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CAPITULO 1 
INTROlJUCCiüN 

Sl aceptamos en términos muy ge11er~les que la p91col ·1 es la 
ciencia que estudia la cond1Jcli1 human¿¡ '' 1/i derecho ':' ; 1n<l qur:. 
regula coact1vamcnte la ccnd1_.l_~t.1 hum,uu, \.eremos que i.:i. ión c·ntrc 
las dos d1sc1pl 1nas eg rr.uy e:Jt::-ec:ha. 

La relación entre Id p~icología y el derecho h~ ·,100 reconocida 
desde 1915. seg~n Shar1 Se1~~ar1 D1amonc1<ll, ¿u11quc .1 inveatigacl¿n en 
esta área tiene solo una h1stor1a reciente. Ld ca~t1dad de 
1nvestigac1ón y el g!'rido de madur-ac1ón de :~"! r.1:··~:na vat-ía en cada país; 
en algunos paises como E8pa.ñ.;1, lttdJ.n y E~.H.~rJ<".·, Jn1dos la fJ~lcologÍa 
Jurídica está mas dl·~1.)rCCJ~ldda que en México. 

En Españ."l ext~:Jte y;:- ::1'..'. 1.r.~d1c1ón de in1Jcst19~c1dn en psicología 
JUrÍU1t:a. Ef:;ta tradició:1 ( .... ;1~¿Ó con Em1l10 Mica y Lópcz en Jos af'i.09 
treinta y cecientemente 5dPdt?. BayJs y MunneC2) han intentado 
nuevamente organizar e~t~ •:-,;miJC : pre:of:!ntan la upr-1Jximilc1ón actual que 
es la de una colaoor-acién 1nter<..1i:3c1pl 1n,;ir1a en \a qlJe pn.?domina · . .:n 
diálogo entre Juristas y ps1cóloor;s. !d Jpoc¿ o:J.nti::!·ior <1 Mtra i' 
L6pez, Cesar Ca.margo Marín ~1 Luts .J:r .. r'.·nv.~ d~ Asúa sug1c ienrn ias 
poslble9 ap\1cac1one3 de lct t~cn1ca pslcoar1al(t1ca a la cioncia 
Jurídica, Jtménez de Asúa con un enfoque üLller;~nu. Ce:: Mir~ y Ldpcz 
se trató de que las técnicas de la ps1colag{a y la •11da diaria de !os 
tribunales y los abogado3 estuvieran :na3 cercet1as, ~sto con el fin de 
hacer posible un meJor eJerclc10 do: 1::erecho. :~! l tbro de M!t· 1 '! 
Ldpez, a declL de Helio Carpintero. cstuba Impregnado de un sentido 
técnico y práctico de lo p~ncologÍa y predominaba un gran eclcctlcl'!3mo 
entre las teorías que se tratanan ah1(3), En la actuul idad basta 
hoJear la revlsta SQ..Qj_~.J';ü.~r..i_LQ.~~~ que se pub! lea 
desde 1974 de manera regular y torm)l. En esta revlsta se encuentran 
artículos tales'como "1nvestlgacldn :~~::1:::lal en la conducto. de los 
Jurados" de J. Seoane y A. Garz6n<4l; ''La soc!olog!a del derecho 
español y los poderes pÚbl ico9: perpectiva3 de una futura y necesaria 
colaborac1ón" de Ramón Soriano y Joaqu(n Herrei·a <5)¡ y "Hodltlcactdn 
de la conducta criminal" de JesUs Rodrfguez(G). 

Pero tal vez la realidad mas palpbt1le, des~c ~\ punto de vista 
práctico. lo constituye el hecho de que en ~os Juzgados de familia 
extste lo que se \iaman Equipos Técnicos Asesores<?), compuestos de un 
psicólogo y un asistente soclal al servlc10 del Juzgado. En Madrid y 
otras c1udades pequeñas <Córdoba, Granada, Val \adol ld, etc.) existe un 
equipo técnico por cada Juzgaa0 y en algunas cludadeg 01·~ndes un 
equipo técnico por cada dos Juzgados. Las func1ones de1 psicdlogo son 
dictaminar sobre la guarda y custodia de lo!l hiJos en casos de 
divorcio y sugerir una serie de pautas de comportamiento para que las 
,relaciones paterno-f1\1ales se desacrollen de la meJoL manera posible. 
Las funciones del aslst!.!nte soc!a.l son proporc1oncr- información sobre 
las condlclones econdm1cas y soc1ales oe\ ntlcleo fam1l1ar y supervisar 
el cumplimiento de las medidas Judic1ales. 

