora bien, la valoraci6n que el español hizo de la -
mujer lndlgena fue .negativa; ~l apreciaba sus pratolmáge-
nes en todas los órdenes. La mujer se devaluaba en la me
dida en que paulatinamente se la identifica ca~ lo indíge
na. El hombre es sobrevalorado en le medida en que se le 
identifica con el conquistador, lo dominante y prevalente. 
Esta paridad, masculino-femenino, activo-pasivo, conocida 
en otras culturas, toma en la nuestra aspectos sobresalle~ 
tes y dramáticos. La mujer es objeto de conquista y pose
sión violenta y sádica, au intimidad es prafundame~te vio
lada. Uno de nuestros grandes poetas Dctavlo Paz expresa 
al respecta de la inferioridad de la mujer '"las mujeres -

son seres inferiores porqu~ al entregarse ~e abren". Su -

inferioridad es constitucional y radica en su seno, en su 

"rajada", he~ida que jamás cicatriza, 
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Se puede decir entoncecl, que toda abertura de nuestro 
ser entraña una disminución de nuestra hombrla. 

Como consecuencia de lo anterior, el Mestizo equipara 
paulatinamente una serle de categorlss: fuerza, masculini
dad,capacidad de conquista, predominio social y filiación 

ajena al suelo, van a cargarse con un fuerte signo mascul! 
no. 

Debilidad, femeneidad, sometimiento, devaluación so-
cial v fuerte ralz territorial, serán rasgos femeninos e -
ind!genes. 

Las mujeres "importadas" pronto se hicieron ayudar en 

el cuidado de sus hijos criollos por mujeres indlgenas que 
haclan lee veces de nineraa, de "nanas" (palabra otoml que 
significa madre). He aqul una de lea situaciones de con-
tradicci6n .del criollo mexicano, la mujer que alimentó la 
necesidad es devaluada por le cultura en que vive, por el 
contrario la mujer frla y distante, la que nunca calmó el 
llanto, la que nunca fue regaza ni calor, es le que es 
apreciada y eatimada par la cultura. · 

Sintetizando¡ nos encontramos con que el criollo y el 
mestizo, par motivos diversos, ven que la mujer que les ha 
dado calor y afecto en la infancia es un aer devaluado. 

Abundando mis en la conducta del criollo, diremos que 
el mecanismo estructural b6aico bajo el cual nace, ea la -
repsraci6n. La repsraci6n, es un fenómeno psicol6gic~ que. 
consiste en que el sujeto repetir& en forma compulsiva al
guna de las pautas, de la relaci6n que él he estructurado, 
ea decir, transfiere en la nueva relación todas aquellas -
ansiedades, deseos de complacer, de engañar, de recibir, -
de reivindic~r, etc6tera, que una vez experimentó en -



141 

relación con sus objetos primarios y que después repite -

automáticamente. El problema de esta cultura reparativa -

se torna más complejo cuando nos damos cuenta que el ser -

criollo no es simplemente un problema "gen~tico". Efecti

vamente, cuando un mestizo se transcultura y adquiere for

mas de expresión diversas a las pautas de las cuales proc~ 

de, podrlamos decir que se "~criolla", valga el término, -

adquiriendo los ideales y normas culturales de la clase a 

la que se incorporó. 

El Mestizo cuando grande, trata a la esposa siguiendo 

la pauta creada en la contemplación del padre (está repa-

rando) ¡ aún cuando su esposa sea tan mestiza como él, se -

habrá hecho a la idea de la superioridad substancial del -

hombre sobre la mujer, lo indígena y lo'femenino se han -

tran.sformado en una ecuación inconsciente. 

Dado que las significaciones masculinas son auetan- -

cialmente pobres, hará alarde compulsivo que adquirirá las 

caracter1sticas del MACHISMO. El machismo del mexicano no 

es el fondo sino la inseguridad de la propia masculinidad. 

Como básicamente las identificaciones que prevalecen por -

ser las más constantes v permanentes son las femeninas, -

rehuirá todo aquello que pueda hacer alusión a la escasa -

paternidad introyectada. 

En los grupos de amigos, las aficiones y los juegos -

siempre serán de "machos". Los sentimientos delicado• son 

rehuidos como caracter1aticas de femeneidad y amaneramien
to. 

En. su lenguaje, el macho recurrirá a formas procaces 

considerándolas como "lenguaje de hombres"; hará alarde la 

s~misión que las mujeres tienen para con él; en su conver

sac ló~ y en suA expresiones actuará en forma muy similar a 
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la del inseguro adolescente que fantasea con todo aquello 

que le produce ansiedad. Sobre todo en materia sexual. 

Las anteriores caracter!sticas se les "enseñan" a los 

individuos desde pequeños, tan es así que los niños en su 

lenguaje llegan a utilizar expresiones como las siguientes 

"vieja el ~ltimo", "dame a tu hermana", "cuñado", que 16g! 

camente tienen una connotaci6n agresiva. 

Por eso el ser ''rajado'1 , "chingado", "cuñado", etcét!:_ 

ra son connotaciones pasivas que significan la identifica

ci6n con la mujer: ser abierto, objeto de posesi6n violen

ta, de agresi6n y derrota. Por el contrario, "rajar", - -

"chingar", y •raptar" es aludir a la identificaci6n temida 

y hacer alarde de masculinidad. 

Debemos mencionar asimismo, que la figura fuerte, 

idealizada, anhelada, no alcanzada y por lo mismo odiada; 

será la imagen del padre. Le figura vehementemente anhela 

da siempre está pronta a ser víctima de la hostilidad, to

do aquello que en una u otra forma representa la masculinl 

dad ausente y fantaseosamente potente del padre, será obj~ 

to de agresión. Se atacará lo gachupín o lo gringo a la -

vez que se le admirará y anhelará. 

Ahora bien, el _mestizaje de madres indias y padres e!!_ 

pañoles, en donde e ella le tocó lo peor, ya que tuvo que 

renunciar e sus formas y estilos de vida, el hijo va a ser 
el depositario del afecto materno. La mujer al no reali-

zarse en su relación femenina con su compañero, es decir, 

al no poder lograrse como esposa,buscará una maternidad -

cuantitativamente intensificada para repararse, a través -
de uno y otro hijo. (35) 

C3 5) Ramlrez, Santiago. El Mexicano, Psicologl.a de sus mo 
tivaciones. Ed. Grijalbo, México, 1977. pág. 66 
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7.2.1 El niño mexicano y le figure del padre ªL 
bitrario. 

El niño mexicano desde muy temprano apre~ 
de les técnicas que le pueden ser útiles pera burlar al P! 
dre violento, agresivo, arbitrario y espor6dico, R~plda-~ 

mente se .organizará en prec~ces pandillas en las que el m.!:!. 

chacho en compañia de sus amigos ~e le misma edad, se dedi 
ce e hostilizar e las figures paternales de su ambiente. -
Es as! como se inicia la Peicopat1a del Mexicano. Privado 
de les identificaciones masculinas fuertes, constantes y -

segures, que un niño de su edad deberla tener, se ve pre-
cisado e .hacer alarde de ellas¡ surge as! el grito de mas
culinidad: "el machismo". 

El mexicano surge a la vida con la necesidad de expr! 
ser que él es •muy hambre" y cualquier ofensa e esta, aca
rreará como consecuencia une afrenta terrible. 

7.2.2· El mexicano y su medre. 

La imagen de la madre es visualizada amb1 
valentemente, por un lado se l~ adora, tanto en lo partic~ 
lar, coma en las formas de lenguaje y religiosidad¡ por -
otro se le hostiliza y odia en virtud de un doble tipa de 
hechas: se la acusa por no haber dado un padre _fuerte y -
responsable y por haber colocado al hijo ante la terrible 
eltuaci6n de paaar del para{so del afecto al infierno del 
ebandono.06) 

La aituac16n básica es el terrible'..anhelo de madre, -
que.es necesaria y que exprP.ea al trav6s de le ~onducta C,2 

tldiana y religiosa del Mexicano. Alcoholismo y Guad~lup~ 

nlsmo son dos formes de expres16n, une psicop~tica y le --

OG) Ramlrez, Santiago. Op, cit. pág. 79 



144 

otra sub U 'W'lldda, que acercan al mexicana a su madre. 

? .• 3 La Familia Mexicana 

Enseguida exp lle aremos los distintas tipos de -

familia que existen en nuestro pa1s, basándonos en la ele-
se social a la cual pertenecen. 

Para fines de la anterior, clasificaremos los dlstin
. (3?) 

tos tipas de familia, de la manera siguiente: 

1. familias campesinas 
2. Familias Subproletarias 
3. familias proletarias 
4 .• familias de clases medias 
s. Familias de clases acomodadas 

1. Las familias campesinas viven apegadas a la pare! 
la de la tierra en. producci6n, pero a su vez, QU! 

, . 
dan dependientes a los sistemas de procesamiento, 
mismoa que dependen a su vez, de los grandes com
plejos económicos del mercado nacional e interna
cional. Dichos sistemas son de poca flexibilidad 
para la absorci6n y utilizaci6n de la mano de - -
obra creciente con el desarrollo de las nuevas 9! 
neracionea. Estas serán expulsadas del medio am
biente rural. 

La poca conaclencle de unidad de clase aoclal ha
ce aú·n mh dirlcll cualquier posible. mod1f1cac16n 
del sistema productivo en beneficio de este aec-
tor rural. Las familias rurales acaban por sepa
rarse en una y otra generacl6n al emigrar a la --

(3?) Lenero, luis. La familia, Ed. Edicol, Mé)(ic·a, 1976·. 
fH. ed1c16n, 135 p. 56 u. 
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ciudad, Pero la llegada a. ~sta, aunque plantea 

una alternativa de sobrevivencia para un número -
creciente ~e campesinos j6venes, no ofrece solu-
ciones claras al anhelo de mejoramiento. 

2. Las familias subproletarias viven en las zonas 

marginales urbanas, son por lo general gentes que 
vienen del campo con la esperanza de mejorar su -
situación económica yque ven frustrados dichos -
anhelos. La inseguridad e inconsistencia de su -
trabaja se refleja en todos los aspectos de su v! 

·da familiar. Los hijos crecen en la lucha por la 
subsistencia desde muy pequeños y no es extraño -
que sucumban ante ella. 

3. Las familias proletarias tienen un ~uturo más es
peranzador que las de la clase anterior, m~s tam
poco puede decirse que sea triunfante. Tener ya 
un trabajo seguro en una fábrica, tener una segu
ridad social b~sica, significa participar ya en -
ciertos beneficios del siet-ema industrial y urba
no; sin embargo, la dependencia y las condiciones 
de estrechez son todavta evidentes. 

Nuevas enajenaciones están a la puerta de las as
piraciones de· vide estable de sus familias: el -
sindicalismo venal que manipula al obrero a favor 
de loa intereses de sus lideres; las condiciones 
despersonalizantes del siste111a mecánico de produ.E, 
c16n; las aspiraciones que ee derivan de los mod!_ 
los de vida pequeño-burguesa que de~arrollan los 
sistemas de comercializaci6n de un.a sociedad de 
consumo superfluo. Todo ello se refleja en le -
tenden~ie haci~ la ramilla conyugal.nuclear como 

. . . . ~ 

forma de respuesta;-, ob reta, e> ero que se mezcla con 

el de familia compuesta v extensa que a6n persiste 
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de alguna manera, aunque ya no.tan funcionalmen
mente. 

4. Por lo que respecta a las 'fpmilias de clases me-
, dias, el mod~lo de familia conyugal pequeño -bu!, 
gueaa ea el que tiende a imponerse pero como las 
condiciones variantes de laa familias de clases 
medias ea •uy grande, dicho modelo no es tan fu!!. 
cional ni tan adecuado comopudierapensarse, 

El aiate~a capitalista encuentra en el modelo de 
ramilla de clase media uno de sus prlnclpales 
apoyos, pues a través de ellas se modela una pe! 
sonalldad individual que colabora al crear una -
mentalidad de empleado'y técnico del sistema ecE, 
n6mlco y polltlco'vlgente. Hay no obstante, en 
esta clase, contradicciones que a veces surgen -
como lllanifeatecionee cl'lticas; estás se generan 
principal11ente en ciertos conflictos eventuales 
entre las generaciones jÓvenes frente a las adul 

tas~ 

Muchaa veces, la altuecl6n familiar de le clase 
medla.Uende 11 absorber, a través de la espira-

ci6n y el confort y de la seguridad familiar fu
tura, tada·i11pulao critico y radicál proveniente 
de aua ele11entoa j6venea e intelectuales. El 

, alsteH burocdtlco y de eMpleomanla aelarial f! 
jo, por un lado, y el profesional liberal por el 
otro, captan la eaplracl6n pequeno-burgueaa de -
le fa•llla, 1111ta prealane al jefe de familia de 
ella a•er prudente y conservador. En algunas --

. oc11alone11, la •1••• aaplraci6n de movilidad so-
.ci~l aa~endente d1 la fa~lÚa, favorece el que -

< •• '1 

.aua eleMentaa adultos inclusive las mujeres sean 
' ' 

muy activas· ltn la vlda aoclef y los provecta - -
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dinámicamente a través de una ideolog1a que a ve
ces resulta exitosa, 

5. Lea familias de clase acomodada tienden a mostrar 

se autosuficientes y aunque aparentemente siguen 

el modelo de familia conyugal nuclear, su reali-

dad refleja casi siempre un sistema consangulneo 

que rige tanto la actividad familiar interna, co

mo la actividad externa de sus miembros. Esto s~ 

cede, salvo en los casos de los nuevos ricos, que 
tienden a aislarse de sua parientes pobres, 

Un cambio del sistema capitalista lea afectarla -

s6lo si fuera verdaderamente radical, la historia 

de México conforma el hecho de que las familias -
acomodadas porfirianas, aunque perdieron tierras 

y privilegios pudieron reubicarse en general en -

el desarrollo ir:idustrlal y comercial del México 

urbano postrevoluclonario, 

Las familias acomodadas suelen tener un sentimle~ 
to clasista muy marcado (quizá más que las fami-

lias obreras mexicanas), que se refuerza a través 

de una socializaci6n de los hijos realizada por -

las escueles, los clubes, los círculos sociales -
más o menos cerrados a su clase y sector. 

Aparentemente hay una divisi6n y contraposici6n -

entre las élites politices y las econ6micas, pero 

dentro de lee familias econ6mices_y sus círculos 
socialee e interfamiliares, de hecho, vienen a P.!!. 
nerse en estrecho contacto. Es común ver, por -

ejemplo, que se casan hijos de pollticoe con hi-

jos de industriales y comerciantes ricos. 



CAPITULO V 
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V. DESORGANIZACION FAMILIAR 

1, Carene i a afee ti va: La madre 

1.1 Unidad Madre-hijo y el "troquelado" 
1.2 La figura amorosa de le Madre: "la sonrisa mater

nal" 
1.3 Trastornos por carencia afectiva maternal 

2. Carencia afectivo-formativa: La familia 

2.1 Mundo familiar v desarrollo mental 
2.2 La comuniceci6n verbal y la preverbal o inarticu

lada en el grupo familiar 

3. Familia Inadecuada 

3.1 Crieie del matrimonio 

J.2 

3,1.1 Cambio de la moral familiar 

3.1.2 Divorcio 

Crisis de la familia 
3. 2. 1 Dieoluc-i6n del orden familiar 

3.2.2 El feminismo 
3.2.3 Lucha de sexos 

3.2.4 Evaluaci6n de le vivienda 

3.2.5 Declinar de la vida familiar 

J.2.6 Ausencia de la medre 
3.2.7 Tecnlcidad y deshumanización 

4. Familia moderna: familia ineficaz 

4.1 Decadencia del PfOtotipo paternal. 

4.2 Falt~ de autoridad patern~. 
4.3 Desacuerdo de los padres. 

. . 

del hogar 
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1. Carencia efectiva: La Madre 

El hombre vive con una constante necesidad de afecto. 

La carencia efectiva puede dar lugar a infinidad de tras-
torno¿, dific~ltades y sofrimientos en la vida del hombre. 
Pero donde el defecto de las relaciones afectivas alcanza 

su máxima trascendencia ee en las relaciones del hombre -
con su madre, 

El hombre es un ser sociable, pues pr.ecisa de hallar
se relacionado y comunicado con loe seres que con él - / -
coexisten. De todas las relaciones interhumanas que el 
hombre establece es la relaci6n maternal la primera, la b& 
alce y la de más influencia para su personalidad y para el 
futuro de su vida. 

1.1 Unidad "Medre-hijo" y el "troquelado" 

Las relaciones del hombre con su medre son.fund~ 
·mentales en su existencia y ae extienden más all& de 1.1'.1ª -
relees hereditarias. El hombre, que materialmente perme-
nece unido a su madre durante nueve meses, sigue unido e -
ella durante muchas aftos deapu'a de su nacimienio en vir-
tud de su necesidad de cuidadas. Este uni6n con le madre 
contin~a el.reato de su vida e~ forma de lazos afectivos, 
situaci6n que constituye uno_ de los.pilares más trascende!! 
tales. en la base de la estructuraci6n mental, de le capee,! 
dad emotiva, manera de ser y reecciónar y de la capacidad 
pera establecer relaciones in~erpersanales del hoMbre. 

Una relaci6n superficlftl de laa relaciones existentes 
entre ln madre y el hijo tal vez ponga de relieve ante el 
obaervador a6lo las relaciones blol6gicas simples y bien -
conocidas (limpieza, alimentacl6n, abrigo y defensa contra 
loa peligros del ambiente). 

Pensar en· relaciones afectiJaa ~n un ser t~n -
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imperfecto y pslquicamente tan limitado coma es un aer re
cién nacido parecerla a primera vista tan exagerado y sin 
embarga tales relaciones san decisivas, tanta a la corta -
coma a la larga, para el futuro del hombre, Tan necesaria 
es para el lactante v el niño pequeño la alimentaci6n y -
los cuidados higiffenicoe como•la sonrisa amorosa de lama-

dre. Es en este intercahbiÓ de sonrisas entre madre e hi
jo, que la sonrisa de la madre, s1mbalo de todo el calor -
afectivo maternal, viene a representar otra especie de al! 
mento inmaterial, cuya defecto puede ser fatal para el fu
t~ro hombre, tanto para su normal desarrollo psicobio16gl
co, pera alcanzar la plenitud de su personalidad, como pa
ra su desarrollo físico e incluso para su misma vida desde 
los primeros meses. 

El hombre nace eln tener completes las e~tructurse P.!!. 
ra su adeptaci6Q al ~undo exterior que le circunda. El -
hombre queda"constitu1do" después del nacimiento gracias. 
al "acabado" que sobre él realizan sus progenitores, o loe 
que hacen sus veces, mediante cuidados a que someten a ese· 
ser pr.ematuro que es el recién nacido •. 

Mas, en estos cuide.dos son trascendentales las rela-
ciones emotivo-afectivas para que se lleven a cabo normal
mente los procesos de adaptaci6n del hombre al mundo en el 
cual ha de vivir. Tales procesos de adapteci6n se basan 
por una parte en las diep~aiciones conginitas constitucio
nales y hereditarias v por la otra, an loa factores ~mbie!!. 

tales que penetran del exterior a trev6s de las relaciones 
afectivas con los seres que le rodean. 