Los ps1cólogo~ españoiea picr.aa~ que gu ámbito de actuación es 
todavía restrtng1do en Jos juzgados c~e fe.mil 1e. y se puede ampl lar. Por 
ahora está restr1ng1do a los casos a~ a1vocL..Jf; pe..1ra d1ctam1nar sobre 
los meJores intereses de los menores involucrados. Es posible, de 
acuerdo a Cabarga y ValvcrdeC8> también d1ctam1nar sobre la personal!-
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dacJ ae ios córi~'uges, adopt trastornos v 1ncornpat1b1l1dad de 
carácter 1 trastornori sexua i . l:tc. 

En nuestro país, aunqlic se reconoce ClLJC la ps1colooia es 1mpor
tanti:- paca el t::ampo del den:cho, 110 se h¿¡ s1·:>temJ.t1zii.c1o el estudio 
Integrado de estas dos d1sc1pl1nas. 

En el campo profesional hac(· mucho tlE:HPO lag doD d1sc1pl tnas sí 
l lcgar-on a interactuar, cuando se funrJÚ el tribunal para menor-es en el 
año de 1926 llamado "Tribunal Actn111istrat.Jvo f'~1r·,1 M(!non.:u''. PaLa este 
tr1bunc1l se exp1d1Ó e! 19 eje ago~'llu ck' es;e ano e: ·•Reglamento para la 
Cal 1f1cacJdn de Jo!3 !11frdctcH c::--:J i'lenoreo de Ec1au 1..11 el D.F.", en c~":>tc 
reglamento se cstahlccfa que en ni tribunal hal)¡·{,1 tres JUcc~o: un 
profc~j()r nonnc::.J ista, u11 m~id1co i' un t.xpcrto en e3tud1os ps1cotécn1r:os. 
En 1929 en el "Céd1go dt· Organizac1dn cic Compc.>tenc1a }' de Procedimtcn·· 
tou en Materia Penal 1

' se da un camblo en la compos.c.1dn ae Jos Jueces, 
el tribunal e~;tal10 compuesto de un pec1 to en pti1qu1u.trla, otro en 
edl•r.:1c i dn y e J terceco un abogad0 presidente de J lr 1 bu na l . En 1930 el 
"Prüyecto da Rt?glamcnto de lo!;) Tribunales para Ménor-es Del 1ncuentcs 
del D.F.", co11scrvó 1 a compoaicldn de Jos Jueces y agr-cgó en la 
sección mddicci--pelco!dgtca a L1n espec1al1sta en ps1colog{a a cargo de 
la Subsccc1ón Lie PsicologfaC9), Sin embargo esta organ1zacidn ha 
sufrido modJf1cac1ones y la 1nteraccidn estreclla ya no se ha vuelto a 
ver de manera organizada. Rt?specto al campo académlco apenas en años 
recientes, Frías y Corr·al en el norte del pa(s han comenzado a 
pub! icar una serie de artlculos relacionados con el mal trato infantl 1 
en sus aspectos legales y conductuales. Ellos pceuentan una revJsidn 
de Ja Jeglslacidn acerca del maltrato que rige en otros paises. 
Propone11 un replanteamiento de/ marco legal acerca del maltrato pard 
incorporar un punto de vista mas psicoidgJco en la defJnlc1dn del 
maltrato, su penal izacidn y en las medidas correctiva~ y preventivas, 
y proponen reformas concretas a la ley civil y penal del Estado de 
Sonoi:-aCIO y !ll. 

Fuera de estos esfuerzos, realmente no existe literatura sobre el 
tema, aunque se sabe que hay psJcólogos trabajando en los trlbunaleu, 
en la procuradurfa, y en otros lados como los Consejos Tutelares. 

Pero no solamente en nuestro pa[s está descuidado este campo. 
Otros pa(ses, como Canadá, que pertenece al grupo de los países 
desarrollados. también adolece de un desarrollo incipiente en el 
estudio de la lnteraccidn de los campos del derecho y la psicología. 
James Oglcíf<12) se lamenta que este campo no se haya desac-rollado en 
Canadá, pues dice que no hay en ese país progLamao de grado que 
comb 1 nen drnbas d l se 1 p l 1 nas, ya sea en 1 as escuelas de derecho o de 
psicolog[a, como sucede en muchas universidades de Estados Unidos. Por 
otro lado, la poca 1nvestlgacldñ que hay se refiere a la pslcologfa 
forense. Este autor piensa que debe haber mas entrenamiento e 
lnvestlgaclón en este campo que se dedique a estudiar problemas 
canadienses ánicos y no depender tanto de Jos académico~ 
estadounidenses. Sin embargo en Canadá, esta falta de 1nteracc1dn 
entre las dos disclpl lnas e'stá mas acentuada en el campo académJco. va 
que en el campo profesional, sí se da mas la colaborac1dn entre las 
dos dlscipJ1nas. 

Esta preocupac1dn de Ogloff tambien sentimos que es la nuest~a 
con respecto a M~x1co. ya que la mayorla de la literatura que se puede 
encontrar sobre este tema proviene de Estados Unidos, España, Italia u 
otros paises muy distintos al r1uestro. Lo que hace falta es 



tnvest1gac1dn aea1caoa a entender ló8 problemas nac1onaJ~·s Gn1cos, 
adecuaaa a nuestra 1a1os1ncracia. cultura, y sobre todo ,1 •1Hc;:tcn 
sistema constitucional y Jur(d1co. 
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Volviendo a Ju~; Estadas Unidos no8 encontramos ·~ l 1tcrat~1ra 
es cuantiosa. Se han dcd1cac10 rnuchaD páginas a exam. c~I protJ!erna 
del ''Vo1r Dlre'' qu~· J1te("almcnte se ha trdduc1do cor,-:. 'hablar la 
veroad" o "ver 1 o que é t o e 1 1 a t 1 e nen que dec 1 r" , t amt) ¡ dn se ref J eren 
a esta fase como la de la selecclón de Jurado, prq·o ésto no es muy 
exacto. Un drtfculo amplio sobre este tema noE:l !o presentan Suggs Y 
SaleBC 13). El "Vo1r Dtre" se b,1sa (:n ia enm1cno:; Deis de la 
const1 tuclón estaclou11irlc.11~-:;~, que les gurant lz.J. a lofJ prcsunto:J 
crJm1n:ilc3 el dcrec-ho cJc ~lcr 1uzg,:idc.13 en un Juicio poc un jurado 
tmparc1c:1I f . .1rmc.c10 f--'or. un q...--upu de personan que conformen una 
rq:.1reHc!1l·-'·~..111 "tr¿·n~J··~ie(c:1nnül" de la comuntdaa, eo decir ser 
Juzgador; µ01 sus iguales. E~;tn tamUidn tiene que ser as1 para cumpla· 
con el DebJdo Proceso Legal garar1t!Zado en la enmienda catorccC14~ La 
etapa del "Vo1r Dtre" se refiere a Ja fuse del juicto donde ~1e 
cuest1ona a lo8 (~1turo::J Jurados por el Juez o Jos abogados o por amba9 
partes, para deter·mtnar 91 cuaJqu1~ra de ellos está preJulciado, sl es 
tmparctcl, o si c~td oescal if1cado de cualquier otra maner-a para 
servir de Jurado. Los tres propds1tos del Vo1r Dire, según Harc<15) 
son: Primero. deterrnlnar ol Jo~ proopcctos JLlrados reúnen 109 
requisitos estatutar1og; segundo, determinar si estos prospeclos 
jurados pueden partlctpar Jmparclalmente en la dellberacidn du los 
temas del caso basaaos solamente en la ley y Id ev1dencja presentada 
en el JU1c10; y el tercer propósito es proporcionar a los abogados un 
procedimiento para ejercitar su derecho a la recusacidn sin causa de 
prospectos Jurados<16), 

Suggs y Sales revisan y criticun la literatura legal y social que 
ha ofrecido sugestiones a las profesionales del derecho respecto a los 
m~todos que se pueden usar para lograr Ion propósitos del "Volr 01re 11

• 

Nos dicen que, stn embargo~ se ha l lev~~o u cabo poco trabajo empírico 
para substanciar la conf1abl lldad y validez de las técnicas propuestas 
por los abogados, pero les tranquil Jza que los c1cntft1cos sociales 
estén realizando investigaciones con el propds1to expreso de evaluar 
emp!rlcamente la ef lcacJa de las prácticas legales contemporáneas y 
ofrecer alternatJvas basadas en la invesl19acidn. Egtos autores 
concluyen que mlentras no se tengan los resultados de estas 
lnvesttgaclones y se compruebe Ja eficacia de Jos métodos ahora 
empleados, el uvolr Dire" permanece mas un arte que una cienclaC17>. 