La maduraci6n de loa mecanismos o procesos de adapta
ci6n equivale a una conjunct6n e 1ntlmo entrelazamiento de 
los fa~tores ge~fiticoa del ser en v1es de lo que se ha de: 

·nominado •arlr~aree a si mismo", y les relaciones sfecti-
vas que penetran del ambiehte que le rodea (familia, 
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amigos, normas culturales, amor, empresas en su vida). --
Existen en el ambiente unas ªpautas" maternales, paterna-
lea, culturales, profesionales, religiosas, sociales, que 

·van incorporándose al desarrollo del·nuevo ser. 

Para Rof Carballo (JS) las caracter1sticas psico16gi
cas de loe ha~itantes de un pueblo, una regi6n o una nariiE, 
nalidad, las profundas afinidades que existen en sus sent! 
mientas, sue gaatoa y 11dehl1naa, 1ct1 tudea v maneras de ·co.m 
portarse y de percibir~ entender las cosas, se heredan v 

transmiten, •ás que a trav6a de la herencia biol6gica, ba
•ada en la trana1dai6n de loa genl!S radicados en los cromE_ 
somas de les células germinales, por la transmisi6n de es
tas pautas, qua ~edlante un proceso de 1m1tac16n, aprendi
zaje-enae"anza •• van incorporando desde el mundo que ro-
des al nuevo ser h1at1 el propio ser mediante un proceso -
da •troquel1da• o •acuftamlento•, v esta a su vez la trans
miti~' mediante su~ relaciones afectivas a las seres que -
le sucedan. 

1.2 La figura amorosa de.la madre v •la sonrisa ma-
tern111•. 

La flgur• aMaroa1 d• la •adre repreaenta la fue~ 
)e donde laciar aua necealdad11 alimenticias, el objeto e~ 
paz da calmar su tierna y pura sed de carino y el modelo -
de p1utas par• qui el "troquelado• de su personalidad, so
bre tada en su aspecto emocional. 

El recuerda de 111 madre, tanto 11 ea preeante o 
consciente coma al ae halla aaterrado en el incanaciente o 
tranafar•1da en flgur1 1imb6lica, que ae transfiere mis -
all6 da la par1ona da la prap1a •adre, acompafta para toda 
ia vida al hallbre coma 1ambr1 •1mb611ca bajo la cual se co 

' . . -
bija, en busca de prata~ti6n y de ••naaci6n de aegurldad,-
q~e e~ tina· da· laa ba11a del sentimiento de felicidad, el ~ 

(38)R1v~ra ,Phez, Lula, •.La Juven.tud Malograda•, Et!. Agui-
hr, Madrid, 19?0,· p,g. 119. 
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cual ae nutre de esos dos grandes instintos que mueven al 

hombre, el de conservación del individuo y el de conserva
ción de la especie o sexual. 

Ahora bien, de la ligazón con la madre dependerá, en
tre otras cosas, la evolución de los instintos del nino, -

tanto en sus impulsos sexuales como en los agresivos, pero 
esto no quiere decir que esas relaciones madre-hijo tengan 
que ser fetalmente libidinosas. 

Es cierto que en gran número de hombres, la ligazón -

con la madre puede llegar a ser tan intensa que este haga 
del ideal femenino algo tan parecido o idéntico a la f igu
ra maternal que no podr~ amar en su vida más que a mujeres 
muy parecldas a su madre. Ea verdad también qüe en deter

minados casos patológicos, o en aquellos de exagerada ind! 
vidualización del objeto del instinto, le bese se halla -
muy cerca del complejo de Edipo, pero ello no quiere decir 
que t~da ligazón afectiva ha de tener este bese como regla 
general normal. 

El amor materno en el amanecer de la vida ea absolut! 
mente necesario pare que el nino puede alcanzar la madurez 
afectiva necesaria para que en el futuro pueda ser capaz -
de establecer relaciones humanas satisfactorias. La cria

tura humana empieza a canatr.olr.. eu i111agen del mundo basé~ 
dose mayormente en la experiencia que eatablece can su ma
dre. El nino sentirá que el mundo es cariHaso o indiferen 
te según que su madre aea carlnoaa a indiferente. El nin~ 
portador al nacer de todos loa impulsos en potencia pare -

poder desarrollarse como amoroso v er1116nico· ser humano, -
aprenderá a querer s6lo cuando es querido y no será capaz 

d• amar al no 1e siente amado, A loa nlftos que no se han 

aentida amados, les resulta, en el futuro, muy dlffcil ca~ 

prender el significado del amor V al establecer toda clase 
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de relaciones humanas ye que lo hacen de manera muy super
ficial. (3g) 

En le ligazón afectiva del hombre con su madre radica 
el origen de su capacidad para establecer relaciones afec
tivas y sociales con el prójimo, ae1 como el de actitudes 

Más nobles del alma. 

1.3 Trastornos por carencia afectiva maternal. 

Este fenómeno de la carencia afectiva maternal -
ea también conocido con el nombre de "hospitalismo". 

Ea demasiado conocido el hecho de que la·inmenea may~ 
ria .de los niftos internados en establecimientos tales como 
orfanatos, hospitales infantiles, etcétera, suelen ser - -
aparte de huérfanos, hijoa naturales, hijos de padree des
conocidos o hijos abandonados. Asimismo es terrible la -
frecuencia, con que ésta clase de ninos presentan un prec~ 
rio desarrollo fisico y/o mental 1 siendo la conse'cuenc i a, 

que de ellos, muchos sean futuros débiles mentales, asocia 
lea, delincuentes y neur6ticos. 

La dificultad en el deaarrollo r1sico y mental.del n! 
.fta •epa~ado del s•biente familiar no es un problema de he
rencia so••tica, sino un problema de ambiente, de carencia 
•f•ctlvs, uegún ae desprende de los trabajos que se están 

· lllttando • cabo en muchoe patees. 

Ahora, vaMas 1 hacer una d1'erenclsc16n entre caren-
cia afectiva ••ternel total en el caso de niftoa huérfanos 

. y caren.cla afectlva •ltll!rnal relstlva en el c11110 de loa n! 
ftc:t• que tienen ••.dre a •u lado, pero 111lia que nada de forma 
•terl~l v ,na •.hctlva•ente. 

C39 ) Fra ... ¡ Erlch. El Al'te de Amar.. Ed. Paid6a, Eapaf\a, -
2s. Eel1111r1al6n, 1980, p'gs. 54-57. 
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Para profundizar un poco más en la segunda de las su~ 

divisiones que acabamos de hacer, por ocurrir mucho más -

frecuent~mente, expondremos algunas de las reflexiones que 

Erich Fromm hace en su libro: El Arte de Amar (2), cuando 

habla del amor materno, Fromm nos dice que el amor materno 

es una afirmación incondicional en la vida del niño y sus 

necesidades. Pera que hay que hacer notar que la afirma-

ción de la vida del niño presenta dos aspectos: uno2, es -

el de cuidada y la responsabilidad absolutamente neceaa- -

rica para la conservación de la vida del niño y su creci-

miento, El otra aspecto va más allá de la mera conaerva-

ción. Es la actitud que inculca en el niño el amor a la -

vida, que crea en él el sentimiento: es bueno estar.vivo, 

es buena ser una criatura, es buena estar sobre la tierra. 

Estos dos aspectos se expresan en el relato bíblico -

de la creación. Dios crea al mundo y al hombre.· Esta co

rresponde al simple cuidado y afirmación de la existencia. 

Pero Dios va más allá de ese requerimiento mínimo. ·"Dios 

al ir creando la naturaleza y al hombre vió que era bueno~ 

El amor materna en su segunda etapa hace sentir al niño: -

es una suerte haber nacido;. inculcando en el niño el amor 

a la vida, y no sólo el desea de conservarse vivo. 

La misma idea se expresa en otro simbolismo bíblico. 

La tierra prometida (la tierra es siempre un s{mbala mate.!:. 

no), se describe coma "plena de leche y miel". La leche 

es el a!mbolo del primer aspecto del amor, el de cuidado y 

afirmación. La miel s1mbolo de dulzura de le vida, el - -
amor por ella y la felicidad de estar viva. 

La mayaría de las madres son capaces de dar "leche" 

pero sólo unes pacas puede dar· "miel" tambi~n. 

Para estar en buenas condiciones de dar miel, una - -
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madre debe ser no sólo una "buena madre", sino una persona 

feliz, y no son muchas las que logran alcanzar esta meta. 

No hay peligro de exagerar el afecto sobre el niño, el - -

amor de la madre a la vida es tan contagioso como su ansi~ 

dad, Ambas actitudes ejercen un profundo afecto sobre la 

personalidad total del niña: indudablemente, es pasible -

distinguir, entre las niños (y los adultos), los que reci

bieron "leche" y los que recibieron "leche y miel". 

La relaci6n entre la madre y el hijo es una relaci6n 

de desigualdad, en la que una pro~orciona toda la ayuda -

que el otra necesita. V es precisamente por su carácter -

altruista y generoso que el amor materno ha sida consider~ 

do la forma más elevada de amar, y el más sagrado de todos 

los vínculos emocionales. 

Parece, sin embargo, que la verdadera realización del 

amor materno no está en el amor de la madre al·pequeño be

bé sino en su amor por el niño que crece. 

En realidad la vasta mayor1a de las madrea ama a sus 

hijas mientras estos san pequeñas y dependen por completo 

de ellas, ello ocurre a pesar del hecho de que no "obtie-

nen" nada del niño a cambia, excepto una sonrisa o una ex

presi6n de satisfacci6n en su rostro. 

En la medida en que sigue sintiendo al niña como par

te suya, el amar y la infatuaci6n pueden satisfacer su na!. 
cisisma. 

Hay que mencionar también le necesidad de trascenden

cia, en este casa, se logra a través de la satisfacci6n de 

la creaci6n que se puede lograr de varias formas, la más -

natural y también la más fácil de lograr, es el amor v cu! 

dado de. la madre par su creaci6n. Ella se trasciende con 
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el niño¡ su amor por él da sentido y significación a su vi 

da, (En la incapacidad misma del varón para satisfacer su 

necesidad de trascendencia concibiendo hijos, reside su im 

pulso a trascenderse por medio de la creación de cosas y -

de ideas). 

Más tarde el niño crecerá y se llegará a le parte fi

nal del proceso del amor materno, es decir, al principio -

dos seres estaban unidos y después se separan. 

Por Último Fromm nos dice lo siguiente: el amor mate! 

nal por el niño que crece, amor que no desea nada para s1, 

ea quizá la forma de amor más difícil de lograr y la más -

Rngañoaa, a causa de la faciiidad con que una madre puede 

amar a su pequeño. 

Pero, precisamente debido a dicha dificultad, una mu

jer sólo puede ser una madre verdaderamente amante ai pue

de amar; si puede amar a su esposo, a otros humanos. La -

mujer que no es capaz de amar en ese sentido, puede ser -

una madre afectuosa mientras su hijo es pequeño, pero no -

será una madre amante y la prueba de ello es la voluntad -

de aceptar la separación y aún después de la separación s~ 

guir amando. 

Después de las anteriores reflexiones sobre l~ caren

cia afectiva maternal, pasaremos ahora a explicar la care~ 

cia afectivo-formativa. 

2. Carencia afectivo-formativa: La Familia 

La familia constituye una instituci6n de profundas re! 

ces en la humanidad, Representa una sociedad simple, que 

surge espontáneamente en la vida del hombre al impulso de 

ciertos primordiales instintos (instinto social, instinto 

sexual, etcétera). Por eso lb familia es sobre todo una -
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institución natural, y par la misma, su estructuración bá

sica es sensiblemente idéntica, a través de todas las épo

cas, en todoe Iris pueblos en su diversidad de razas, tradf 

cienes y grados de civilizaci6n. 

De eus diversos aspectos; aociales, culturales, educ~ 

tivos, morales, religiaeos, jurídicos, etcétera, sólo nos 

interese en esta ocaei6n, considerar uno solo, ·se trata -

del aspecto puramente biológico en el sentido del influjo 

que la familia ejerce sobre el desarrollo mental del hom-

bre, en virtud de la necesidad que este tiene de permane-

cer durante el período de su desarrollo dentro del seno f ~ 

miliar, y por lo tanto, sometida su mente, moldeable e in

madura, a las influencias de todo género del ambiente que 
forma el mundo de sus mayores.< 4o> 

2.1 Hundo familiar y desarrollo mental 

La familia es la primera sociedad, el primer am

biente que encuentra el hombre. Para el niño la familia -

constituye su ~nico mundo. 

Una consideración superficial de las relaciones entre 

el niffo y su mundo familiar, hace aparecer a primera vist~ 

como m's reievant~ la ne~esidad material de que el niño e! 

té cuidado, alimentado y ~rotegido hasta su completo desa
rrollo. Pero una viei6n más penetran~e revela, además, la 

mieión de la familia sobre el desarrollo mental de la pro

le, aspecto éste de conocimiento general, pero sólo en su 
aspecto que pudléraMoa llamar de conocimiento, ea deci.r, -

de aprendizaje o educacional. Pero una visión.más profun

da pone de manifiesto otro aspecto que sé refiere al seno 

familiar como medio de una estructuración patológica inte.!:. 

na que crea un clima de acción perturbadora que actuando 

(40) 
Rivera Pérez, Luis. Op, cit. pág. 175. 
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en la época del crecimiento del individuo, provoca en ést~ 

alteraciones en su desarrollo mental, en su personalidad. 

Ahora bien, recordemos cómo el niño y sobre todo el -

joven, en el proceso de su estructuración mental y de adaE 

tación a la sociedad Que encuentra, tiene que ir despren-

diéndose de loe instint b s cnimalizados, y a la vez, ir -

adquiriendo y perfeccionundo otros de 1ndole superior más 

adecuados a su adaptación. 

Como en este proceso toma parte la acción modeladora 

de la sociedad en sus diferentes aspectos: religiosos, ju

r1dicoe, pol1ticos, ambiente social, etcétera, el indivi-
duo va recibiendo todo el peso de la enseñanza,· adecuadas 

o inadecuadas, de la sociedad en que comienza a vivir, 

Para el niño, hasta los cuatro o seis años de edad, -
el seno familiar, no solo es el primero, sino el único mu~ 

do existente. En él, ha de sentirse protegido y seguro. -

En el seno familiar el hombre comienza a ejercP.r, por la -

intercomunicación social, las relaciones interpersonales, 

ampliando el campo de sus relaciones efectivas. Dentro 

del ambiente familiar el niño comienza a independizarse c~ 

da vez más de la madre, sl bien tiene necesidad constante 

de ella, y comienza a aceptar más al padre, con el cual 

traba fuertes' lazos afectivos, si bien, su postura ante él 

es distinta, seg~n el se~o de la persona (niño o niña). El 

niño va pasando as! del mundo maternal, al que no abando

na por completo, a relaciones con el mundo paterno, adop-

tando ante el padre diversidad de actitudes, ~ntre las -
que destacan el sometimiento a la autoridad, el poder, la 

proter.ci6n y la.ejemplaridad más o menos idealizada. Si -

las relaciones en el mundo materno son básicas, profundas 

y prbctlcamente lmperceptiblea, las relaciones con el mun

: do paterno, si bien m&s superficiales, se muestran m~s os

tensibles y mlnu~1osas en la articulaci6n de estructuras -
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de su personalidad con las pautas culturales del mundo o -

sociedad en que se nace v se vive. En el seno familiar se 

ampl!an estas relaciones a hermanos mediante actitudes de 

asociación, y colaboración en los juegos, dependencia. imi 

tación, envidia y celos. Finalmente, en el mundo familiar 

y sin abandonarlo completamente, el nifto comienza a ensa-~ 

yar el satisfacer la necesidad que a partir de los cuatrc 

o seis aftas, siente de ensanchar sus relaciones con el mun 

do exterior. 

Es desde el mundo familiar, de donde el futuro hom~re 

va a salir pslquicamente capacitado o inepto para desenvo..!. 

v_erse en el_ amplio mundo exterior, en el cual, como miern-

bro de la sociedad, resultará eficaz o inoperante, adapta

do o rebelde, normal o psicópata o delincuente, según dif! 

rentes circunstancias personales, pero entre loe cuales d~ 

sempefia un papel tiascendental el "modelado" de su estruc

turación ps1quica, de su personalidad, dentro del mundo fa 

miliar. Los hijos deben ir separándose de los padres p~ 

ro lentamente, progresivamente y conforme vayan siendo ca

paces de formar entidades independientes. 

2.2 La comunicación verbal y la preverbal o inartic~ 

lada en el grupo familiar. 

Hay dos v1as de influjo o comunicación del grupo 

familiar sobre el hijo: le verbal v la preverbal o inarti

culada. 

Le primera, mediante le palabra, aconsejando y prohi

biendo, orientando v corrigiendo, sobre lo que se debe v -
puede hacerse, y sobre lo que no debe o no puede hacer. E~ 

ta influencia directa tiene au mayor efecto sobre lo que -

se ha dado en llamar "dar una educación". 

La comunicación preverbel o inarticulada como la han 
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denominada Carballa y Ehrenzweig, viene siendo conformada 

por los comportamientos del grupo familiar, metafóricame~ 

te podemos decir que es el panorama y el fondo marginal -

de la vida familiar. Este tipo de comunicación tiene - -

fuerte influencia sobre el individuo y ésta influencia no 

ha sido debidamente valdrada por creerse erróneamente que 

el nlAo no es capaz de percibirlo, cama el tipo de comun! 

c~~i6n verbal que aparece como preponderante, siendo que 

en realidad el nino la asimila insensible e inconsciente-
mente, 

Este tipo de lenguaje inarticulado o de comunicación 

marqinal, se haya constituido por los gestas, ademanes y 

actitudes, gritos y tonos de voz, signos, formas de con-

ducta y de vida de los mayores. 

3. Familia Inadecuada 

La familia inadecuada puede serla tanto por exceso CE 
me por defecto. 

Una acción familiar excesiva sólo cabe ejercerse a -
expensas de dos factores: el afectivo y el autoritario. -

Tan nefasto puede resultar para el futuro del hombre. la -

falta de carino durante loe primeros aflos de su vida, co
mo el exceso de cariño, mal entendido, del que es victima 

el "niAo mimado". Este excesivo carino mal aplicado tie

ne au mayor interés como factor predisponente de la pera~ 

nalidad paicopéticay de la timidez, pero sobre todo de -
loa inadaptados sociales por falta de adiestramiento en -
la manera de desenvolverse en la vida con criterio propio 

También puede tener gran interés como determinante de la 

juventud rebelde v agresiva cuando este exceso del mismo 

trasciende caal exclusivamente al aspecto educacional en 

detrimento del mantenimiento de le autoridad.de los prog.! 

nitorea. Tal ea el caso de le· frecuencia de delincuentes 
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entre hijos de familias acomodadas y opulentas, con pa--

dree blandos incapaces de contradecir o privar de capri-

cho alguno al hijo, al que prodigan un mal entendido cari 
fio. 

En cuanto al excesivo autoritarismo, particularmente 

tratándose de une medre que tiene un carácter dominante o 

varonil, dificulta la identificaci6n del nifio con el pa-

dre (igualmente la dificulta cuando le madre ea excesiva

mente protectora) proceso muy necesario pare el normal d~ 
serrallo del nifio, ea decir, de eu personalidad. Igual-

mente resulta perjudicial pare este desarrollo, el padre 

excesivamente r!gido, dogmático, duro, empefiado en hacer 

de ~u hijo, un ser excepcional (tan defectuoso como el P! 

dre que aparece como un P,Obre hombre incapaz de servirle 
como modelo de identificaci6n). La t6nica de la familia 
moderna no es precisamente la de une exe·gerede eut.orided. 

·El exceso.de autoridad familiar, concretamente de la 

paterna, fue el régimen familiar generalizado v t!pico de 

las sociedades de tiempos remotos, la China milenaria, la 

Roma Clásica, la Europa de la Edad Media e incluso a pri~ 

cipios de la época contemporánea. .En éste tipo de régl-

men familiar y autoritario, excesivamente r1gido, la fem! 
lia más que ~yudar y servir al hombre pera desenvolverse 

según su vocac16n e iniciativa, le oprime y le ahoga, ma

tando en él, todo esp{ritu de curlosldad v les posibilid! 
des de un amplio desenvolvl•lento de su personalidad. Ca~ 

wene ,aclarar que ista no ea le t6~1ca del mundo civiliza
do actual • 

. En nueetra 6paca, el origen de la inadecuac16n fami

liar, estribe en un d•fecto o carencia del factor afecti

vo v del formativa, o de 1mb11 caaas. 

Lea causas de la carencia afectivo-formativo de -
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origen familiar podemos resumirlas en los cuatro grupos -
siguientes: 

a) Falta absoluta de familia 

b) Familia patol6gica 

c) Destrucción prematura de la familia 

d) Familia ineficaz. 

Sobre el primer grupo poco podemos decir o añadir a 
lo expuesto al hablar de hospitalismo. 

Sobre el segundo grupo diremos que la presencia de -
psicópatas en la familia da a su infraestructura un ca
rácter patológico, ya que las pautas dP interrelación son 
anormales. 

La presencia de un psicópata, grave o leve, en el S! 
no de la familia actúa sobre el resto del grupo y sobre -
la unidad funcional familiar. 

Tal influencia se ejerce sin que la neurosis del cÓQ 
yuge se manifieste o exteriorice, turbando la paz fami- -
liar. Nos referimos e los casos de familias aparentemen
te bien avenidas, pero en las cueles alguno de loe proge
nitores padece alguna neurosis más o 111enos manifieste. 

Le familia patológica prácticamente sólo tiene inte
rés como factor predisponente en le psicosis de le deseen 
dencie, no como fenómeno social. 

Los dos Gltimos grupos son los que m&s nos interesan 

pera los fines de este trabajo y por eso loe vamos a tra
tar como subtemas, mencionend~ los aspectos m6e relevan-

tes. En consecuencia entraremas al estudio del tercer -
grupo, con el suttema: crisis del matrimonio. 
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3.1 Crisis del matrimonio 

Para poder comprender los efectos de una crisis 

en la familia debemos mencionar antes, la cri~is en el ma 
trimonia en virtud de que es la base de la familia, 

La crisia del matrimonio es su transformación hacia 
un aspecto negativo, de la unión entre un hambre y una m~ 

jer. Esta crisis se produce con el cambio o cambios en -
la estabilidad de la relación afectiva conyugal, que son 
trascendentales en el matrimonio y que se reflejarán en -
los hijas. 

Pare la mejor comprensión del teme que nos ocupe, es 
conveniente definir el matrimonio estable. 

En nuestra sociedad y ti~mpo, el matrimonio estable 
es aquel en que .la relación afectivo-conyugal es llevada 
de manera positiva y constante en un determinada ámbito -
socio·cultural. 

Dan estabilidad al matrimonio, tres factores impar-
tantea: el religioso, el jur1dico y el afectivo. La rel! 
jaci6n a cambio en álguna o en todos estos factores prod~ 
ce la crisis en la familia. Esta relajación comenzó a -
fraguar•e históricamente, con las ideas y principios fil~ 
·aóficoa que hacen camblar la moral tradicional. 

J.1.1 Cambio en la moral familiar. 

Este cambia ea da a principios del siglo 
XVIII, por influencia de laa ideas libereleo, reforzadas 
por el po•itiviamo y •6a tarde por el materiallamo. Como 
re1ult•do de e1tos prlnciploe, 1e .desarrolla una moral i,!! 
divldu•liata, 1egún la cual el a~or debe ser libre y con· 
aiderado 1610 como un medio y una fuente personal de pla
cer, Para eata moral lo que cuenta· es sólo el individuo, 
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pero no la especie. Estas principios liberales aunados a 

la arreligiasidad de una gran masa de personas del mundo 

accidenta! aplicadas en la sociedad dan coma Frutos: un -

feminismo radical, la igualdad can el hombre en el ámbito 

social, la práctica del amor libre y su legitimaci6n, la 

limitación de la natalidad (los hijos son un obstáculo p~ 

ra la libertad del amor) y, sobre toda, el desentenderse 

de la prole, la cual debe ser educada por el Estada y no 

por los padrea. Como consecuencia de lo anterior, la fa

milia se resiente por la inestabilidad de loa matrimonio~ 

3.1.2 El divorcio 

Cuando el matrimonio no es firme e indi

soluble, sino algo que se puede hacer y deshacer fácil--

mente mediante el divorcio, se produce la desintegraci6n. 

El mundo moderno ya está recogiendo los frutos naci

dos de la aplicación de normas de toda índole que se nu-

tre en los principios individualistas. Por estas razones 

el matrinonio deja de ser una instituci6n social al servl 

ele de la familia y a la larga de la sociedad, igualmente 

deja de ser un sacramento· pera convertirse en un mero co~ 

trato que puede hacerse y deshacerse a voluntad de las -

partes. Por lo mismo, el divorcio pasa a ser una costum

bre, más por la facilidad para conseguirlo y pocas veces 

se llega a él, debido·a situaciones excepcionales. Si 

bien es cierto que muchos divorcios se conceden por el mu 

tuo consentimiento de loa c6nyugea, es decir, divorcios -

voluntarios o argumentando la mayor!a de las vecec 11 inco~ 

patibilidad de caracteres", muy pocos se conceden por al

guna de las causales que establecen nuestra~ leyes, 

El divorcio se ha ido incrementando en el mundo occi 

dental, dicho aumento obedece a una multitud de causas P! 
ro todas ellas ceben dentro de tres que son fundamentales: 
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a) La gran facilidad en muchos paises para divorciarse -

(crisis en la cuestión judicial); b) El abandono de la 

religión en amplios sectores de la sociedad (crisis de le 

moral tradicional); c) La emancipación de la mujer con 

el consiguiente relajamiento de su dignidad (crisis en -
loa lazos afectivos).< 41 > 

El que el divorcio vaya adquiriendo un auge cada vez 

mayor no es mas que un síntoma caracter1etico de la deca
dencia de la institución familiar y de la disgregación de 

la familia que a su vez lo es de la decadencia de una cu! 
tura. El divorcio es un problema grave que acentúa la pr~ 

blemática actual de la familia. 

No se puede negar que el divorcio o la separación -
pueden en caeos excepcionales, ser la única solución a -

problemas personales insolubles por otras vlas, para ali
viar o disminuir el sufrimiento de loe cónyuges. El dere 

cho al divorcio y su práctica,. nació como solución para -

loe hasta un tiempo cónyuges, pero en la práctica se ha -
mostrado inoperante para contribuir a la felicidad de los 

individuos, ye que ha facilitado la infelicidad de mayor 
número de personas. Lo que más nos interesa destacar de 

este problema de la familia desavenida, debido a caren-

cias de principios religiosos, morales o individuslis-

mos ego!atas de muchos padree cuya conducta conduce a la 

influencia de los hijos, ea el grave peligro para el des! 
rrollo de au personalidad, aspecto que trataremoa más ad! 
lante. 

J.2 Crisis de la Familia 

Vamos a tratar diversos aspectos que tienen una 

influencia. perturbadora en la vida familiar. Principiar! 

moa par de1criblr algunos rasgos de conducta de los pe- -
drea qu' _pueden tener como consecuencia la desavenencia -

T'41 > Rivera Pé L l O lt á 196 rez, u s. p. c • p ge. y se. 
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entre la pareja y la posterior influencia negativa sobre 
los hijos, 

En cuanto a la actitud del padre, nos referiremos a 

ciertos rasgos: a) El trato excesivamente autoritario -

que dificulta la libertad de iniciativa y decisión de los 

demás miembros de la familia¡ b) La falta de autoridad 

necesaria o de cualidades para merecer la confianza de su 

familia; c) La ejemplaridad nefasta, patológica a inmo-

ral; d) La irre~ponsabilidad en el riumplimiento y sati~ 

facción de las necesidades de la familia¡ e) La frial-

dad afectiva. Estas son algunas caracter1sticas de mu--

chos padres que en mayor o menor grado afectan la person~ 
lidad de sus hijos. 

En cuanto a las madres cabe destacar: 

siva tolerancia; b) El autoritarismo; c) 

der material y emocionalmente al cónyuge yfrJ a 

a) La e'ltC.!_ 

El desaten-
los hijos<,42 > 

Muchas de las caracter!sticas que acabamos de menci,2_ 

nar son comunes a varios tipoa de familias, de cualquier 

~poca o clase social, actualmente esos mismos rasgos se -

presentan en mayor número dando como resultado que exis-

tan fallas en la funci6n formativa y educadora de la famJ. 

lia. Esos cambioa en lea relaciones familiares, nos per

mite afirmar que eKiste "crisis del hogar• como otro as-

pecto de la crisis de la ramilla. 

l.2.1 Diaoluci6n del orden familiar 

Actualmente, asistimos en primera rile, 

unos como espectadores v otros como participantes en la -

diaaluci6n familiar como resultado de diversos aspectos 

(42) , 
· Enciclopedia La Familia 2000, Op. cit. pag. 165 
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entre los cuales podemos citar los siguientes: 

(43) 

~) Los de tipo pol1tico. Ahora el Estado asume en 

mayor grado la tarea de educar a los hijos, la -
educación de los futuros ciudadanos: Misión que 

antiguamente recata totalmente en la familia. 

b) La de tipo económico. Representadas por las di

ficultades de vivienda y su inadecuaci6n para h,!! 
cer vida de hogar: las necesidades crecientes de 

la familia, que obliga el padre a emplear más al 
trabajo; los insuficientes medios económicos 'que 

aporta el padre, acarrean que la mujer trabaje -
fuera del hogar. 

c) Las de tipo social. Como resultado de nuestr~ -
ci~ilizaci6n y sobre todo, el paso de le sacie-

dad agr!cole y mercantil a le moderna industrie

lizeci6n dando origen a las grandes concentraci~ 

nea urbanas, le civilización industrial tiende a 

la nivelación social, en el sentido de le masifi . ~ 

cación y proletarizaci6n de loa trabajadores ma-

nuales, sal como de los intelectuales. Según -
Alexia Carrel <43> con el que estamos de acuerdq 

cualquier forma de proletariado reste el indivi~ 
duo seguridad y estabilidad ten necesarias pare 

le fundación y estabilidad de la familia. La i~ 

· duatrializaci6n ha contribuido es1 a la desepar! 

ci6n de la ramilla co•o unidad social. 

d) LaR de tipo moral. La moral individualista que 

trae aparejado el egolsmo v a au vez, la debil t:/ 
taci6n de loa lazoe afectivos, como base de las 
numerosas a~peraciones y divorcios que hacen del 

hogar algo inestable, transitorio y sin vlnculoa 

amorosos. 

Rivera P6rez, Luis, Op. Cit., p&g. 198, 
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e) La emancipación de la mujer. Cama causa clave -

en muchos puntas de contacta can la9 anteriores. 

Va que hemos mencionada "la emancipación de la mujer" 

nas referiremos a algunas aspectos del feminismo. 

3.2.2 El Feminismo 

La mujer moderna presenta como cansecuen . -
cia del proceso de su emancipación, das exigencias: una -

de tipo sexual y otra de tipo espiritual. 

Por la primera, la mujer obtiene igual libertad que 

el hambre para la vida sexual, aunque debemos destacar -

que can ello se corre ·el peligro de caer en el libertina

je. Cor. la segunda, le mujer siente la necesidad de sfi! 

mar su propia personalidad, edviertlenda que aquí tambi~n 
se corre el riesgo de caer en el egocentrismo. 

En la vida real hemos visto que cuando el feminismo 

se aplica radicalmente en las dos a~pecto~ ya mencionadc~ 

la mujer llega al libertinaje en el ámbito sexual y al --
egoísmo en el ámbito espiritual; situacia--

nes que resultan perturbadoras para la familia, cebe - -

aclarar, aue en nuestro pa1s se ha logrado el libertinaje 

como un~ere:ho de la mujer soltera y el aspecto que más -

ha afectaco, al menas hasta ahora, es el egolsmo. Este -

egolsma en la mujer, es lo que más dificulta su in~egra-

ci6n familiar, ya que ella por el deseo de afirmar su pr~ 

pie personalidad comparándola con la de su marido y la de 

sus hijos. se desliga de ellos, para afianzar la propia. 

Podemos ver que tanto ei libertinaje pomo el egocen

trismo, pueden ser motivo del rompimiento del vtnéulo co~ 

yugal, trayendo como consecttencia resultados nefastos en 

los hijos, resultando de. esta manera dos elementos més -

que cooperan en la crisis de la familia, 
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3.2.3 Lucha de loa sexos. 

Con la igualdad de los sexos aparece "la lucha 

de los sexos". La mujer no eat~ dispuesta a soportar la 

antigua dictadura masculina. Por su parte el hombre he

redero de la tradición paternalista ~llenarla, ae resis

te a la igualdad de loe sexos, y por eso la generalidad 

de lo~ hombree, consideran a la mujer como objeto de pl! 

cer o como instrumento para servir a la familia. 

En esta lucha de loa sexos, Pxieten contradicciones 

nacidas del mismo egolsmo ya que la mujer a la vez que -

reivindica su libertad y paridad, tiende a apoyarse pa

rasitariamente sobre el hombre. Son muchos los matrimo

nios donde la mujer acepta el dominio del marido, siem-

pre que éste pueda sufragar· las exigencias de dinero, Pf 
ro ésta es una aceptaci&n de basP económica y no es nac! 

da del amor. Asimismo son muchos loe maridos que se co~ 

forman con un respeto y a veces con una fidelidad. for-

ma~ aparente,con tal de que se le deje libre para sus -
aventuras. 

La lucha de los sexos aparece como ur. combate entre· 

das enemlg~s cuyo móvil es fundamentalmente el ega!smo. 
Las familias en las cuales existe esta lucha entre las -

sexos y que aparentemente aparecen como perfectas, se ha 

yan interiormente corroldaa por la hipocres!a v el odio 

reprl~idos. 

La lucha de loe sexos represent~ un g.rave problema 

para la estabilidad del hogar, para la !donei~ad de l& -

funci6n formativa d~J bogar 30bre loa hijos ~ Eobre la 
misma mujer. 

Hacemos notar quri el drama de la mujer moderna -
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estriba en hallarse obligada a conciliar sus exigencias, 

superación personal, cultura y t~abajo, con la ley natu
ral de la maternidad, ·la necesidad de ser esposa y madrB 
en la necesidad de situar au vida en un equilibrio armo
niosa entre estos dos extremas. 

Los hagAree afectadc:ls por la lucha de los sexos, "'!!. 
ralmente son inestables, abundantes des~venencias conyu-

, . 
geles que propician su destrucci6n, carentes de cepaci--
dad para proporcionar a los hijos seguridad emocional y 

sentido sodal. El nil'lo percibe y asimila, por la tren~ 
misión preverbal, o sea, por los gestos v conductas, to
do la que tiene este ambiente de frialdad y desafecto, -
lo cual perturba su desarrolla mental, por un defecto de 
los senti~lentas de seguridad V afecto. 

3.2.4 Evaluación ~e la vivienda 

Debido al progresa técnica-cient!fico -
del mundo mocerno, le vivien~a ha ~ufrido muchos.cambios 
oue han repercutido sobre el hogar, influyendo sobre la 
disoosici6n espiritual de le feMilie. 

Es conveniente hacer.le diferencisci6n entre vivien
da ~ hogar, entendiéndnae le primera como habitación o -
morada; y por la segunda, sitio donde se guarda el fuego. 
Hacemos hincapié en este último término por la trescen-
dencia que tiene, ye que al aufr1r alter .cianea la vi- -
v~enda, las sufre tambiP.n el hogar. Nas referimos al h.2, 
gar como algo m&s que la simple vivlendR, Aludimos a e~ 
ta 6lt1ma aunad~ a ~se "ralor" que hace armonioso el am
biente, y por ende, hsca·de une vivienda, un hogar. 

En loa tiempos modernos ae tiende a reducir la vl-
viend~ tradicional ganando ~n conrort pero perdiendo en 

espacia, tenemos como ejemplo de esto, la gl'Eindiosa - · -
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cantidad de apartamentoa, muchos. de ello.a a manera de ja.!:!. 
. . .. . . 

las o colmenas, es decir, este cambio se ha ido realizan-
do haclendo más numeroaa is cantidad de.apartamentos. 

Ilustraremos lo anterior con un ejemplo: una pareja 
de recién caeadoa·busca un apartamento y vJve en él deter 
minado tiempo, al v~nir las h~jos, ae c~mbia a uno má~ a~ 

plio y de viejos regresan a ocupar un apartamento reduci
do. Por esta raz6n la inestabilidad de la vivienda, que 
repercute en la eetab•lidad e la familia, le cual, dif1-
cilmente puede hacer vida del hogar clásico, en viviendas 
tan l'educidae. · 

3.2.S Declinar de la vida f3mlliar 

Las necesidades de la· vida moderna ale-
jan al padre del hogar por eMigen~las de sus actividades, 
esto lo obliga a ~ü cumplir con su papel de jefe de fami
lia y educador de sus hijos con las cuales tiene poco - -
tiempo para convivlr. La tnadre no puede suplir a la eut.2 
ridad paterna, pues sienda m•s tolerante puede crear el -

•enmadrsmlento", y si por el contrario, actúa con rigidez 
o autoritarismo, lo hace en detrimento rte su funci6n amo
rosa. Pero el orden ramU iar ee al tem aún más cuando la 
madre se aleja tambi6n del hogar. · Las )ijos quedan solos 
a 1nn enviados e lnetft~ciones e~trafem1liares 'guarde- -
risa, hogares lnr1ntilea, etcétera), as{ resulte que los 
niftoa desde muy p1queftoa aan enviados fuera de su cesa, -
obligatoriamente e la eacuela de1de los seis aftos, y con
forme 1e han generallzedo les·guerder{ae infantiles, des
de mucho Entes. 