De esta manera tenemoS que aunque on lü práctica proteslonal en 
el slstema legal de Estados Unidos, el papel del psicólogo es 
impactante, a menudo se ve sJtuado enmcdlo de temas controverstales, 
pues mientras por un lado las cortes conflan en la identlf1cac1ón de 
testigos, el conocimiento c1ent{fico en pslcologfa les dice que esta 
ldentlficaci6n es débil e lnconfiable. Mientras Jos abogados 
seleccionan a Jos miembros del jurado a través de su propia 
pslcolog(a, el conocim1ento c1ent{f ico en ps1cologfa les dlce que esta 
lnformacJon es azarosa. Así. los psicólogos se han v1utc en estas 
situaciones donde tienen que desafiar verdades que han sido aceptadas 
por mucho tiempo e tmplementar y funaamentar vera<wes nuevas. A menudo 
se les p1de que apoyen el test1mon10 del defendido, por med10 del 
examen de test1aos potenciales, determinando la competencia del 
defendido para comparecer en Ju1c10 o pard explicar conoc1m1entos de 
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pcrcepc1dn y m~mor1a a\,. l.•)Ltc. De tal modo que ~e les coloca en una 
pos1clor1 dlfÍc1l ya que, ~·a eca por medio de sus cscr·itos o trente a 
la corte, cuestionan el s1stcn1a Jud1c1al desaf 1ando las supu~1c1oncs 
báslcan sobre las que descansa. !-Jo oost()¡¡te, la 1nt~rvcnc1dn rJc estos 
espec1al1stas es cada vez mas crcc1e~teC10>. 

Bruce D. Sales<19> en otro art(cu\o, plarilea düfl tipo~ d~ 
interd.cc1oncs entre el dc·recho y la ps1cologia.. uno descle un punto de 
vista c1ent!f1co y otr-o dcsd.:.: un punto de vista proíes1onal. Desde el 
punto de vista c1ent(f1co, las don d~sclplinaG ne csludtan un~ a la 
otra y las relaclonc8 cr1trc amhas. Dcudc el punto de vista 
profe91ona\, laD dn•; cl1sc1pl inau se estudian una a la otra p~ra 
tomat's0 en cuenta en su clcsürro\ lo pcofc:Jlon.al. Por eJcmplo, el 
derecho ayuda m1..1ch<.1 a 1 a psi col og (a, cons1 dcrando aspee tos tal c~J como 
la ótica profesional de los ps1cJlogon; la ps1colog{a como profes1dn 
do acl1erdo a la ley lqu1dncs pueden brindar servicios ps1colog1cos; 
confidenclul 1dad de Jos datan obtenidos en psicoterapia e 
1nvestigac1ón: demandas por el 1 lamado daño moral. que involucra 
práctlcarnt>nle solo daño psicolog1co, etc.). Aunque cabe decir que el 
impacto de la ley sobre la pstco\og[a eo una ~rea de~cu1dada, a~n en 
pa (ses co1110 Estados Un i doG. 

La ps1cologfa ayuda al derecho también en la ética de la 
pro(eoidn, en a5untos de confidencialidad y sentlmlcntos de la~ 
personas, etc. Los cstudlos cltados por esle autor son numerosos 
respecto a los campos de la psicología que inciden d1rectamente en el 
derecho, o mas bien en las supo!:Hclones acerca de la conducta que 
subyacen las normas Jur(dtcas, pues exlste cuantiosa lnvest1gac1dn eri 
pslcolog(a a este respecto. 

Por supuesto 1 as normas jur { dl cas estud 1 a das por este autor son 
las que emanan del sistema constitucional y legal estadounidense y las 
suposiciones de la conducta son aquellas propias de la cultura 
norteamericana. Sin embargo el modelo gene~al de interacción de las 
dos d1sc1pl1nas se puede aplicar en cua\quler pa{s donde existan las 
dos d1scipl inas. 

El proceso que propone Sales en términos generales tcndr(a siete 
pasos prlncipales, que so~: 1> Examinar la ley e identificar el 
contexto legal; 2) Identificar las suposiciones conductuales; 3> 
Revlsar ta l iter:atura relevante respecto a s1..1 val ldez; 4) Llevar a 
cabo nueva invest1gac1dn directamente relevante al tema; 5> Evaluar la 
probabllidad de que cada suposición sea válida; 6> Determinar la 
adecuación de las conclustones ofrecidas; y 7) Recomendar la rev1sidn 
de la ley involucrada. 

Piunque éste parece un buen modelo, no se trata de proponer lo pa.L-a 
apllcaclo a la Ps1colog(a y Derecho mexicanos. Sólo se menciona pai;-a 
cecapacitar sobre los pasos que propone y dar pie a la revisión qUe se 
propone en los capítulos siguientes. 