Ea 'cierto qua loa n1ftoa aan educado~ e" los colegios 
con mejore• slat~m11. p1dag6gicos, pero s6lo técnicamente 
na emoH111 V 1re~tlv1~r!t1b. Adamh de la carencia efectl 
va que ea te repreatnta, t'eB•!ltO t¡ue el homhre sctu'al se 
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acostumbra desde su tierna infancia a tener ocupaciones -
fuera de su hogar. ~C6ma quieren (nas la dice Leclerq) -
que el joven que ha tenida siempre sus ocupaciones fuera 
de su hogar desde la más tiP.rna infancia, se encierre en 
sui casa a partir del d1a en que contraen matrimania1 

En general, las padres y posteriormente las hijos, -
viven cada vez menas la vida familiar. 

Se ha generalizada la co~tumbre de hacer vida fuera 
del hogar, can fre~uentes salidas a la calle 1 demasiadas 
amistades fuera de casa, en el restaurante, en el bar, s~ 
las de eapectáculas, buscando diversiones fuera de casa -
en vez de traerlas a ella aunque sea de vez en cuenda: t.e. 
da la cual incapacita a los padres para vivir v convivir 
can sus hijas. 

3.2.6 Ausencia de la Madre. 

La presencia de la madre da en el hogar 
su más valiosa esencia. Es de todos conocido con qué an
gustie el nifto pequefta se separa de su medre, y-qué .segu
ridad y confianza le da cuando está cerca de- 61 aunque na 
intervenga en aue actividades. 

Desde hace mucho tiempo ee· lA medre (la esposa), la 
encargada de qu~ en el refugio familiar jam6e se apague -
el ruega alrededor del cual se convivls. La t6cnioa mo-
derna ha deacuidado eaa necaaldad de la permanencia mate~ 
nal, descuidando aalmlamo e11 fuego espiritual que le de 
al hogar, el calor emotivo d1 1u pres•ncla. La presencl~ 
de la medre, la necealte ,al nifta como il aire que respira 
v au aueencla constituye para •1, au mayor deagracla. El 
aufr1•1enta y el drama de loa nlftoa prlvadoe de la prese!! 
ele amorosa de la madre, transcurre calada~ente y al par_! 
cer imperceptible a lÓa njos de la aodledad. 
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De muchos hogares del mundo moderno va desaparecien
do o queda reducido aL mínimo este fuego espiritual, este 

calor afectivo de la madre. 

3.2.7 Tecnicidad y deshumanizaci6n del hogar. 

La tecnicidad lleva consigo Uh proceso -
de desindividualizaclón y deapersonalizaci6n. (una deshum~ 
nizaci6n del hogar) al que estamos asistiendo casi sih -
darnos cuenta y cuyos frutos se recogen en los individuos 
del maftana (los nlHos de hoy) cuuo alcance es imprevisi
ble -ero que sin lugar a durlas creará graves probl~mas. 

Conviene refledonar en que actualmente muchos niHos -
para todas sus actividades y juegos se valen de aparatos. 
mecánicos que limitan su capacidad de imaginacl6n e inve!!. 
ti va. 

La tecnicidad •ltera le estructura social y modifica 
tambi'n las relAciones interperaonahs. Por lo.,que ataHe 
a la familia, contribuye el declinar de su vida interna. 
Las relaciones interhu•anea en el.seno de la t1milia van 
siendo eustitu!daa por nuevas sistemas mecánicas _de comu
nicaci6n (radio y televisi6n), can argumento• Mia o menos 
convincentea y con 116s pesa aobre el futuro del hombre -
que loa que e111nan de le autoridad paterna. 

San •uchaa laa fa11Uha. (y ea te es un f'lln6 .. na mun- -
dial), que polarizan en eperata• mecfinicas loa medias de 
aetiatacer algunes neceeld1dH de aua hijos y van abando
nando tada trato efectiva a de autoridad como el conteni
da en al tredlc:ilnal •oda peternelista de la vida fami ·:. -
Hu. (44) -

(44) Rivera Pirez, Lul~, Op. ~1t. p&g. 207 



175 

4. Familia Moderna: Familia Ineficaz 

En este tema vamos a tratar la deformaci6n del senti
do de autoridad v ejemplaridad paterna que es en familias 
normales originado por los cambios del mundo moderno. 

4.1 Decadencia del prototipo paternal 

Constityye un hecha indudable el que lo~ niílas 
y jóvenes consid~ren a sus padres cama modelas, la que 
cambia según las épocas y circunstancias hist6ricaa es el 
modelo. 

Nas referimos a la falta de modela eficiente como -
consecuencia de la general y preponderante manera de vi

vir actualmente, tradicionalmente han e~iatido en les -
sociedades hombrea modelo, prototipos humanos poseedores 
de una serie de valores maralea que daban prestigio ~o-
cial y trascend!an al reflejarse en los padres y de és-
tos a los hijos, como ejemplas tenemos al hidalgo espa-
nol, al gentleman inglés. 

Hoy está desapareciendo el aeftor!o. del· velar, el h~ 
nor, el ideal, el refinamiento, la.virtud y el saber, an
te·el tremendo avance del senor!o del dinero. Hoy se -
considera triunfador a6lo al hombre que puede obtener el 
dinero sin importar mucho la 11Tenere de obtenerlo. Por -
eao los prototipos de la sociedad actual y los !dolos -
de la juventud aon loa hombrea que m6a dinero ganan, el 
artista de cine, el cantante de moda, el deportista pro
f1aional y el hombre de negacloe, incluido •l. gangster. 

De nada elrve que a la juventud se le eduque t~cn1~ 
cemente can loa medios m•a p•rrectos, ni qug 101 padrea 
lee acaneejen v lee hablen de amor, la lealtad, la more~ 

lidad, ~el honor, d• 101 grandes ideales si luego eaoe ~ 
miamos padrea (tan bien daecrltos por el cine 



176 

contempor~neo)mienten roban y ealtnn las bnrreras moru
lee de todo género con tal de vivir lo msjar posible al -
precio que sea. 

·En general, el adolescente sien~e en el fondo un pr~ 
fundo respeto o una gran admirac16n por su padre y en se
gundo lugar por la madre. Solamente cuando las figuras -
de los padres lo defraudan o prácticamente no existen en 
su vida cotidiana, el adolescente busca unos sustitutos -
ideslizables a las que admirar e incluso identificarse. 

4.2 Falta de Autoridad Paterna •. 

El joven admira la autoridad del padre y aunque 
en ocasiones perezca que le teme, hay en él un deseo in-
consciente de autoridad. 

La autoridad (bien ejercid~), junt~ a la ternu
ra y el cerino es lo. que ~roparciona al niho y al joven,
el sentimiento de ester protegido y de aer amado. 

Debido el ~u•stf predominante de la mujer eri el ma-
trimon io y sobre los hijoa, ae crea una dificultad en la 
eficacia de la familia, dabido a que se crea un predomi-
nio anti-natural, ya que ae hace del padre una figura de 
débil y fracasado, situaci6n esta que.trae como ~ansecue~ 

.cia la privaci6n aabr~ 11 hija de aua ben~ficba erectos, 
11 la vez que hace da la Hdra un Hr tr1o y nada saluda-
ble para el hijo. 

La abundancia de "~adra• acupadas•, de •padres cana! 
dos", auprima a reduce al ~lni•a 111a relacion~a con los -
hija• a la vez que l•• priva d•l modelo paterna, facili-
tanda da esta manera, 11 influjo d•tarm11tlvo d& t11ctoree · 
1xtratam11iarea, 1aa prive taNblén de au control de auto
ridad dejando al javan 1n plene·llbertad y a la vez 
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desorlentado para actuar hajo sus propios y p1imitivos im
pulsos inmaduros. <45> 

4.3 Desacuerdo de los padres 

Cuando los padres exteriorizan ante-los hijas -
sus disputas, sus cho~ues más a menos violentos, sus amen!!. 

zas de separac!6n,los hijos veh minada su seguridad y su -
afecto, lo cual constituye un motiva perturbador para su -
desarrollo mental. Por otra parte las desavenencias cony~ 
gales exhibidas, asl como las escenas de desafecto entre -
los padres en las que muestran sus defectos, motivan que -
sus hijos les vayan perdiendo venerad fin y r·espeto. 

LosniMos desarrollados bajo este ambiente familia~ -
perturbador por todos conceptea, desembocan en la anormal!· 
dad mental, en la depreai6n o casi siempre en un~ tenden-
cia a la retracción sobre s! mismos y en re dificultad pa
ra las relaciones sociales. Tales niños tendrán mermadas, 
cuando jóvenes, su capacidad de adaptac16n social y serán 
presa fácil para el descarrío de todo género, sobre todo -
cuando, como sucede en el mundo moderno, se hallan rodea-
dos de otros factores negativos coadyuvantes para la real! 

zación de cónductas antisociales. 

(45) 
Rivera Pérez, Luis. Op. cit. pág. 211 
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VI. El Mundc Fe~iliar y la Delincuencia Juvenil. 

1. Personalidad del joven delincuente. 

1.1 En cuanta a su comportamiento en la saciedad. 
1.1.1 Irresponsabilidad e inmadurez. 

1.1.2 Tendencia a le diversión tumultuaria. 
1.1.3 Tendencia al hipererotiamo 
1.1.4 Indiferencia pal!tica 

1.1.5 Soledad 
1.1.6 Carencia de ideales 
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1.2.1 Infraestimaci6n y agresividad. 
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1.3 En cuanta a le filosof1a que pmsctica en su vivir 
cotidiana (existencialiata). 

2. El Barrio. 

3. Le Educaci6n y la Instrucci6n 

4. El Pandillaje 

4.1 Formaci6n de les pandillas juveniles 
4.2 Orgsnizaci6n de les bandas 
4.3 Actividad de las pandillas 

4.4 Ulterior evoluci6n de lea bandas 

S. Crisis Socio-Econ6mica. 
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1. Personalidad del joven delincuente 

Antes de entrar en el estudio de la peraonalidao del 
joven delincuente definimos que ea en nuestro concepto la 

personaHdath 

La personalidad ea la resultante de le conjunción de 
factores biopsicosocieles que hacen del ser humano un en
te individualizado en cuento a su·taratterizaci6n de la -
autaconduccl6n y autodeterminación conscientes de su com
portamiento. 

Tomando en ~onsideraci6n que el t~rmino personalidad 
lo podemos equiparar e la expresión: conjunto de rasgos -
caracterlaUcas de un individuo; debemos hacer notar en -
este inciso que hablaremos de "personalidad del joven oe
lincuente", na refiriéndose e caracter1sticas coma un to
do, sino en un sentido relativo, es decir, haciendo alu-
slón a un conjunto de rasgos t1picos sobresalientes carsE 
terlstlcas, por lo general, de las jóvenes delincuEntes. 

Ahora bien, sabemos que !oda jo~en <46J ahora llama~ 
do delincuente, antes de aerlo era de las persones califl 
cadaa como "normales• v por tanto, se deben considerar -
aalMismo, lea peculiaridades que se dan en esta etapa del 
deaarrol~o biopalcoaocial del ser humano. 

Entrando v• ~n el tema podemos decir que las caracte 
r1at1cas aobreaalientes de la personalidad del joven de-
lincuente aon: 

1.1 E~ cuanto a au Manera de comportarse socialmen
te: 

<46> Joven. Se le puede llamar ast a toda persona que 
cronol6gicamente hablando se encuentra en 
une etapa intermedia entre la nHlez v la edad 
viril. 
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1.1.1 Irresponsabilidad e inmadurez 

1.1. 2 Tendencia a la diverai6n tumultuaria 

1.1.3 Tendencia al hipererotismo 

1.1.4 Indif'erencia polt tic a 

1. 1. 5 Soledad 

1. 1.6 Carencia de ideales 

1.2 En cuanto a aus sentimiehtos: 

1.2.1 Infraestimaci6n y agresividad 

1.3 Finalmente podemos decir que la f'ilaaDf'1a que -
practica en su vivir cotidiano es de !ndole exietenciali! 
ta.(47) 

En seguida ampliaremos las conceptos mencionados. 

1.1.1 Irresponsabilidad e inmadurez 

Un rasgo t!pico de la peicologte del pa
rasacial correspondiente a le mentalidad infantil, es la 
carencia del sentido de sus actos v sobre todo su inmadu
rez. 

El joven delincuente es irresponsable e inmaduro, lo 
que •anlfieat1 a través de cierta• e~trevegancias que son 
más pronunciad11 que 111 ~1nife1tada1 por loa J6venea no 
delincuentes, ea decir, ion extravagantes en aua modales, 
gestos, en la manera de vestir, en la presencia de braza
letes y cinturones llamativas, etcétera. 

(47) 
Tacavén, Flaberto. Elementos de Cr.lminala~la Intr.ento-
Juven11. Ed. Edicol. México, 1979. p6g. 150 y as. 
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El joven delincuente act6a la mayor1a de las veces ~ 
sin conocer la trescenden·ia de sus actos, su falta de m! 

durez mental hace que ces siempre se vea impulsado a - -· 
obrar por mera curiosidad mezclada con osad!s ~ insolen-
cia. 

1.1.2 Tendencl a la diversi6n tumultuaria. 

En j6ven s delincuentes existe una clara 
tendencia a la diversi6n Uffiultuarla y alborotadora, les 
apasiona la música estrid nte,_pero ésta y las danzas fr! 
néticas que·trae consigo rovocan la excitaci6n v el con
tagio entre s1 impulséndo ea a los actos deatructivda. 
Por lo general, en ror~a aai insensible, se pasa de la -
diversión alegre e lnofen iva a la agresividad deaenfren! 
da contra objetos y a con inuaci6n contra persones, con-
tra agentes de le autorid d y a veces entre s! o contra -

. algún grupo rival. 

1.1.3 Hlpererotismo. 

Uno de lo rasgos carecter1sticos de la 
sociedad •Dderna e• su alt grado de erotizaci6n, una erE 
tiiaclón egolata v de sentido individualista que no dejR 
tras de al ninguna relaci6 afectiva; un erotismo con di
ficultad o impasibilidad d sublimarse en amor, en altrui.! 
•a~·,.en convivencia. 

En le actualidad la g 1ve de la sexuallzac16n de la 
aocledad Htrlba en au ext aardlnarlo incremento y sobre 

. toda en que se ha extandl a a 11 juventud, la cual jamás 
coMa ahora tuvo una llbert d sexual tan amplia. 

El erotla110 a18Mpra h edaU db., pero en le sacie-
dad •oderna ae aale de la landesti~idad de 1a vida pri~! 
da para lnatalaree en la v da p6blico, en le calle, las -
castu•br••, en el a•blente general. Gran parte de le - -
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novela, el teatro y el cine, reflejos de nuestras costum
bres imperantes se hallan fuertemente sexualizados. Las
motivaciones a sugerencias del tema amoroso na represen-
tan realmente el amar, sino el más puro erotismo. El cul 
to e toda lo sexy se aprecia también en las revistas - -
ilustradas, en lee propagandas cómerciales y sobre todo -
en lee modas. 

Mudos inmorales de comportarse, de vestir y de vivir 
han dejado de escandalizar y son aceptados como costumbre 
por una masa cada vez mayar del mundo actual. 

Lo anterior ha sido reseftado para denotar que el mu~ 
do actijal está ·"hipererotl~ado", caracter1stica ésta que 
se manifiesta en diversos aspectos y que influye en todos 
loa hombrea y mujeres, no a6lo·a los paraeociales, ma~ -
deb~moa decir que es rasgo t!pico de estos 6ltimos ya que 
atribuyen al hipererotiemo el rango de valor, que por en
de, es digno de ser pose1do coma parte de la personalidad. 

1.1.4 Indiferencia politice 

Destacamos que es un rasgo t1pico de los 
j6venes delincuentes, sel como de muchos no delincuentes, 
esto se debe e que ahora vivimos en una época en la que -
imperan los intereses materiales sobre los espirituales, 
y el hombre, m~s positivista que idealista, guata de vi-
vir mis de realidades pueriles que entregarse a la probl! 
m6tic~ de la pas16n pol1t1ca. 

Lo anterior lleve de coadvuvante el qué loe sistemas 
pollticoa imperantes no llevan e la pr6ctica todos Jos -
principios te6ricoa que deberian regirlos v como ejemplo 
p~demos mencionar laa llamadas democracias que disten mu
cho de eer "gobiernos del ~u~bla, por el pu~blo y ~ara el 
pueblo". 
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1.1.5 Soledad 

Le soledad del joven delincuente se en-
cuentrs estrechamente vinculada con la filosofía existen
cielista que practica cdtidiahamente, ya que en esa ca- -
rriente•fllos6fica, el hombre se considere un ser libre, 
dueffo de su destino, pero a le vez obligado a escoger li
bremente entre los posibles caminos sin poseer puntos de 
apoyo seguros v ci.et-tas en que ba!!ar su elscci6n. Aqu1 d.!;_ 
bemoe decir que aunando a que ~n Qeherei, el hombre se -
siente solo en seta selva moderna, ~i joven delincuente -
lo esté .aún más·ya que por sus idees v sus acciones, es -

. rechazada por la generalidad de las personas, es decir, -
vive dos tremendas sole.dades, le une es la que se padece 
en estas sociedades masificadas e impersonales, y la otra 
que es la causada por el rechazo social. 

1.1.6 Carencia de ideales 

Es peculiar del adolescente su gran cap! 
· cidad de fentaa1a v de ideallzaci6n, sin embargo, el par!· 
social carece absolutamente de los ideales establecidos -
como buenos socialmente. Tres son los ideales que la ju
ventud tiene v que san precisamente de los que adolece el 
joven delincuente, es decir, el ideal religioso, el polí
tico y el amorosa, o aea, respectivamente; el amor a Dios, 
el amor a lá patria y el amar idealizado e le mujer. 

Al parecer, esa carencia de 1dealizaci6n, se debe a 
que hay un estancamiento en el proceso evolutivo de la ma 
durez qued6ndoae en lea primeras etapas evolutivas de la 
edad infantil. 

1.2 En cuanto a sus sentimientos. 
1.2.1 Infrae1timacl6n V agresividad 

·rn la~ •entlmi~ntos d~l joven delincuen
te, impera la inrraestimaci6n y le agresividad, asto es -
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porque existe un defecto en el sentimlento de la propia -
estimacl6n y como reacc16n compensadora un~ dispoaici6n -
agresiva frente a todo. 

Normalrne11te, el adolescente tiene un exagerado sen t.!_ 

do de superioridad pero complétamehte falso, pues en el -
fondo se siente inseguro, incomprendido v sin moral, de -
antemano se considera un .fracasado y un maltratado por la 
sociedad. En su ánimo hay una Mé~cla de desmoralizac16n, 
indiferencia, impotencia, hastlo y angustia por la cual -
se tiene una fácil tende11cla a la rebeld1a V fª exterior,!. 
zación de sus impulsos agresivos. 

El joven delincuente es un resentido contra la aocl~ 
dad y contra lo que ella representa: personas, valores m~ 
ralea y nor~as convencionales y en contra de todo squeilo 
de lo que carece: all!gr{a de vivir, tr.anquilidad, seguri
dad y sent1~1ento de felicidad. Por eso su rebeldía no -
va ligada personalmente en relaci6n concreta contra la -
victima objeto de su agresividad sino que ee una rebeld1e 
inespec!fica y general contra le sociedad; le dlv1erte -
provocar la angustia de las dem6s ya que ellos no.la apr! 
cien ni lo velaran coma el quisiera que lo hicieran. 

Los impulsos agresivos del delincu•nte tienen como -
bese fundamental el lnt1mo aentimienta de 1nrraest1rnac16n 
que tiene de al rnlamo, la intuic1~n de 1u rracaaa en le -
sociedad¡. él 1e slente como un truatrada V en saenc1a lo 
ea, la rruatrac16n 11 ecompa,,1 de una bame amativa: impl.!, 
ca una d1smlnuci6n d1 loa sentimtentoa de .seguridad y un 
descenso en la autaest1mac16n. 

Desde un punto de v1ate pa1coanal1t1co, li agresivi
dad puede or!ginatse como reapueeta a la frustraci6n, - -
ahora bien, no todas l~s reapue1tan a r~aecian~s de las -
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individuos son iguales, pero por lo general, destacan las 
siguientes: conducta agresi~a v destructora, regresión a 
l~s formas infantiles de conducta, falta de dirección ha
cia un objetivo, ea decir, inutilidad y agravación de la 
frustración por el castigo. 

Debemos destacar ~ue en el Joven delincuente subsis
ten por una parte, la impulsividad, cobardta v r.rueldad -
de la edad infantil y por la otra, la tremenda vitalidad, 
la inPxperiencia y la temeridad de la edad juvenil, pero 
además todo ello descansa eobre la base de una serie de -
carencias de tipo efecttvo, morales y culturales de orden 
superior que hacen del parasocial una especie de ~iño - -
grande" con capacidad f!eica para podar llevar a la prác
tica, dentro de las posibilidades ambientalea de la soci~ 
dad, lo que un nifto como tal solo puede vivir en la fan-
tas!a. 

1.3 F!losofla existencialista 

El joven delincuente cotidianamente sigue una -
filoaof1a exietenclsliata expresada en aus ideaa v actos, 
va qua desprecia la historia, la cultura, la tradici6n, -
no muestra iMportancia por el pasado y tampoco por el fu
turo. 

Sie•pre aigue aaa claae de filosof1a, que ea la filS 
aorta de le anguatia, la daaeaperaci6n y el aacti de vivir 
y.,, la cual ae canaldera 11 homb~e coma· fundamento de ~1 

m\amo y quien par ende, ea incapaz de orga"lzar el caos -
de la exiatencia y de dar sentida v fundamento a la vida. 

2. El Barria · 

.. 
Un._barrla ea une de las partea, ~sogr6ficamente ha- -

blenda, sn que sn divide una pablac16N y en aéaslones - -
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está compren~ido precisamente dentro de los límites pol1-

ticos establecidos por las autoridades, pero le mayaría -

de las veces no r.orre~ponde a tales límites, ni a las de 

znnas residenciales preclsas. 

tstán cnmprendidas en el bnrr1o &us calles. callejo

nes y demás vías de acceso: las casas y edificios con su 

destino particular; los centros de .reu~l6n, sean de vicio, 

de comercio, educaci6n, religiosos, deportivos, etcétera, 

que ejercen influencia sobre el cohglomerado y el aspecto 
general. También forman parte de él, los diversos tipos 

de relaciones que se desarrollan entre sus habitantes. 

Aqu! haremos dist1nci6n en diversos tipos de barrios 
criminágenos, mismos que enseguida enunciamos: aquellos 

en que hay pobreza simplemente y en los cuales se asocian 

los centros de vicio; las colonias elegahtes donde hay C.! 
s&s de lenocinio; las mieerables que carecen de las candi 
cienes m!nimRs de habitabilidad: agua, drenaje, luz, pav.!_ 

mentas, etcétera o que tienen unos y no otros servicios; 

pero, los más importantes son las comerciales donde se r.2, 

ba en el peso, o en loa cambios, se insulta, se golpea o 
se mata, sólo en favor de los intereses materiales. 

Las características más importantes de las zonas cr.!_ 

minolágicas son les siguientes: la heterogénea condici6n 

de sus habitantes que hace fácil la promiecuidad; la abu~ 

dancia de centros de vicio (alcoholismo, ~restitución y -
drogas), protegidas o no por la policla; la mezcla de po

breza, abandono, desaseo, y las relaciones sociales un -

tanto violentas debidas al vicio o a pasiones permanentes. 

El barrio inPluve en e• n~mera tipa y calidad de loa 

delitos q~~ ee cometen, también importe ~ü ubícaci6n, le 

Que facilita o d1Picults el control de les autoridades y 

la proteccl6n qu~ puedan dar contra la d~lincuencia, como 
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ejemplo mencionaremos los suburbios de las ciudades en -
los que se construyen nuevas secciones residenciales, o -
bien, en ellas viven personas que se sostienen de la car! 
dad p~blica o de la aaistencie social, que tiene habita-
clones casi inservibles v que no tienen más sentido de o~ 
lJdaridad social, que el que resulte de sus propias ne~e

sidades, cuando piden a ot~os que las atiendan, o cuando 
recibe el respaldo que les induce a cometer delitos acep-

· ·tados en su pequeña comunidad. 

Frecuentemente vemos en los suburbios grandes, espa
cios . abiertos y abandonados sin servicios municipales, 
o bien donde viven seres que t~abajan eventualmente sin -
instrucci6n alguna, ain ideales, de feo y sucio aspecto -
personal, que se mezclan ton los desperdicios materiales 
v no tienen controles de ·tipa legal .o humano, ni más nor
ma que el propio egolsmo, dentro de la mayor miseria. 

0entrb de les ciudades existen barrios o secciones -
dilMela polic1e no se atreve a luchar contra les pandillas 
delincuentes, que son defendidas por l~s habitantes como 
comunidad y hay también barrios en zonas colindantes que 
no tienen ningún aspecto de comunidad como otros en que -
viven entremezclados sus habitantes sin perder sus carac
terísticas peculiares. 

La comunidad es una pequefte unidad social, estable y 
eut6noma (como en lea aldeas o pueblecitos y ciertas col.e_ 
nias o secciones urbanas grandes o peque"ae), compleja, -
independiente y constante. Loa barrios son también comu·· 
nidadea que ocupan un espacio territorial V se caracteri
zan porque .tienen lntereees co•unea, normas aceptadas en 
las relacionas aoclelea o ecan6m1cas .y algunas 1netitucio 

' . . -
·nea sociales, toda sujeto a cierto grado de control de --
sus propios habitantes y ~n ~ue existen facllldedea para 
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la modificaci6n y ajuste de las diferencias, en una soli

daridad dinámica y constante. 

En el barrio y en la escuP.la (que a menudo está en -

el mismo), donde facilitan ciP.rtas relaciones sociales en 
que la infracci6n juvenil tiene gran importancia y que se 

examinan habitualmente bajo la denominaoi6n de "malas com 
peíllas". 

Hacemos notar aqul que un individuo puede resistir -

mucho ~ás a esas malas compaMlas, si proviene de un medio 
familiar afectivamente fuerte que loe que proceden de ho

gares ignorantea, de bajos ideales, perversos, viciosos o 

de costumbres licenciosas. 

Las estancias en la calle pueden no ser negativas, -

siempre que sean controladas dentro del barrio y que el -

medio extrafamilier sea homogéneo, formado:por personas -

de hogares organizados que sientan la comunidad y vivan -

en ella. Pero es cada vez más dificil de lograr, por lo 

que se califica de peligrosa la vida callejera de los me

nores de edad, ya que éstos pueden hacer f~cilmente, ami!. 
tades con desconocidos entre los que ea muy probable que 

existan gentes con "malas maMaa", 

Loa adultos cuando son personas sin ideales, sin di

nero y sin ocupación fija, llegan a aceptar fácilmente -
esas nuevas amistades que son peligrosas porque resultan 

un paliativo para sus pobrezas y desgracias, aunque post!_ 
riormente recaerán en el agravamiento de loe problemas ya 
existentes. 

El barrio tiene una constante influencia como ejem

plo y su importancia negativa crece cuando hay centros de 

vicio, toda clase de personas rondan por ~l. 
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El ejemplo de una conducta inconveniente, da lugar a 
que se imite conscientemente a se contagie, viniendo de -

esta forma la mala conducta, su continuación y agravamie~ 
to. Si bien es cierto, que el ambiente extrafamiliar no 
puede actuar por al mismo sobre el individuo, también lo 
es que ejerce su influencia cuando previamente ha habido 

desajustes personales o lntrafamlllares que hayan p~epar~ 
do el terreno. 

Mucho afecta a la conducta de las personas el lugar 
en que viven y la clase de población que les rodea, pues 
las influencias extrafamillares san mayoves a medida que 
se avanza en edad, Si falta la vida familiar o ea poco 
atractiva, las amistades y el barrio toman mayor impar--· 
tanela, y si éste es agredable y confortable, el indivi-
duo, (como sucede en el hogar), permanece más tiempo en -
él; pero si es de aspecto pobre, sucio, descuidado y se 
tiene relaciones molestas, entonces huye, salvo que se en 
cuentre adecuación. 

Cuando en el barrio hay centros de vicio, la familia 
y ~1 individuo se habitúan a ellas a tal ~redo que los h! 
jos van a buscar a sua padres y Viceversa a tales centros. 
Lo mismo pasa con loe centros de negocios, de educación, 

(48) religiosos, etcétera. 

3. La educación y la Instrucción 

La educación fundamental es dada por los padres de f! 
milla, la escuela viene a complementar la formsci6n y, 
cuando no se asista a ella, ea le vida práctica la que h~ 

ce sus funciones. 

(48) 

Solla Quiroga, Héctor. Op. cit. págs. 140-145 
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Muchos de los criminales, los más miserables y deava 
lidoe nunca concurrieron a la escuela; muchos otros hiele 
ron parte de la primaria, y, algunos máe estudiaron la -
primaria o secundaria y pocos son los que tienen más eat~ 
dioa. 

La educaci6n que hayan recibido loa delincuentes ti~ 
ne profunda relaci6n con su peliqrosidad, ea decir, con -
la posibilidad de reiteraci6n criminal, pues, los que han 
crecido en un medio de vicio o de crlmlnslldad lo toman -
como cosa normal, v aunque lo repruebe la sociedad, ellas 
lo seguirán ejecutando, empleando para ello todos .los me
dios posibles. 

Como pocas escuelas imparten educac16n que regule 
las relaciones del educando can otras personas, la serie 
rle conocimientos t~cnicos v cient1ricos es utilizada pare 
perfeccionar sus criminales actividades. Cuando algunos 
delincuentes alcanzaron a terminar sus estudios auperio-
ree, cobra excepcional importencia la educac16n primaria 
o secundaria que ee imparte en escuelas partlcularee v -
oficiales, religiosas o laicas. <49> 

La desorganización de las escuelas tiene le negativa 
importancia de convertir al educando en indisciplinado -
enemigo sobre todo ai cuenta con maestras impreparadoa. -
En algunas pa11ea coma al nuesira, l•• eacualet oficiales 
aon más deaorgan1zad•• y tiene eaceaaa mediaa de educa- -
ción. En las partlcularaa a de paga, partee que la lns-
trucc16n puede ser mejor por le potencialidad econ6mice -
de loa padrea de aua alumnoa, pero cuando son inaat1efac
tor1aa o desarientadoraa por algún eapacto, resulte m6a -
peligroso su papel en el educando que ee pervierte, 6ete 

(49)· 
Solla Quiroga, H~ctor. Op. cit. pbga. 152-155 
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será más l'Bfinado y con más probabilidades de.éxito en -
sus delitos, que loe de las clses desheredadas. 

4. El Pandillaje 

Se define al pandillaje como el influjo de personas -
reunidas en pdndillae para la realizati6n de fines il1c1-
tos. 

Ahora bien, ee denomina pandilla a un conjunto de -
personas que se unen pare perjudicar a otros. 

En este tema trataremos el fen6meno de la formaci6n, 
organizaci6n, actividad y ulterior evoluci6n de las pandl 
lles de j6venea o !ambién llamad~s bandas juveniles. 

4.1 La formaci6n de las pandillas juveniles 

Existen diferentes investigaciones clentlficas 
que tratan de explicar plenamente la hJstoria del naci-
miento de las bandas juveniles y les causes por las que 
loa j6vsnea lea constituyan. El trabajo más completo es 
debido a un investigador ~· apellido THRASHER C5or quien 
hace unaa 30 aftas aprox1Madamenta, estud16 en Chicago 
1,313 ganga< 51> con al~adedor de 25,000 miembros. 

El lnvaatlgador citado nos describe muy bien el ori
gen da una banda: •al nacimiento de una banda puede est~ 

dl..,_:•)IÍ"que ih cualquier otra aitlo, en loa suburbios de 
11 ciudad ~onda un número anormalmente grande de nlftos --

(50) Citada par Walf Mldandarff an su obra: "Criminologla 
da·ll Juventud". Ed. Ar11l, Barcelona, 1963, pág. 51. 

(SH Ganga. Urmlno lno.16& qu11 eignlfÚa "bandas" o "Pª!!. 
dlllH" • 
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un espacio relativamen~e angosto. En 

de verano loa niños pululan par las .

El ruido v movimiento constante re--
cuerdan un enjambre de insectos. 

Esta actitud permanente ejerce una peligrosa fasci
nación, incluso para el visitante ocasional del barrio v 
milagroso serla realmente que cualquier joven eaoo pudi! 
ra mantenerse libre de este influjo. Estos niños que e~ 
tán por doquiera, espontáneamente forman grupos pare sus 
juegos, que son bandas en estado embrionario. En estas 
calles superpoblsdas hay siempre materia para conflictos 
entre personas o grupos. El conflicto proporciona un -
sentimiento de cohesi6n al que se ve metido en un ·grupo 
de juegos; este grupo hasta entonces desorganizado, se -
transforma en un conjunto s6lido con sólidas formes y -
una firme jefatura. El grupo se convierte en un "gang", 
si provoca desaprobación v oposlcl6n, se desarrolla en -
él por esa causa más fuerte conciencia de grupo. 

La banda ea una manera social que satisface· las ne
cesidades de los jóvenes. 

Las bandas se conGtituyen el(pontáneamente, crecen -
en libertad y no están ditigidas finalista o utilitaria
.mente. 

Son expree16n del 1natitnto soclll c~~génito el ser 
humano, pero en au forma eapeclfica de actividad, depen
den de au medio ambiente. 

La primera y más natural expllcaci6n sabre el naci
miento de laa bandee as la que setas ion formadas por el 
impulso de aaociacl6n existente en loa j6banee (casi siem 
pre en las de ae~o masculino). 
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Trasher pone en duda que hay instinto de "gang" en -
los jóvenes y trata de explicar la formación de est~s com~ 

nidadas sólo mediante usos sociales Y. circunstancias exte! 
nas, es decir, los factores psicol6gicos y sociales del m~ 
dio ambiente. No obstante, concurren ambos factores arrl.
ba mencionados, puesto que las circunstancias externas op~ 
ren de igual modo sobre los j6venea de ambos sexos y sin 
embargo, las bandas están formadas casi siempre por chi- -
coa. 

Ahora bien, hay que dejar clero que el hecha de que -
. los j6venes formen pandillas constantemente, constituye 
una desviación que muy a menudo se encuentra facilitada e 
incluso favorecida por le falte de educación o le educa- -
ci6n defectuosa en la cesa paterna. Dos coses son determl 
nantes: la falta de amor y de unión y, por otra parte, la 
falta de autoridad y disciplina. La carencia de amor y de 
autoridad en la familia, determinan al joven a buscar en -
la calle, entTe sus iguales, un sustitutivo. 

· 4.2 Organización de las bandas 

Mencionaremos aqul las clasificaciones de Chezel 
y Srivaatava <52>. El primero de los.citados clasifica a 

las bandas en: las que v•gabundean y las que tienen un pu~ 
to de apoyo. 

Al primer grupo pertenecen, prlnclpalmente, las ban-
daa canstltulda• en el curso. de loe sucesos de la guerra -
Mundlel v que •ctualMante eet6n disueltas. Al ~vgund~ gr~ 

po pertenecen le• bandas que ae encuentran constituidas -
por ~la~bros que tienen todavia una familia y un "hogar", 
pero al Medio natural donde viven ep la calle. 

<52> Cltedos p~r lilolf Middendorrr. Op. cit., pág. 54. 
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Hoy tenemos que vérnoslas con los tipos de bandas -

descritos por Chazal en su segundo grupo. 

Srivastava. los clasifica en homogéneos y heterogé-

neos, es decir, las primeras son las que tienen como mie~ 

broa s6lo a las personas j6venes y las segundas~ aon las 

que también se componen de personas ~dultas. Este inves

tigador nos dice Que las bandas compuestas s6lo de .j6ve-
nes se convierten en una organizaci6n más a6lida tras he

chos punibles cometidos t;Gasionalmente en com6n pero a p~ 

sar de ello, su organizaci6n es todavía laxa y no se est! 

ma en mucho la disciplina. 

El sequndo grupo está bien organizado y subsiste por 

lo gen~ral más largo tiempo. 

En cuanto a la organizaci6n de una banda concreta, -

podemos decir que generalmente se encuentra encabezada 
por un jefe, al cual todas las demás obedecen casi sin 11 
mite alguno, y que pa~a poder ingresar a una banda los so 
licitantes deben pasar una serie de exámenes y adoptar el 

código moral de la banda o pandilla. 

4.3 Actividad de las pandillas 

La actividad de las pandillas ·ae centra princi

palmente en la comisión de actos delictivos que les redi
t6an alg~n beneficio econ6mico, o de actos delictivos con 
el aélo fin de causar daños. 

Coma ejemplos claros de lo anterior, podemos decir -
que muchas pandillas ae dedican a robar partes de veh1cu

los de motor, Faroe, rines, atereoa. etcétera, a robar -
autos completos; personas a las cuales despojan de todo -

bien económico como son por ejemplo 'el dinero v las joyas; 

o establecimientos comerciales, lo cual llevan a cabo con 
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fractura de cerradura en la noche o en pleno d!a, amena-
zendo a los empleados y a los clientes, etcétera. 

En cuanto a los actos agresivos, estas consisten en 
la causación de dañas a personas o a cosas, la cual no -
puede explicarse más que coma actos de vandalismo. 

4.4 Ulterior evaluci6n de las bandas. 

En la vida del joven llega un momento en el - -
cual despierta de muchas de sus sueños y se plantea con -
mayar seriedad como hade figurar su vida futura. Lo an
terior influye de manera que cuanto menos materiales sean 
las fines perseguidos por la banda, tanto más pronto se -
produce su disoluci6n. 

A menudo se disuelven las bandas por el matrimonia -
paulatino de sus miembros o del naciente interés por la -

( 53) , escuela o algun otro fin. 

Existen otras supuestos en los que las bandas se prE 
longan más tiempo a causa de una fuerte conciencia colec
tiva que posteriormente en muchos casos, se transforman -
paulatina~ente en clubs deportivos, de baile, de juego o 
clubs pol!ticos o sociales. 

FinalmP.nte dejamos aaentado, que cuando la banda no 
se inserta an la vida social de la comunidad, es posible 
que los miembros ya adultos, formen una auténtica banda -
de criminales. 