De manera general ta presente tesls tratará de examinar varias 
cuestlones relacionadas con la Interacción de las dlsc1plinas del 
derecho y la pslcologla. Aúnque se puede anticipar por la revisión 
hecha que es evidente que en nuestro país no está desarrollado el 
campo lnterdlsclpl lnarlo propicio para la colaborac1ón acd.dém1ca 'l 
profesional de estas disciplinas. El pals-l!der en este campo 
actualmente es Estados Unidos, sin embargo poco de lo que se hace en 
ese país se puede aprovechar para nuestra cultura. El aspecto 
pstcológtco de las lnvest1gac1ones de ps1colog{a y derecho pueden 
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tener una mayor apl 1cab1ltdad. debldo a que la pu1colog(a e~ una 
d1sc1pl lna mas un1versal; por to que respecta al derecho, tjcbu1o a m1 
propia naturaleza, la investigación tiene que producirse en el pa13 
donde se quiera que estas a1scipl1nas 1nteractJen. Por m~\· 
interesantes que sean los estudios acerca de la maneré· 1 l1'J se real iza 
el HV01r Oireh en E9tados Unidos, segdn nos lo presen Suggs Y Sales 
y e 1 cuest l onami en to que se hace de la práct 1 ca de 1 0~1 abogados con 
respecto a este procedJmlento en ese pals, para nosotros es extrafio 
todo el procedlm1ento. 

Algunas cosas 9c pueden salvar para apl icars:- en nuestro pa(s. no 
ya como ae aplican allá los conoclm1cntos psicológicos, sino para 
tomarse en cuenta en las decl91ones que dr3'tJan tomar los jueces. Nos 
referimos a temas como la ClJStod1a ae menores y maltrato infantil que 
se tratartln en el c.JpÍtll!O 1 l. 

S&rÍa dr~odble que las d1sc1plinas de la ps1colog(a y el derecho 
interactuaran rnas tanto en el c,1mpo científico como en el campo 
profesional. Cierto que las trad1cloncs de una y otra en nuestro pa(s 
parece que han hecho dlfÍc1l esta 1nteracc1dn. Los planes de estudio 
de las escuelas de Derecho y Psico\ogfa deben cambiar para incorporar 
materias Jurídicas en los planes de pslcologfa, y ps1colÓglcas en los 
planes de derecho. Las aportaciones qu~ Ja ps1colog(a puede hacer tal 
vez todavía les parezcan Insuficientes a algunos juristas y las 
aportaciones que pueden hacer los juristas tal vez les pdrezcan 
demasiado rígidas a algunos pstcdlogos, pero s1 no se Intenta la 
tnteracc1ón, nunca podremos avanzar en el campo del conocimiento. La 
psicología pretende avanzar en el co~ocimtento usando el método 
clentff 1co, ésto se está tratando de lograr desde 1879 cuando se fundó 
el pr1mer laborator10 de ps1cologfa experimental por W1!helm Wundt en 
Leipz1g, De esa fecha hasta ahora, ha habido una gran cantldad de 
teorías y debates entre los psicólogos que han producido solo unos 
cuantas aportaciones sólidas al conoc1micnto clentffico universal, 
pero somos de la opinión que vale la pena que estos pocos avances sean 
conocidos, perfeccionados y tomados en cuenta por el derecho, pues el 
suJeto de estudio es nada ~enes que la conducta del hombret es decir 
el hombre en lnteracctdn con su ambiente y su medio soc1ai, la 
conv l ven el a entre los hombres, J. y de dónde nace e 1 derecho s 1 no es de 
esta convivencia? Por otro lado es necesario que los psicólogos 
entiendan mas el lenguaje de los abogados y se senslbil lzen mas a los 
procedlmlentos Jurídicos. Estamos seguros que el encuentro seré 
productivo, pues aunque Ler1ga ~us f~llas, cuando ~e llega a una 
conclusión errónea en el ccimlno clentffico, se puede corregir el rumbo 
mediante otros ensayos empfr1cos. La responsabilidad para que se dé la 
Interacción de la pslcolog(a y el derecho en nuestro pals es una 
responsabilidad conjunta de los dos grupos de profesionlstas. Vivimos 
una &poca en que los esfuerzos 1nterdisciplinarlos dan mas frutos que 
el trabaJo aislado. Es necesario que el derecho interactúe mas, no 
s6Jo can Ja psicologla, sino también con la economía, la soc1olog!a y 
otras disciplinas que tcngari algo que ~portar. Y que estas dtsclpllnas 
lógicamente lnteLactuen entre sí y con el derecho de manera 
1nterdisciplinar1a. 