5. Crisis Socioecon6mica 

Las crisia aoclalea y aaon6mica& en cualquler pa!s 
traen aparejado un efecto trascendente en el comportsmie~ 

to de las personas v por ende,en el índice de la delin- -
(53) 

El inter6e por la escuela es poco frecuente 
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cuencia juvenil. 

Hay una gama muy variada de elementos que influyen -

en los jóvenes cuando se da una crisis socio-económica d~ 

bido a Que esta última afecta tanto moral como material-

mente, es decir. que gestan decadsncia de valores, desvl! 

clones de conducta y cambios negativos en cuanto a su eco 
nom1a en general. 

Como ejemplo claro podemos mencionar a la segunda -
Guerra Mundial. Con esta Guerra, sn sspecial con los bo~ 

bardeos, .los seres humanos se iban haciendo indiferentes 

a todos los valores materiales e incluso frente a su pro
pio futuro. Por doquiera exist!e un a6lo fin: disfrutar 

de la vida y un ansia de vivir. La juventud no sólo se -

alejó de la familia por la ausencia del padre o el traba

jo de la madre, sino por el cada vez más cuantioso envío 

de niños al campo, siendo estas ~ausas importantes de fa1 
ta de educación paternal. 

Ahora bien, la tremenda miseria económica y la apari 

ción del mercado negro hicieron que casi todos tuvieran -

que procurarse los necesarios blenes materiales ilegalmen 
te. El fiscal que acusaba por los delitos cometidos de -

esa manera o el Juez que los condenaba, no pod!en vivir -

con sus raciones de hambre. El respeto a les leyes esta

talesi y con ello, el Estado, se hund1a cada vez más, y -

los conceptos morales hasta entonces vigentes se disol- -
vían, 

Debemos hacer hincapié que fue tanto el efecto nega

tivo causado por la Segunde Guerra Mundial que en los - -
años posteriores a su terminaci6n, observamos un incremen 

to considerable en le delincuencia juvenil. 
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VII. La Familia Desintegrada cama factor crimin6gena, 

1. Concepto de Familia Desintegrada. 

1.1 Causas de desintegrsci6n familiar 

2. Teor1a de Sutherland y Cressey 

3. Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-

ción del delito y tratamiento del delincuente. 

4. Investigación de los ~aposes: Sheldan y Eleanor Glueck 

5. Investigación: "Los factores familiares e individuales 

caracterlsticos de los menores infractores en el Die-

tri to Federal"; realizada por Sergio C,E, Ochoa Alva-

rez y Mario Alberto Patifta Ram!rez. 

6. Investigación: "Causas de la delincuencia juvenil en -

H~xico"; Departamento de Investigaciones Cientlfico-· 

Criminológicas del Instituto de Formación Profesional 

de la Procuradur1a General de Justicie del Distrito F.!!, 
deral. 
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1. Concepto de Familia Desintegrada. 

Entendemos por familia desintegrada, aquella en la -
que se preaenta una circunstancia o serie de circunstan-
ciae que constituyen una serie de desmoronamientos de su 
integración. Esta desintegrac!6n puede ser: en lo refe
rente a loa componentes de un grupo familiar o de este -
grupo con su medio ambiente. 

1.1 Causas de desintegracl6n familiar 

Son muy variadas las cau~as por lee cual~e la º! 
sintegrac16n del grupo familiar puede producirse como se 
ha viato'en capitulas precedentes, es decir, pueden ser - · 
de 1ndole b1ol6glca, ps1col6glca o social, debi~ndose ce~ 
tacar· esta Última... que si no aparecen.como causas principa
les, e! como causas inmediatas, debido a Que el drama hu

mano denominado deaintegraci6n familiar, si~mpre se desa
rrolla en una determinada saciedad apareciendo esta últi
ma como "catalizadora" del fen6~eno o como directamente -
responsable. 

En consecuencia v en atenc16n a lo expuesto, es ne-
cesarlo para pader eHternar conclusiones acertadas sobre 
las causas de desintegraci6n en una familia o grupos de -
familia, analizarlas en base a todos los factores socia-
les sin menospreciar a todos los factores b1ol6gicos y -

paicol6gico1 ya 1ludido1 (entre otros): lo que podemos r!_ 

sumir con la freea del fil6eafo Ortega v Gasset al decir: 
~0 1 8DV ya y Mi circunatancla~ 

2. Teor!a de Sutherland v Cressev.< 54 > 

Jatos ~o• autores afirman que le familia tiene un ---

cs4> Sutherland Edwin 
ar Cr1m1na1ogy. 
pág. 171 V SB 

H. v Gre~aev Doneld R~ Pri~clples 
J. B. Lippin~ott, Co. N, v. 1955. -
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contacto casi exclusiva can el niRa durante la época de la 
mayor plasticidad y dependencia, y continúa durante varios 
a~as jugando un papel excepcionalmente importante para de
terminar los patrones de conducta que el menor exhibir& al 
exterior. Pero por las diferehcias de cultura de los pa
dres, de sus estados de ánimo o de cansancio, por los pro-· 
blemas que diariamente enfrehtah y por las relacion~s con 
los abuelos, es casi l~posible aosteher una consistente -
autoridad v una presi6n armoniosa &obre los propios hijos. 
Tales inconsistehcies afectan el grado de obediencia de es 
tos y por tanto, el grado de control QUe sobre ellos se -
tenga. 

Según los autores loe "hogares" de que provienen los -
jóvenes infractores se caracterizan frecuentemente por las 
siguientes condiciones, sea aislada o combinadamente: 

e) El ejemplo inmoral, vicioso o criminal, de estos 
miembros de la familia. A este respecto recordar! 
moa que cuando el ejemplo antisocial es dedo por 
loa padres que se dedican profesionalmente a la d! 
lincuencia resulta se~ m6s profundo cuénto mis - -
1dent1t'icado emocionalmente est& el hijo con. el'lo11, 
dicho d~ otra ~anera, si los padrea amorosamente -
tr*imlten al hijo sus conocimientos v habilidades 
criminales, la lograrán, _aln que 61 tenga motivos 
pare rechazar el ejemplo recibido y repetirá e)l(pOQ 
t6neamente la conducta aprendida que ya constituye 
un héblto. Na ea la 111111110 si 1011 padrea ai_n arnor 
y forzando 11 conducta del hijo lo convierten en -
delincuente, porque 6ste se liberaré de la tirante 
paterna en la primer ac1ai6n qua halle. 

b) Au1encia total de uno de los padrea (separac16n, -
divorcio, etc~tera). 

c) Falte de control paterho (por ignorancia, enfel'lll!dad 
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ceguera, v otros defectos eeneorialee). 

d) Inconeletencia en el hogar, evidenciada por el -
autoritarismo de uno de loe miembros, favoritism~ 

eobreproteccián, severidad excesiva, abandono, e~ 
los, interferencia de los parientes o exceso de -
poblac16n para una casa pequeMa. 

e) Diferencias radicales o religiosas; v 

f) Presiones econ6micas debidas a ingreso insuficie~ 
te, trabajo de la madre o desempleo. 

3. Primer congreso de las Naciones Unidas sobre preven-
cián del delito y tratamiento del deliMcuente.CSS) 

En este congreso celebrada en· la ciudad de Ginebra, -
en el aílo de 1955, se hizo notar que la cohesi6n familiar 
tiene una enorme lmpartahtia en la prevenci6n de la ant1-
aocral1dad juvenil y que en los palees más desarrollados -
econ6mica a materialmente ea dQnde se presenta m&s exten
dido el delito como resultado de la industria1izaci6n v -
de la 1nm1grac16n inherente a ella, por lo que deber1an -
conaervarae la máa posible loa valares culturales tradi-
cianales y el importante papel de la madre en el hogar. 

Que ea una gran verdad que la familia constituye el -
elemento máa importante del •edlo desde el nacimiento Pº! 
que deaempefta un papel fund•••ntsl en la evaluc16n de la 
per•onslldad, de lee actltude• v d• la conducta, y que la 
1ndustrlallzeci6n v el cracl•lenta de lea ciiudades traen . . 
conalQoi una creclenta deeorganlzac16n aoclal, familiar y 

par.anal. 

(SS) Inrartna d• la Sec.retarla dd Prirnl!l' Cohgreso de las 
~aclonaa Unldaa aobre Prevenci6n del delito y trata
miento del dellhcuen~~ celebrado ~n Gih~bra, 1955. -
Ed1c16n del Departamento de Asuntos Económicos y So
ciales, N. v., 19S5, pág. 51 y 99. 
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4. Investigación de los Glueck 

Los esposos Sheldon v Eleanor Glueck de la Universi-

dad de Harvard realizaron un estudio comparativo entre --
500 menores delincuentes de 11 a 17 años (3.4 condenas de 
promedio), con 500 no delincuentes escogidos por parejas, 

es decir, para cada delincuente hay uno no delincuente de 
la misma edad, clase socloecon6mica, grupo ~tnlco, intel! 
gencia. etcétera.< 56 ) 

Todos los t:01!1Jonentes del grupo eran normales, es de-
cir, se eliminaron casos psiquiátricos y débiles mentales, 

Se analizaron 402 rasgos de le personalidad y facto-
res ex6genos con un equipo interdlsciplinario de 32 pera~ 

nas, aplicando test psico16gicos, e~trevistes, visitas d~ 
miciliarias, exámenes medicas. Se mahejaron 402,000 de-
tos. 

Se encontró como era de esperarse, que en gran canti
dad de datos no hab1a diferencia entre delincuentes V no 
delincuentes, pero ss pudieron identificar una serle de -
rasgos en loe que loa dos grupos eran definitivamente no . . 
sólo diferentes, sino opuestos. Pera erectos de este tr! 
bajo, tan a6lo transcribiremos loa datos referentes al a~ 
blente familiar, dentro de los cuales destacemos que la -
falta de padre o madre por divorcia, muerte a eeparaci6n 
ea de 206 dellncuentea por 124 no delincuentes en lo rer! 
rente al padre y 78 por 36, reapectlvamente en lo refere~ 
te a la madre. 

(56) 
Glueck SheldQn and Eleanor. Unravellng Juvenile 
delincuency, Harvard Univera1ty, Presb Cambridge. -
Mesa. U. S. A.; 1950. 
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Enseguida exponemos el cuadro referente a ciertas si

tuaciones familiares resultantes de la investigación en -
cuestión. (S?) 

1. Disciplina del joven por su padre: 
Excesivamente dura o ex tragante . 
Laxe . . . . . . . . . . 
f"irme pero afable . 

2. Vigilancia del joveh pcir le medre: 

Insuficiente . . . . . . . 
Suficiente . 
Het6dica . . . . 

J. Inclinac16n dl!l padn iiar el joveM: 

Indiferente v hostil . . . . . . 
iCisJ.uroaa (incluido el cuidado excesivo) 

4. Incl1nacl6n de la madre par el joven: 

Inditarente u hoatll ••••• 
:tiüul'089 <.1ncluldo el cuidada excesivo) 

s. Cahaa16n da la faMllia: 

Sin coheel6n . . . 
Alguna cahea16n • 

Buena cohe8l6n . . . . . . . . . 

. . . 

. 

. . . 

. . . 

Puntos 
espec1ficos 

72.5 

59.8 

9.3 

83.2 

5?.5 

9.9 

75.9 

JJ.8 

86.2. 

43.1 

96.9 

61.3 

20.6 

Como pademaa abaervar, la familia tiene un papel im-
portantlsima como elemento coadyuvante en la conducta - -

(S?) Invest1gac16n de loa eapaooa Glueck; extra1da del li 
bro: wcrlmlnolog!a• de .Lula Aodr1guez Manzanera. Ed: 
Porr~a. MéKico, 1979, pág. 425 v ss. 
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desviada de alguno de sus miembros. 

5. Investigaci6n realizada por Sergio C.E. Ochoa Alvarez y 
Mario Alberto Patiño Ramírez. 

Esta investigación fue realizada entre diciembre de - -
19?9 y mayo de 1981 y figura como parte de la tesis profe-
sional de los pasantes en Psicolog!a mencionados y cuyo tí
tulo es: Los factores familiares e individuales caracterls
ticos de los menores infractores en el Distrito Federa1.< 58) 

Se eligieron al azar 50 casos de menores infractores -
de una poblaci6n total de 200 internos recluidos en la Es-
cuela Hogar para varones, de ~ontreras, Distrito Federal, -
todos ellos de sexo masculino y con una edad promedio de 13 
anos, siendo el rango de 11 a 1? anos. Se trabajó tambi~n 
con las familias de cada uno de los menores siendo un total 
de 50, debido a que en todos los casos se registró la exis
tencia del grupo familiar. Se utilizó el sistema de entre
vista directa tanto en el caso de los menores como el de su 
correspondiente familia. En el caso de los menores, se de
dicaron dos sesiones de entrevista, cada una con una dura-
ción de una hora y media. En el caso de las familias ae -
realizaron dos sesiones con duración de dos horas cada una 
aproximadamente. También se revisaron expedientes y datos 
proporcionados por las trabajadoras sociales. 

Presentamos los resultados de la investigación cir
cunscribiéndose a nuestro tema: 

El 90% de los internos examinados, proviene de fami- -
lias numerosas, es decir, formada por m~s de cinco 

(58) 
La Tesis mencionada partlc16 en el Segundo concurso de 
tesis sobre la juventud, auspiciado por el C.R.E.A. 
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elementos; el 10% proviene de familias no numerosas (me-

nos de cinco miembros). 

A) PADRE 

a) Presencia de la figura paterna. 

En el 60% de los casos se detecta la ausencia 
del padre natural, de este porcentaje en el 20% de los C!!_ 

sos hay una sust1tuci6n del padre natural por un padras-
tro y en un 40% por tutor; en el 40% restante el padre -
natural si está presente. 

b) Hábitos 

En el consuma de drogas, alcohol y tabaco, se 
encontr6 que el 62.5~ de los caeos son alcoh6licos y el -
37.5% na presentan este hábito, no habiehdo empleo de dro 
gas en ninguno de las caeos. 

e) Responsabilidad econ6mica 

El 81.2i si es responsable econ6micamente v -
el 18.7% na lo es. 

~ 

d) Estada civil 

El 40~ están casados; el 34% mantienen unión 
libre, el 16.~ están separados de la madre del menor v -
el 9.3% son viudos. 

e) Antecedentes patol6gicos 

El 40% de loa padrea presentes (naturales y -

substituto•) presentan trau•atlsmo; el 12.51 han sufrido 
lesiones tanto por accidente como por rtñaa, el 3.2% tie
ne defectos flalcos (malformaciones genéticas) v el res-
tente 3.2~ enfermedades lnfeceiosas (stfilis). 

f) Anteced~ntes delictivos 

El 8?.5% no tiene antecedentes delictivos y 

el 12.5~ sl los tiene, d~ estos casos el 9.B~ fu:iron 
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acusados de vagancia y el 3.2% de dafios en propiedad aj! 
na. 

g) Nivel escolar 

El 68.?% tiene un hivel bajo (primaria)¡ el -
18.7% nivel medio y el .?% alta (estudioa profeaiona-
les)¡ y el 6.2% nulo. 

h) Procedencia 

El 75% son personas que vienen de provincia -
y el 25% originarios de le capitel 

1) Rasgos de carácter 

El 56.2% son personas introvertidas con difi-
-- cultades pera establecer relaciones sociales; el 34.4% -

son afectivos siendo cálidos en les relaciones con el me
nor y/o los demás miembros de le familia; el 34.4% son -
personas sociales capaces de establecer relaciones socia
les profundas¡ el 25% son inefectivas; el 31.2% son agre
sivas, por lo tegular ae trata de agresi6n f!aice hacia -
el menor u otros miembros de la femilh; el. 18.7% inpula! 
vos; el 18.7% son pasivos no manifiestan incistivs para -
dar soluci6n s sus problemas o a los de au familia, pero 
si muestran preocupsci6n por ellos; el 25% son d_ominentes 
tendiendo a imponer au• puntos de viste; el 6.2% son so-
breprotectoraa; el 6.2" son rechazantes en au actitud ha
cia el menor y au fsMlll•: el 31.2" aon sp6ticoa, no les 
interesan loa problema• del menor y le familia,; el 9.4% 
son-personas asociales: el 6.2% aon manipuladores; el - -
6.2% hipermotivos; 3.2" depresivos. 

j) Hatea 

El 31.25% manifiesta tener met~s, sobre tod~ 
de tipo de supereci6n econ6mica: estad son reales puesto 
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que en todas las casas existen pasibilidades de lograrla 
mediante sus proyectos de trabajo¡ el 68.7% na tiene me-
tas. 

8) MADRE 

a) Presencia de la fi~ura materna 

El 7B% dé las madres naturales 
y el 22% ausente, por muerte o separaci6n. 
madree, ha sido suetitu1da par madrastra v 
tutor•s. 

b) Hábitos 

está presente 
El 4% de las 

el otra 4% por 

Se detect6 un 13.9% de alcoholismo 

c) Responsabilidad econ6mica 

El 62.7% trabaja y hace aportaciones importa~ 
rea a la econom!a familiar; el 37.2% no deaempena activi
dad laboral. 

d) Estada civil 

El 39.51 están cesadas¡ el 25.5% mantiene r~ 
lecianea de un16n libre, un 141 eatán separadas v el 20.1% 
aan'v1udaa. 

e) Antecedentes patal6gico1 

El 11.61 ha ·~'-!ldo lealones, en cuatro de --
101 caao1 por accidente y una por ~al trata v el 4.61 pa
decen enrermedadee de !ndole pelqulátrico. 

r) Antecedentes delictivos 

El 100% no praaenta antecedent~~ delictivos. 

g) Nivel escolar 
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El 79% son de nivel bajo; el 16.2% carecen -
de nivel escolar y el 4.6% tiene nivel medio. 

h) Procedencia 

El 72.9% vienen de provincia; el 23.2% son -
originarias de la ciudad y el 4.6% proceden de zonas sub
urbanas. 

i) Rasgos de carácter 

Un 72.9% son personas introvertidas; el - -
51.2% son pasivas, caracter!aticamente su paeividad es o~ 
servable en la actitud· de sumis16n que adopta al encarar 
las problemas puesto que no toman iniciativa y aceptan -
las soluciones que otros propon~n; 32.7% son depresivas; 
el 27.9% aabreprotectoras: el 27.9% afectivas; el 23.2% -
agresivas (agresi6n predominantemente verbal); el 20.9% -
r!gidas o inflexibles; el 21% son sociables; el 25.5% hi
peremotivas; el 16.2% impulsivas: el 14% ihafectivas: el 
11.6% dominantes; el 8.9% asociables y el 4.6% manipulad~ 
ras. 

j) Metas 

El 74.4% carecen de metas; el 25.5% tienen -
metas, de este porcentaje el 23.2% trata de metas reales 
V el 2.3% de irreales. 

C) HERMANOS 

a) Antecedentes petol6gicos 

El 2% presenta retardo mental 

b) Antecedentes delictivos 

El 82% no tiene antecedentes delictivos; el 
18% si los tiene, en todos se trata de roba. 
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O) FAMILIA 

a) Ambiente 

El 26% es irritable, en donde existe una fuer 
te tendencia a la angustia y tensi6n a los elementos del 
grupo familiar ante las situaciones problemáticas;. el --

22% es hostil predominando la actitud agresiva hacia el -
menor y en algunos caeos también hacia otros elementos de 
la familia¡ el 22% indiferente, existe una tot~l despreo
cupación por la situaci6n del menor y otros miembros de -

' ' 

la familia¡ el 20% afectiva, predomina la comprensión y -

afecto entre los miembros de la familia: el 18% ambivale~ 
te, alternancia entre la exagerada preocupación y la indl 
ferencia por la situac16n de uno o más miembros del gru-
po¡ el 8% sobreprotectora, predomina la tolerancia hacia 
el menor y/o los otros miembros de la familia; el 8% re-
chazante, ee excluye emocionalmente y en ocasiones f!sic! 
mente a uno o más miembros del grupo¡ el 4% promiscuidad 
inexistencia de parámetros morales para el grupo fami- -

liar. 

b) Nivel socioecon6mico 

El 92% del nivel bajo, viven en condiciones -
de carencias de habitaci6n adecuada, as! como de aliment! 
ci6n, higiene, vestido y trabajo¡ el 8% tiene nivel medi~ 
viven en condiciones adecuadas, pero sin gozar de lujos. 

c) Estructura 

El 70% tiene una estructura familiar integra
da, el grupo familiar eet6 organizado con el fin de inten 
tar satisfacer las necesidades materiales y emocionales -
de los elementos. 

No se toma en cuenta en este caso, la au~en-
cia por muerte ~ separacibn voluntaria de uno o m~s -
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miembros de la familia, puesto que esta ausencia no impi

de la organización del grupo. 

El 30% son familias desintegradas, puesto que 

hay falta de intereses comunes, indiferencia y dispersión 
de los miembros. 

d) Figura dominante 

Se detectó en todos los casos la existencia -

de una persona que fung!a como director y organizador --
de las actividades de los elementos del grupo familiar o 

del menor, al cual espec!ficamente, el menor infractor to 

J ma como modelo. En el 56% de los casos ee una persona 

del sexo femenino, por lo regular la madre o alguna otra 

persona con la cual se crió. El 44% es una persona del -
sexo masculino. 

e) Disciplina 

En el 52% de los casos la disciplina es nula, 

pues no se establecen limites morales de comportamiento. 

El 26% es flexible, hay permisibilidad en la variaci6n -
circunstancial de los patrones de conducta establecidos. 

El 22% son rígidos, la delimitaci6n de los patrones mora

les es inflexible. 

f) Relaciones interfamiliares 

Se toman cuatr~ parámetros: 

Adecuadas, cuando no existen núcleos de -

conflictos como agresi6n, hostilidad, ind! 

ferencia v violencia v existe preocupación 
y afecto. 

Inadecuadas, cuando existen loe núcleos de 

conflicto ya mencionados. 

Nulas, cuando se presenta el rechazo -
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emocional y la irresponsabilidad hacia la 

persona. 

Inexistentea, cuando no se da la relación 

por la ausencia del padre, la madre o los 

hermanos. 

Relaciones: 

Menor-padre: 60% inexistentes; 24% inade

cuadas: 14% adecuadas v 2% -
nulas. 

Menor-madre: 36% inadecuadas¡ 34% adecua
das; 22% inexistentes¡ 8% nu 

las. 

Menor-hermanos: 54% inadecuadas¡ 24% ade-

cuadas ¡ 20% inexistentes;-

2% nulas. 

Padre-madre: 42% inexistentes¡ 36% inade

cuadas; 18% adecuadas¡ 4% n~ 

las. 

Hermanos-padrea: 56% inadecuadas¡ 32% ade
cuadas; 10%-nulaa¡ 2% - -
inexistentes. 

En loa caeos en que existe sustitución de alguno de -
loe padree, les relaciones son las siguientes: 

Padre-madrastra: 4% adecuadas 

Menor-madrastra: 2% adecuadas¡ 2% inade-
cuadas. 

Menor-padrastro: 6% adecuadas; 6% inade-

cuadas: 4% nulas. 

Padrastro-madre: 3.5% adecuadas; 6% inad~ 

cuadas. 
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Menor-tutor: 4% nulas. 

Menor-tutora: 2% inadecuadas: 2% nulas. 

Finalmente resaltamos que en un grupo examinado se e~ 

centraron dos tipos importantes de conducta delictiva, -

uno de ellos de menores que infringen la ley por la infl~ 

encia que sobre ellos ejercen otras personas y el de meno 

res que reportan no haber sido presionados o influidos -
por otros, sino que lo hicieron por gusto, porque "se les 

ocurrió" o les parecla "emocionante", a estos se les den~ 

mina depredadores y fue un total de 22 casos. El restan
te, tres casos, son de menores que cometieron delitos por 
accidente. 

De la presente investigaci6n se observa lo siguiente: 

En cuanto a los p~dres: 

Su ausencia en muchos casos. 

Alto porcentaje de alcoh6licos. 

S6lo el 40~ están casados civilmente. 

El 47~ presenta antecedentes patol6gicos v el 

12.5% delictivos. 

Promedio de educación escolar muy bajo. 

Las tres cuartes partes provienen de provincia 

Rasgos de carácter en su msyor1a negativos. 

Carencia de metas en alto porcentaje. 

En cuanto a las madres: 

Su presencia es relativa. 

Sólo el 39,5% se encuentra casada civilmente. 

El 4.6~ presenta enfermedades psiquiátricas. 

Bajlsimo promedio de educactón escolar. 
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Casi las tres cuartas partee provienen de pro

vincia. 

Rasgos de carácter en su mayoría negativos. 

Las tres cuartas partee carecen de metas. 

En cuanto al ambiente ramiliar: 

Es inadecuado en su mayor1a debido a la exis-
tencia de fuertes causas de desintegraci6n fa

miliar. 

Además tenemos: 

Que el 30% son familias desintegradas. 

Que en el 56% de los casos la figura dominante 
es le femenina y en el 44% la masculina. 

Que en el 52% de loe casos no existe discipli-
na. 

Que existe un alt1simo porcentaje de relacio-
nes interfamiliares inexistentes e inadecua- -
das. 

Que el nivel socioecon6mico es muy bajo en el 
92% de loe casos. 

De las anteriores observaciones se concluye lo sig~e~ 

Que la profusión de circunstancias anormales en una -
ramilla, tales como la ausencia total o relativa de uno -
o de ambos padrea, un ambiente familiar inadecuado, rela
ciones interfamilieres inadecuadas o nulas, etcétera, 
aunados a otros elementos, dan coma primer resultado, fa
milias desintegradas que a su vez, en gran parte dan por 
resultado uno o m~s hijos ~ue ~eali~an conductas antiso-
cialee, si tuaci6'n que par lo g~hEH:-al, comienza a mostrarse 
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a temprana edad. 

6. Investigación: Causas de la Delincuencia Juvenil en -
México. 

El Departamento de Investigaciones Cient!fico-Criming 

lógicas del Instituto de Formación Profesional de la Pro
curadurla General de Justicia del Distrito Federal, real! 

zó en el año de 1979 el estudio que lleva como título el 
arriba mencionado. 

Esa investigación se llevó a cabo sobre los casas de 
100 menares infractores (85 hombres y 15 mujeres) inter

nos en el Conseja Tutelar para Menores Infr~ctores del·
Distrito Federal. 

Con el fin de dar un panorama general del ámbito fa

miliar en que se desenvalvlan los ahora menores infracto

res, as! como de alg1unas situaciones inherentes a- éstos -
úl t irnos, reproducirnos a con ti nu'ai:: ión, algunos cuadros: 

CUADRO lllo. 1 DATOS DE LOS PADRES. 

PADRE T PADRE T TOTAL 

HOM MU- HOM MU-
BRE JER BRE JER 

VIVE 54 9 63 71 14 85 148 

1110 VIVE 16 4 20 13 1 14 34 

SE IGNORA 15 2 17 1 o 1 18 

T O T A L 85 15 100 85 15 100 200 
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CUADRO No. 2 DATOS DE LOS PADRES 

CASOS DE ABAl\IDONO HOMBRES MUJERES TOTAL 

DEL PADRE 35 6 41 

DE LA MADRE 3 5 8 

CUADRO No. 3 CUADRO No. 4 

MENORES QUE TIENEN PADRASTRO 

HOMBRES 53 HOMBRES 23 

MUJERES 10 MUJERES 3 

TOTAL 63 TnTAL. 26 

CUADRO No. 5 

MENORES QUE TIENEN MADRASTRA 

HOMBRES 11 : 

MUJERES 1 
•' 

TOTAL 12 

CUADRO No. 6 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

MATRIMONIO CIVIL 46 9 !i5 

MATRIMONIO RELIGIOSO 38 a 46 

UNIDN LIBRE 20 3 23 

SEPARADOS 29 5 54 

SIN DATOS 11 o 11 
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En el-~~~dro sobre el estado civil de los padres no -

puede obtenerse la suma total de casos porque un estado -

no excluye Forzosamente al otro • 

. · CUADRG l,o. 7 EDADES DE LOS PADRES 

HOMBRES MUJERES 

EDAD PADRE MADRE TOTAL EDAD PADRE MADRE TOTAL 

20-34 2 8 ·10 o o o 10 

35-39 9 22 31 ·3 5 8 39 

40-44 13 17 30 2 4 6 36 

45-49 9 10 19 2 1 3 22 

50-54 8 4 12 1 1 2 14 

55-59 5 3 8 o 1 1. 9 

60-64 2 1 3 o 1 1 4 

65-69 2 o 2 o o o 2 

S/D 35 30 55 7 2 9 64 

TOTAL 85 85 170 15 15 30 200 

X La ~edia en la edad del padre en los hombres es de --

46. 5 ar.os. 

X La media en la edad de la madre de las hombres es de 
41.45 años. 

X La ~ed:a en la edad de los padres de las mujeres es -
de 42.62 años. 

X La ~eoia en la edad de las madres de las mujeres es -

de 43.92 años. 
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CUADRO Na. 8 OCUPACION DEL PADRE 

• TRABAJADORES A DOMICILIO ¡. 7 

TRABAJO ARTESAN~L 8 

OBREROS 4 

MECANICOS 3 

EMPLEADOS 7 

CHOFERES 7 

. VENDEDORES AMBULANTES 5 

COMERCIANTES ESTABLECIDOS 5 

TRABAJADORES DEL CAMPO 3 

NINGUNA 2 

SIN DATOS 49 

T O T A L 100 

En el cuadra de acupaci6n del padre, el 49% de las e~ 

sos sin datas, cabe mencionar que un 20% se refieren e -

orfandad, par la que no aparece en el expediente la acu-

pación que el padre tuvo en vida. 

...... ,, 
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CUADRO No. 9 OCUPACION DE LA MADRE 

--
HOGAR 35 

LAVANDERA 14 

COSTURERA 3 

COMERCIANTE ESTABLECIDA 10 

COMERCIANTE AMBULArHE 3 

SERVICIO A DOMICILIO 8 

EMPLEADA 3 

OBRERA 2 

SIN DATOS 22 

T O T A L 100 

En el cuadro No. 9, de los 22 casos aln datos cabe ha

cer mención que en 14 de ellos la madre muri6, por lo tan

to no aparece en el expediente la ocupaci6n que tuvo en -

vida la progenitora. 

En los B casos restantes de falta de información, en-

contramos que el menor rué abandonado y por ello ignora la 

ocupación de la progenitora. 

Las cantidades est~blecidas equivalen a porcentajes, -

toda vez que la muestra total es de 100 casos, 
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CUADRO No. 10 NUMERO DE HERMANOS DEL MENOR 

. HOMBRES MUJERES TOTAL . 
1 - 3 29 3 )2 

4 - 6 28 4 32 

7 - 9 17 4 21 

10 - 12 1 1 2 

UNICD 7 ·3 10 

S/D 3 o ) 

T O T A L 85 .15 100 

CUADRO No. 11 LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS 

• HOMBRES MUJERES· TOTAL 

PRIMERO 17 a 17 

SEGUNDO 19 o 19 

TERCERO 13 3 16 

CUARTO 9 a 9 

QUINTO 5 3 8 

SEXTO 2 1 3 

SEPTIMO 2 2 4 

UNICO 7 3 10 

ULTIMO 6 3 9 

5/D 11 3 14 

T O T A L 85 15 100 
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x = La Media del número de hermanos que viv1a con el 

menor es de 4. 6 hermanos. 

Mo La frecuencia del número de hermanos del menor -
. se sitúa en el intervald - 3. 

x La Media del número de hermanos que viv1an con -
la menor es de 5,75 hermanos. 

Mo = La frecuencia del número de hermanos de la menor 

se sitúa en el intervalo 4 - 6. 

CUADRO No, 12 PERSONAS QUE VIVIAN CON EL MENOR 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

o 4 1 5 

1 - 3 9 2 11 

4 - 6 27 2 29 

7 - 9 24 1 25 

10 - 12 13 3 16 

5/D 8 6 14 

T O T A L 85 15 100 

x = La Media de las personas que viv1an con el menor 

es de 6.68 personas. 

x La Media de personas que viv1an con la menor es 

de 6.87 personas. 

Mo = El más frecuente número de personas que viv1an -

con e 1 menor ea de 4 a 6 personas. 
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Ma El mAs frecuente n6mera de personas que viv1an 

con la menar es de 10 a 12 personas. 

CUADRO Na. 13 EDAD AL INGRESAR AL CONSEJO TUTELAR 

AÑOS HOMBRES MUJERE:S . TOTAL . 
12 1 2 3 

13 1 1 2 

14 ? 2 9 

15 16 5 21 

16 32 3 35 

1? 23 2 25 

18 4 O 4 

19 1 o 1 

T O T A L 85 15 100 

CUADRO No. 14 EDAD AL MOM~NTO DE LA INVESTIGACION 

AÑOS HOM.BRES • MUJERES •. TOTAL 

13 1 2 3 

14 4 1 5 

15 10 4 14 

16 20 5 25 

1? 25 2 2? 

18 21 1 22 

19 4 o 4 

T O T A L 85 15 100 
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CUADRO No. 15 ESCOLARIDAD 

p A D R E M A D R E M E N O R 
A Ñ o s . . . 

H M T H M T H M T ·lfDTAL 

ANALFABETAS 5 o 5 17 4 21 5 o 5 31 

SABE LEER V 
ESCRIBIR 4 3 7 3 o 3 o o o 10 

1o. PRIMARIA 2 1 3 3 o 3 7 5 12 18 

2o. PRIMARIA 2 1 3 4 2 6 5 o 5 14 

3o. PRIMARIA 4 1 5 8 1 9 14 3 17 31 

4o. PRIMARIA 2 o 2 4 o 4 13 2 15 21 

5o. PRIMARIA 3 o 3 4 o 4 6 1 7 14 

60. PRIMARIA 10 1 1.1 10 2 12 16 2 18 41 

1o. SECUrJDARIA 1 o 1 1 o 1 5 o 5 7 

2o. SECUNDARIA o ·º o o o o 2 o 2 2 

3o. SECUNDARIA 1 o 1 1 o 1 1 o 1 3 

PREPARATORIA 1 o 1 o o .O 1 o 1 2 

OTRAS 1 o 1 o o o O. o o 1 

SIN DATOS 49 8 57 30 6 .36 10 2 12 105 

TOTALES 85 15 100 85 15 100 85 15 100 300 

H HOMBRE 

M MUJER 

T = TOTAL 
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CUADRO No. 16 TRABAJO DEL MENOR 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

! SUBEMPLEADO 19 1 20 

COMERCIANTE O VENDEDOR 
EN LUGARES NO ESTABLE- 16 4 20 
crnos. 

TRABAJO EVENTUAL 5 o 5 

ESTUDIANTE .5 1 6 

NINGUNO 24 8 32 

SIN DATOS 3 1 4 

SUMA as 15 100 

SUBEMPLEADO: Persona que carece de relación laboral (eje~ 
plo: · boleros) 

EMPLEADO: Persona que tiene una relaci6n laboral continua 

EMPLEADO EVENTUAL: Persona que tiene relaci6n laboral far 
tui ta 

CUADRO No. 17 PREFERENCIA PERSONALES 

• HOMBRES ~ MUJERES TOTAL 

CINE 51 9 60 

TELEVISIDN 1? '7 24 

AMIGOS e 1 9 

PASEOS 7 3 10 

FIESTAS 7 tl 7 

BAILE 4 3 7 
-

MUSICA 1 2 3 
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CUADRO No. 18 PRIMERA VEZ QUE TUVIERON RELACIONES 
SEXUALES 

E D A D HOMBRES MUJERES . TOTAL 

8 - 9 1 o 1 

10 - 11 14 1 5 

12 - 13 17 1 18 

14 - 15 22 2 24 

16 - 17 20 1 21 

S/D 3 o .3 

T o T A L 67 5 72 

x = La Media edad para los hombres en su primera re la-

ci6n sexual es de 14.25 años. 

x = La Media edad para las mujeres en su primera re la-

ci6n sexual es de 13.75 afias. 

Mo La edad más frecuente en los varones de empezarse 

a relacionar sexualmente es de l4 a 15 años. 

Mo = La edad más frecuente en las mujerea de empezar -

a relacionarse sexualmente es de 14 e 15 afias. 
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CUADRO No. 19 

CASOS DE FUGA DE CASA Y/O ESCUELA 

HOMBRES 47 
MUJERES 11 

T O T A L 58 

CASOS EN QUE EL MENOR CONFESO HABER SIDO EXPULSADO DE 
LA ESCUELA 

HOMBRES 6 

MUJERES o 
T O T A L 6 

CASOS EN QUE EL MENOR FORMABA PARTE DE UNA PANDILLA 

HOMBRES 54 
MUJERES 3 

T O T A L 57 

CUADRO No. 20 AMISTADES DELINCUENTES 

. HOMBRES MUJERES TOTAL 

SI TIENE 57 2 59 

NO TIENE 19 11 3{) 

SIN DATOS 9 2 11 

SUMA 85 ·15 100 

Se aclare ~ue loe datos que aparecen en este Gltimo -
cuadro son aquellos en los cueles se puede comprobar en -
el expediente la amistad que el menor lleve con delincue~ 

tea, sin descartar que en la realidad el índice puede ser 
mayor. 



227 

CUADRO No. 21 CONDUCTAS ANTISOCIALES 

. • HOMEi:::s MUJERES • TOTAL . 
ROBO 63 3 66 

INTOXICACION CON 7 1 8 VOLATILES 

IRREGULARIDADES 1 2 3 EN LA CONDUCTA 

. VIOLACION 4 o 4 

HOMICIDIO 5 o 5 

VAGANCIA 2 1 3 

FRAUDE .1 1 2 

RAPTO 1 o 1 

LESIONES 1 o 1 

PROSTITUCION o 6 6 

ROBO DE INFANTE o 1 1 

S U H A 85 15 100 

Después del análisis del elemento familia v de muchos 
otroa elementos en el estudio de referencia, se llega en
tre otras, a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El principal factor de la conducta antiso
cial de los menores, ent~e los 12 y 18 - -
años de edad, consiste en la desorganiza-
ci6n familiar que abarca el 63% de hogares 
estudiados. 