De manera específica esta tesis pretende .:i.nal izar desde el punto 
de vista ps1coldg1co, diversas supos1c1or1es conter11das en nuestras 
leyes, princlpa\ y específicamente en el Código Clv1~ del Distrito 
Federal. Para ello se ha d1v1dldo y ordenado el trabaJo arbitrarla-
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mente en ocl10 capftu\05. !'ucs de esta lntroducc1dn, el Capitulo Il 
aborda tema!l de derecho { ·:i 1' que a la autora subjetivamente le 
parecLeron 1mportante9 pO.(d eJcmpl1flcar cada uno de loa temas en el 
derecho civil, que de alguna manera interactúan con la p~nco\og(a. Se 
piensa que otros tema9 se pueden abordar de manera scmeJante. 

En el Capítulo llI se hace una exposlctón somera de varias ramas 
del derecho y su lnteracclón con la psicologfa. E~te r.apítulo adolece 
de una marcada amplitud en lo que respecta al derecho penal, sin 
embargo debemos aclarar que énto no es prlv.:itivo do esta tesls, sino 
de la 1 ltcratura en esle campo, lncl lnacldn qt1c 1nclu~1vc ha s1do 
apuntada como un sesgo no do~L'ado de l og autores que eser i ben en cstE.· 
tema, pero que tiene un origan hlDtdrico. Frcderlc Munnc ha llamado a 
esta lncl1nac1dn una ''sobrccrim1nal lzación de la pslcologfau<zo>. 
porque se ha enfatizado dcma~1ado en aspectos penales. En este 
capitulo 111, no se tratan todas las ramas del derecho, por considerar 
que la ampl 1tud del trabuJo, sl asf se hlctera, rebasaría la extensión 
a~t resto d~ la tesis, desvirtuando el verdadero propósito del 
capítulo que es sólo hacer una somera exposición de cómo la psicologfa 
interactúa con el derecho en sus diversas ramas. 

En el Capitulo IV se anal iza el concepto de la capacidad desde el 
punto de vista Jurídico y pslcoldg1co, entat1zando la inadecuación de 
los t~rn1lnos usados en el Cddlgo para catalogar a las personas con un 
nivel lnlelectual deficiente. Se externa la preocupación porque 
nuestro Cddigo no ha Incorporado los conceptos que predominan en la 
cla.slficaclón de la lntellgencla y no se vislumbra un metodo ágil para 
hacerlo de acuerdo a los cambios conceptuales que el desarrollo 
tecnológico y clent!flco va arrojando. 

En el Cap(tulo V se anal Izan los conceptos de voluntad y 
consentlmlento y los problemas que se presentan cuando no se externan 
o cuando hay que interpretar. Se exponen brevemente los vlclos de la 
voluntad manifestando que la mayoría son conceptos que están sujetos a 
prueba. El Cap(tulo VI es un Intento de analizar los conceptos de 
dolo, buena y mala fe, englobándolos en el contexto del desarrollo de 
1 a conducta mora 1 según \a concepción de Lawrencc Y.:oh l berg. 

En el Cap(tulo VII se discuten los aspecto~ psicológicos oe 
nulidad e Impedimentos en el matrimonio y las causales de divorcio 
Importantes desde el punto de vista psicológico. Se hace una 
exposición somet"a de la clasificación actual de las enfermedades 
mentales para contrastarla con 1a termlnolog{a empleada en el código. 

Por Último en el Cap(tulo VIII se plantean las conclusiones 
generales del trabajo y se proponen cambios en varios artículos del 
Código Civil y en los planes de estudio de las escuelas de derecho y 
psicología. 

Antes dP. empezar propiamente con los capftulos que conforman esta 
tesis es necesario mencionar que existen otros conceptos (:lr. 
nuestro códtgol1io se discuten en este trabaJo y que sin embargo 
lmpllcan comportamientos lntenclonates, o no intenclona\es, con 
consecuencias Jurídicas, tátes como imprudencia, culpa y negligencia 
(arts. 218, 2615, 1929-111>. Pensamos que estas conductas tal vez se 
pueden discutir en términos de la teoría de la Responsabilidad Civil. 

Vale la pena recordar que la responsabil ldad c1v1l tiene los 
siguientes elementos: 1> la comisión de un daño, 2l la culpa y 3l la 
relación causal. Con respecto al primer elemento, RoJlna Vi llegas dice 
que en la responsabilidad penal el daño es causado a la sociedad y en 
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la responsabllidad c1v11. se causa un daño pr1vado<21>. Según el 
cddigo, el da~o puede ser patr1mon1al o moral Carts. 2108, 2l09J. 'El 
dafto moral es toda lesión sufrida por \a vfct1ma en sus valores 
esp1r1tuales: Honor, honra, sent1m1entos, afccciones.''<22l Estos 
conceptos se han d1scut100 mucho pues se dice que es 1mrn,, \lle repac<lr 
el daño moral. El act. 1915 dice que se repara E!\ daf1, ,,,.,.al en 
tdrm1nos de una cantidad pecuniaria ciiando se ~.ayan cau~1ado dafiu5 y 
perJuictos. Esto lo cal1f1ca RoJlna Vi llegas d~ reparación 1mper{ectn, 
pero al mismo tiempo dice que es mcJor esta rf..'paro.c1ón imperfecta que 
la no reparaclónt23l 

Según Guttérrez y Gonzdlez<24> exlsten dert.:chos no pecunlarlo~. 
que para é-l son patr 1mC1nia\es y se pueden 1ndc·nn1zar. 