SEGUNDA.- Como segundo factor principal dé la conduc 

ta antisocial de menores, tenemos el aban
dono del padre, que abarca el 41% de los -

casos de estudio. 
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VIII. Prevención de la delincuencia en la fa,ilia 
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2.1 Etapa prenupcial 

2.2 Etapa nupcial 
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2.4 Etapa de madurez 
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1. Art1culo 4o. de la Constitución Pol1tica de los Esta
dos Unidos Mexicanos. 

El art1culo 4o. Constitucional que en últimas fechas 
se ha visto enriquecido con dos párrafos más, tiene espe
cial relevancia pera erectos del teme que nos ocupa en 
virtud de que su alcance preventivo de delincuencia es 
muy grande. 

En su primer párrafo se establece la igualdad jurldi
ca del var6n v la mujer.< 59> 

En su segundo párrafo textualmente se establece: "To
da persona tiene derecho e decidir de manera libre, res-
poneable e informada sobre el número v espaciamiento de -
sus hijos". (6D) 

El párrafo en cuesti6n establece un derecho ~~.\.r~c~ 
dental. importahcia en el cual nuestra Carta Nagna garan
tiza a la mujer y al hombre la libertad de tener hijos en 
ea número que ellos decidan pero que les impone la oblig.!!_ 
ci6n de que ellos se hagan ~on sentido de reaponsab11i- -
dad, ésto es porque la procreaci6n no se debe dar sin ni!!. 
guna reflexión sino como une determinaci6n plenamente - -
consciente, supuest~ éste Último que implica por al mismo 
conocimiento previo, es decir, vinculado a le •manera in
formada" que establece el p6rrera re1eftada. 

Fundamentalmente ast& a cargo del Eata~o la labor in
formativa acerca de c6ma planear la familia de acuerdo a 

las ideas de la p~pie pureje. Esta tarea inrormat1va --

(59) 
Constltuc16n Paltt1ca de los Estados Unidaa Hexlca-
nos. Ed1c16n de la Secretarla ds Gobernaci6n, Méxi
co, 1983. p&g. 33 

<60>crr. 1bidem 
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se encuentra encomendada a instituciones diversas tales 

como: El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; -
el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretarla -
~e Salubridad.y Asistencia; el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del -
Estado; la Secretaria de Educaci6n Pública y el Consejo 
Nacional de Poblaci6h. 

Ahora bien, si lee parejas decidieran de manera 11-
bre~ responsable e informada el n6mero de sus hijos as! 

como el espaciamiento de loa mismos, nos encantreriamoe . . . 
que cada dte el Indice de crecim~ento demográfico desee~ 
der!a haéta alcanzar un indice 6ptimo, lo que acarrearia 
diversos beneficios principian~a. con que los padres dedl 
carian más tiempo, afecto, educación y bienestar mate- -
rial a aua hijos, trayendo tddo esto como consecuencia, 
familias cuyo papel !mpl!elto aer!a el de ser loe princl 
pales preventivos de la delincuencia. 

El tercer párrafo establece: "Toda persone tiene de
recho. a la prate~~l6n de la aelud. Le Ley definirá las~ 
bases y modalidades ptn.'1!1 el seceso e los servicios de S.! 
lud y eatablecet6 la concurreMcla de le Federac16n y las 
Entidades Federativas en Materia de Salubridad General, 
conforme e lo que dispone la Fraccl6n XVI, del Articulo 
73 de esta Constitución. <51 > 

El párrafo anterior es importante en virtud de que -
establece el derecho- que todos los que'vivimae en le Re

pública Mexicana ter1'1110S•da q119:. • prot.ja\nue~ .. - !':· ' ,.- -

tra salud, aunque tenemos que hacer notar. que si aplica
mos a la palabra salud la definic16n que da la organ1ze

c16n mundlal de la aalu~,ea .decir, que. ea el estado de -
completo blehe~ter flslco, mental y social, le gra~ -

(61) . . 
Cfr. Conat1tuci6n Politice, Ibld. 
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mayaría de nosotros si no es que todas, no somos personas 

sanas y por tanto na ae podrá proteger una salud que na -
tenemos porque la palabra proteger lleva implícito el que 
alga existe anteriormente que es lo que va a ser objeta -
de cuidado. En consecuencia, en nuestra apini6n, se de-
bió establecer que: "Toda persona tiene .derecho a la sa-
lud y a la protección de ~Sta", porque pensamos que así -
todos nos vertamos m&e obligados a crear las circunstan-
ciae ideales pera ello y tendríamos que desechar paulati
namente todo aquello que fuese perjudicial para la conse
cusión de buenas condiciones p~re la salud. Esto es apll 
cable desde las famlliae1 como células básicas que son.ha~ 

ta nuestros goberhantes quienes por su poder deberían es
tablecer no s6lo el ejemplo sino la directriz o gula a s~ 

gulr. 

Aclaramos que lo que hemos establecido coma derecho -
a la salud ho debe entenderse cama algo.absoluto ya que -
por dar un ejemplo diremos que existen personas que tie-
nen una enfermedad congénita de las hasta ahora incura- -
bles que por aae:•ia•o hecho no podrían disfrutar ese de-

.. . 
recho a la salud por circunstancias ajenas a la voluntad 
de.l hombre al menas hasta ahora. 

Por lo que en nuestro concepto el derecho a la prote.E, 
ci6n de la salud ea v6lido a61o en los caeos de atención 
midlca preventiva curativa V de rehab111tac16n, aai como 
tlmb16n en lo qua respecta al Medio ambh11te que influye 
en 18 llaMada •alud pGbllca. 

El cuarto pirraf'o eatableca: "Toda ramilla tiene dere 
cho a ·disfrutar de vivienda digna V decorosa. La Ley es
tablecerá loa ln1tru~entaa v apoyos necesarias a fin de -
~lcanza~·tal:obj1tlvo•< 62 > ' 
l62) 

C:fr. · Ibidem 
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Aquí se establece algo que es de gran ayuda para la -

realización de la familia y que es el que disfrute de vi
vienda digna y decorosa condición Sine Qua Non (GJ) puede 

darse la vida de hogar entendida ésta como la que se da -

en forma afectuosa y armoniosa en una vivienda adecuada. 

El quinto y Último párrafo del Articulo que se trata, 

establece: "Es deber de las padres preservar el derecho -

de los menores a la eatisfacci6n de sus necesidades y a -

la salud flsica y mental. La ley determinará los apoyos 

a la protección de los menores a c~rgo de instituciones -
públicas". <64 ) 

Se toca en este párrafo una abligaci6n vital de los -

padres para con sus menores hijos, misma que consideramos 

se encuentra 1ntimamente relacionada con lo estipulado en 

el párrafo tercero del mismo Articulo, ya que aquí_se tr~ 

ta de la obligsci6n que tienen espec1ficamente l~s padres 

v en el párrafo aludido se trata de la obligación del Es

tado para con todo individuo. 

Todo lo estipulado en el Articulo que se comenta en -
sus diferentes párrafos es de eKtraordinaria importancia 

si conaideramos que a través de su realizaci6n se darla -
un gran paso en lo relativo a la prevenc16n de la delin-

cuencia ya que se estaría proporcionando a las familias -

verdaderas bases para una buena cimentac16n en todos sus 
espectos. 

(GJ) 

( 64) 

Expres16n latina que significa: 11 sin la cual n.o o -
sin lo cual no". 

Cfr. r:onstltuci6n Pol1tica. Ibid. pbg. 34 
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2. Reflexiones sabre la familia moderna y sus caracterl~ 

ticas. 

La familia moderna es de tipo conyugal restringido, -
ésto es, en la que los padree y los hijos son propia y ex 
clusivamente quienes integran este grupo social. 

Teóricamente las caracter1sticas de la familia san 

a) Generalmente, se inicia v fundamenta en la cele-
braci6n del matrimonio (instituci6n jurídica). 

b) Hay una relaci6n sexual legitima y permanente en
tre los c6nyuges. 

c) Un conjunto de normas que regulan la relaci6n en
tre los padree y éstas y los hijos; normas que 
pueden ser jurldicas, religiosas V morales. 

d) Un siste~e de nomenclatura que define el parente~ 
CD. 

e) Una regulaci6n de las actividades eécn6micas; y 

r) Un lugar rlsico para vivir. 

Ahora bien, en cuanto a las etapas que va pasando la 
familia moderna de acuerdo con su proceso existencial, é~ 
tas son cuatro, Mismae que enseguida se enuncian y expli-
can: 

2.1 Etapa prenupcial. 

En el tipo de sociedad que eatamos vivienda, este 
perlado se caracteriza por el galantea y la selecci6n del 
futura c6nyuge. 

Se cana1dera al noviazgo, ona etapa de exploraci6n y 

de preparaci6n de.acuerdo con las normas morales y rell-
giosas que nuestra sociedad acepta, todos los j6venes - -
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tienen como espectativa el llegar a encontrar lo oue se -

denomina "pareja ideal". 

No hay formación previa de la personalidad dentro de 

los medios institucionales que nos eduque acerca de las~ 

lección del futuro cónyuge, sino ~ue es una actitud mera

mente idealista y subjetiva en la que el individuo muchas 

veces refleja, más que una actitud emocional madura que -

le permita responsabilizarse de lo que es el matrimonio, 

un estado de soledad y angustia que lo lleva a actuar en 

forma compulsiva. Es en el noviazgo .en donde se pre~upo

ne el conocimiento real de los futuros cónyuges. 

Desgraciadamente, los jóvenes al entablar una rela- -

ción de noviazgo en muchos aspectos.están condicionados -

desde su inicio por los prejuicios que la sociedad les va 

imponiendo a través de la clase social a la que pertene-

cen. ·Muchas veces son aspectos externos como el nivel -

económico, la simple atracción F1sica, el status social, 

los que en un momento dado vienen a ser los factores de-

terminantes en la aceptación de una relación de noviazgo. 

Por lo anteriormente expuesto, se nos impone como ne

cesario enunciar los puntos que los novios deberlan consi 

derar antee de contraer matrimonio y que son: 

a) Haber alcanzado un grado de madurez flsico, psic~ 

lógico y social. 

b) Tener intereses y aptitudes semejantes. 

c) Reconocer creencias afines. 

d) Disponer de antecedentes educativos y culturales 

parecidos. 

e) Contemplar espectativas económicas semejantes. 

f) Disponer de una aclltud simtlar con respecto a le 

vida sexual. 
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g) Situar la relación con la familia politice. 

2.2 Etapa nupcial. 

Este periodo se caracteriza por la vida conjunta de -

los cónyuges desde el matrimonio hasta el nacimiento de -

los hijos. 

En esta etapa se crean los cimientos de lo que la fa

milia llegará a ser en el futuro; representa el ambiente 

natural donde el ser humano debe encontrar la realización 

de sus espectativas. En la cultura en que vivimos se da 

el tipo de familia que se ha dado en llamar »tradicional~ 

con el padre como centro de la misma, alrededor del cual 

gira la .vida económica v social. El padre da el ~arco de 

r2ferencla de loa valores filosóficos, morales y religio

sos para la mujer v loa hijos v además el que de acuerd.o 

a su ocupación y con el monto de sus ingresos. determina -

la clase social a la que pertenecen. Por otro lado, la -

madre viene a representar el centro afectivo, da la segu

ridad emocional a los miembros de la casa y ea la admlni~ 

tradora del hogar tanto en lo económico como en lo emoci~ 

nal aunque hacemos notar que desde hace poco tiempo esa -

situación va no es tan general en virtud de que cada ctía 

es mayor el número de ~ujeres que participan activamente 

en la econom1a "oméstica fungiendo as! como fuertes parti
cipantes o como centro principal. 

Debemos me~cionar aqu1 que el· papel que desempeña l~ 

mujer en el matrimonio puede ser de tres formas:· 

a) De esposa-madre 

b) De esposa-compañera 

c) De esposa-colaboradora 

la mujer no desempeña exclusivamente uno de los tres 
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papeles sino que existe constantemente una interacción e~ 

tre ellos aunque siempre ser~ uno el que tienda a predom! 

nar. Es motiva de conflicto para la esposa el escoger -

cual ae estcs papeles es el que va a desempeflar parque m~ 

chas veces estos son incompatibles v ello trae en ocasio

nes para la familia desconcierto y situaciones de choque. 

Es importante que loe esposos precisen, por las cona~ 

cuencias tan serias que puede tener para el hogar, cu~l -

es el papel que ambos van a desempeñar. Es mejor que sus 

actividades se complementen y que ninguna personalidad se 

vea amputada es lo que podrla llamarse "una familia demo

crática" en donde se acepten decisiones y participaciones 

por ambas partes. Pero hay etapas para realizar alguno -
de las papeles mencionadas como preponderante y estas vie 

nen condicionadas por las necesidades reales de cada fa-
milla. 

En cuanto al aspecto sexual se reriere, Erickeon(GS) 

ha descrito como las aspectos más significativos de una -

adecuada v madura relac16n sexual los siguientes: 

Mutualidad del orgasmo 

Con un campanero amado 

Del otro sexo 

Con quien uno puede y quiere to~partir una con- -

fianza mutua. 

Con quien uno puede v quiere regular los ciclos -

de: trabajo, procreaci6n y recreaci6n. 

A fin de asegurar también a la descendencia todas 

las etapas de un desarrollo aatisractorio. 

Citado por Jorge Sánchez Azcona en su obra: "Fami-
lia y Sociedad". Cuadernos de Joaquln Mortiz. M6-
xico. 39, ed1c16n, 1980, pltg. 36. 
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2~3 Etapa de la formaci6n de los hijos. 

Une de les principales espectatlvas de todo matrimo-

nio es le de tener hijos. De acuerdo con conceptos mora

les tradicionales y religiosos se presupone que la vida -

sexual dentro del matrimonio tiene como finalidad crear -
una nueva vide, más, actualmente sabemos que le eexuali-

dad va más allá del mero acto de reproducci6n, que la re

lación sexual es una comunlcaci6n emocional intensa v pr~ 
funda de los seres humanos, por eso hav Que preguntarse: 

lEstán capacitados los c6nyuges para tener un hijo?, lEs 

un deseo consciente y responsable?, lSe ha logrado la ma

durez entre los c6nyuges?, lSE va a poder educar a ese -

hijo dentro de las mejores tradiciones de nuestra cultu-
ra?. Desgraciadamente, la mayor1a de éstas preguntas QO 

existen en ls mente de loe futuros pedres,error ~remenda

mente grave que en infinidad de casos bcarrea consecuen-

clas funestas. 

Los "razonamientos" que llevan a una pareja a tener -
un hijo son por demás carentes de una buena base, tenemos 

los ejemplos siguientes: 

a) Los cónyuges quieren tener un hijo tan s6lo para 

darles gusto a sus padres, a los futuros abuelos. 

b) El hecho de afirmar el status social por encon- -

trarse casadas y tener hijos. 

V algunos otros ejemplos en los que ya no medien raz~ 

namientos sino errores de hecho t•l como la pareja que -

descuida aus m6todos anticonceptivos, se produce el emba

raza de le mujer v dejan que ae .llegue el porto, pero pa

ra esto un cónyuge, o los dos, tienen en su mente el pen

samiento expresado en dos palabras: Mnl ~oda", pesando a 

ser el nuevo individuo en esta situación un hijo no oe~ea 

do. 
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Se deber1a tomar más en consideración que le familia 
ea el troquel en donde el ser humano ya formando una per
sonalidad emotiva y social que le irá fortaleciendo o di~ 
minuyendo en todos los casos su conjunto de capacidades, 
que si bien son congénitas, sabemos que la única forma de 
desarrollarlas es a través de la sociedad. 

No debe olvidarse asimismo que la maternidad y la pa
ternidad se expresan fundamentalmente por medio del campo~ 
temiente cotidiano de loa padres que deben estimar sus pr~ 
pies posibilidades y tender a cumplir lo más ampliamente -
posible sus funciones desglosadas. 

De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir -
con las siguientes espectativas bio-paico-socialea de cada 
uno de sus miembros: 

a) Satisfacer las necesidades f1sicaa, esto ea, ali-
mento, vestido, techo, medicinas, etcétera. 

b) Cubrir las necesidades afectivas 

c) Fortalecer la personalidad 

d) Formar los papeles se~ualea 

e) Preparar para el mejor desempe~o de los papelea -
sociales. 

f) Estimular las actitudes de aprendJzaje v apoyo de 
la creatividad de.la iniciativa individual. 

2.4 Etapa de Madurez 

La culminación del proceso educativo de la familia en 
relaci6n a los hijos, llega cuando.6stos obtienen la mayo-

. . 
ria de edad, es decir, una madurei física, ~elco16gica y -
social. 

Los hijos pueden iniciar una nueva familia o en todo -
caso continuar en el hogar de origen pero si ellos son, 
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sobre todo, autosuflcientee econ6micamente, la dependen--
ele hacia las autoridades paternas se va modificando. 

Le meta de todo padre deberla ser le formaci6n de hi
jos libres, que a través de su proceso de crecimiento 11~ 
gue a ser un adulto sano. 

Aclaremos que lea reflexiones que se han expuesto so
bre le ramilla moderna sirv~·para denotar claramente la -
dificultad que revisten las diversos papeles aludidos y -

la extraordinaria importencia que los mismas conllevan, -
ee por eao, que pensamos firmemente que si se tomare ver
dadera conclenca de la aqul expresado y la llevaran a la 
práctica lo m'e pasible, un gran número de familias no e! 
tarlan desintegradas o pr6ximas a ello. 

Finalmente, esperamos que despufis del estudio de lo -
que ae he expuesto, quede bien tiara la tremenda relevan
cia de la familia que en nueata opini6n consideramos que, 
cuando eatá bien cimenta~a, ea el mejor preventivo de de
lincuencia, pera asimismo eAtablecemoe que cuando se en-
cuentra desintegrada, ea factor tr1min6geno de primer!ai
mo o~den. 



e o N e L u 5 I o N E s 
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CONCLUSIONES 

1. Loe factores que pueden influir para la desintegración 
familiar son ~uchas v de muv distinta 1ndole. 

2. Ea básico conocer lo más ampliamente posible, la hist~ 
ria de la familia en sus diversos tiempos v lugares -
~s1 .como su contexto a fin de que nos sea menos difl-

cil comprender a las familiea modernas v en parte el -

por qué de su dea1ntegrac16n en al~unos casos. 

3. Le desorganizac16n familiar ee Ueneralmente, .paso pre-
' 

~lo a la deslntegrac16n de nuestra célula social b~si-
ca. 

. . 
4. La desintegrec16n ramilier ea im~ortant1eimo factor 

crim1n6geno can especial influencia en los j6venee. 

5. Para poder decir de un1 manera más profunda cuál o - -
cuila• rectores ruaron la1 causantes de desintegración 
en determinada ramilla aal cama las medidas de trata-
Mienta, es menester estudiar a fnndo cada caeo en con

cratu. 

6. Loa prlnclpelea madloe pera la prevención de la delin
cu•ncl• en le remille 1an: 

e) L• educec16n fam111er v eacol~r. aunadas princi-
P•l•anta le primare con una buena dosis de amor. 

b) Un dacoro1a nivel aat1a~econ6micb de vide. 
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