Con respecto al ~egu11do elemento, la culpa, tlenc que ver en los 
actfculos 218, 2017, y 2292 enlre otros. 

La tCL·:·ía subjetiva de !a responsabilidad tlenc como elemento 
111dlspcnsable el elemento cuipa. Stn embargo erl la Teor!a Objetiva o 
del Riesgo Creado se admite que puede no haber culpa pero de todas 
maneras existe la oblJgaclón de reparar el daño. ~a Responsabilidad 
Objetiva que "Es la conaucta que impone el derecho de reparar el daño 
y el perJu1c10 causado por oojetos o mf..'l'anlsmos pe\ tgrooos en s1 
mismos, al poseedor legal de éstos, aunque no haya obrado 
ilfcltamente. 11 (25) Esto cnmbla las cosas porque ya no lmporta la 
culpa, pues se cubre el daño de todas maneras. 

En nuestro código este principio está con~cnldo en el art(culo 
1913. La crítica que hace Gutiérrez y Gonzd\ez es que es desafortunado 
que, aunque para el artículo 1913 no ·importe la culpa, se haya 
incluido en el capitulo de los hechos 1ilcito3,(26l 

La lmpí'udencla se podrla defln1r en términos conductuale5 
observables paC"a no deJarla a lnterpretaciones subJetivas. Al respecto 
es Interesante que el Cdd1go Francés en su articulo 1383 equipará la 
culpa a la imprudencia o a la negligen~1a: tal vez esta igualación sea 
beneficiosa, ya que el término culpa tiene connotac1ones subJetivas y 
éstas se evltarfan refiriéndonos a imprudencia, negligencia o 
impericia que son formas de conducta mus tác1 les de clas1flcar y 
medir. 

Referencias 

1.- Dlamond, S. S. Ocdec in the Couct: Conslstency in Criminal Cou~t 
Decisions. En Psychology and the Law, Vol. 2. American 
Psycho!oglcal Association, Washington, 1982, pp. li9-146. 

2.- Muñoz Sabaté, Lluls; Bayés, Ramón y Munne, Frederic. Intcoducclón 
a la Psicología Jucld1ca. Ed. Trillas. M~xico, 1980. p. 8. 

3.- Muñoz Sabaté, L., Bayés, R .. y Munne, F. Ob. cit. pp 7 y 8. 
4.- Seoane, J. y Garzón, A. Invest1gación Social en la Conducta de 

Jos Jurados. Soctolog{a y Pslcolog(a Jurídicas, España, 198"7, 
Vol. 13, 19-35. 

5.- Soriano, R. y Herrera, J. La Soc10\ogfa de\ Derecho Español y los 
Poderes PÚbl ices: Persp&ct1vas cte una Futura y Necesaria 
Col~borac1ón. Soclo\og{a y Psicología Jur(dlcas, España, 1987, 
Vol .13, 43-64. 

6.- Rodríguez, J. Modlflcac1ón de la Conducta Cr l~Tllnal. Soc.:1olog!a. y 
Psicolog{a Jurfriic:as, Espaf\a, 198i', Vol. 13, 83-97. 



7.-

8.-
9,-

10.-

11.-

13 .-

14.-
15.-
16,-

17.-
18.-

19.-

20.-

21.-

22.-
23.-
24. -

25.-
26.-

8 

Cabarga, PI lar de L··'"' 
de Fan11l1a: Psic0; 
Psicólogos. Pape:~~ 
No. 30, pp 10-13. 

Ibañez Valverdc, Vicente José. Juzgados 
.1 Jucfd1ca o Ju~ticla Ps1cológlca. 

d~! Colegio. Madrid. Junio 1987. Vol. V. 

Cabarga., P.L. e Ibañcz, V.V. J. cb. ctt. p. !O. 
Valderrama, Pablo y Juracü1, Sdu:ucl. La Ps1coloafa Apl 1cada al 

Estudio y Tratam1ento de la Del lncuenc1a en México C1920 
-1940>. Revista Mexicana de Pa1cologla, 1985, Vol. 2, pp. 
178-179. 

Frfas, M. y Cor·ral, V. AsrcclOG LegaJe9 y ConductualeG del 
Maltrato Infantil: 'Allc1-na.l1v(la de Moc11ficac1ón a la Ley en 
Materia Civl 1 y Penal. R1..:v1~1la S('norensc dt! Psicologfa. Vol. 
1, No. 2 Unlver~idad De Sonora. pp 57-66. 

Fr[a!'J, M. y Corral, V. Mal troto Infant11: Propueotas de Refof'mas 
a la f,ey y sus Implicaciones. Revista Sonoren5e de Ps1colog(a. 
Vol. 3, !fo. 1, I"ú9. Un1vers1dad de Sonora. pp 5-16. 

Ogloff. Jamcu R. P. Law and Psychology in Ganada: The Need for 
Trair11ng and Rescarch. CanadJan Psychology/ Psycholog1e 
Canad1cnne, Ganada, 1990, 31: 1, pp. 61-73. 

Suggs. [:a.vid y S.:ile.u, DcL1ce Denn1s. The Art and Sc1encc of 
Conductlng the ~va1r D1reu. Professlonal Psychology. 1978. 
Vol. 9, No. 3. American Psychological Assoclat1on, Washington, 
PP 363-380. 

Suggs, D. y Sales, B. D. ob. cit. p. 369. 
Hare, citado en Suggs y sales, ob. ctl. p. 369. 
American Dar AssocJation, Citado en Suggs y sales, ob. cit. p. 

369, 
Suggs, D. y Sales, B. D. ob. cit. p. 383. 
Fersch, El lsworth, A. Jr. Ethica.l Jssues fer Psycholog1st3 1n 

Court. Settlngs.l~lho Is thc el lent? Thc (.:thlcs of psy("f~0log1cal 
Interventlon in the criminal Justlce system. Ed. por John 
Monahan. American Psycholog1cal Assoclation, Wauh1ngton, D. c. 
1983. pp 43-62. 

Sales, B. D. The Legal RegulatJOn ot Psycholog1•: Sc1entlfic and 
Profess1onal lnteractlons. En Psychology and the Law, Vol. 2. 
American Psychological Assoclatlon, Washington, D.C. 1982. pp, 
5-35. 

Munnif, Frederlc. La lnvestlgac1ón y la Intervención Psicológicas 
en el Sistema Jurídico. Papeleo del Coltgio. Ps1cÓlogos, Vol. 
5 no. 30, Madrld 1987, p. 5. 

RojJna VI 1 legas, Rafael. Ccmpendlo de Derecho Civil. EdJt. 
Porrúa, S. A., México, 1966, p. 297. 

RoJlna VI llegas, R. ob. cit. p. 298. 
!bid. pp 300,301. 
Gutlérrez y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. Edlt. 

CaJlca, Puebla, México, 1974. p. 641. 
Gutlérrez y Gonz~lez. E. ob. clt. p. 634. 
!bid. p. 640. ' 



9 

CAPITULO II 

LA PSICOLOGIA Y EL DERECHO CIVIL 

La ciOCtL1na se ocupa de estudiar muchos Lemas auntzo del der-echo 
c1v1 J. La i 1teratura e9 cuantiase por pacte de las c1v1i1stas sobC"e 
temas tales como la naturaleza del contrato, la n<lturaleza de la 
obllgac16n. el patr1monto, derechos reales, y dentro de éstos. la 
propiedad. la copropiedad, etc. Cada lnst1tuc1Ón en el derecho civil 
ha merecido bastante a.tenc1án de parte de lo9 autores nactonales como 
RoJ1na Vil !cga9, Erne~tu Gulldrrez y Gonzdlez. Rafael de Pina, Gal lndo 
Garf1as, Mant1el BeJarano, y r10 sa dJga de los autores extranJeros 
contt·mporánt:l1~1 y de antaiin como Plan1ol, Donnccase, Laurent, etc. 

Sin emoargo los temas que tienen una alta interacción con la 
psicología han sido tratada9 poGo a~sde un punto de vista conJur.to. 

En esta seccldn hemos cscog1do dos temas que nos parecen de un 
alto contenido psicológ1co para cetlexiunar sobce ellos: el de )a 
custodia de menores r el dt- loD motivos o ! 1nca de Ja voluntad o 
causa. 

LA CUSTODIA 

En loe casos de ctivorcio cuando hay mcnore8 la custoa1a u..: esto.9 
generalmente se le otor-ga a uno de lo~i padres, aunque el oteo tenga 
dec-echo de v1s1tar al menot y campar-ta la patria potestad. Sin embar-go 
cuando hay sollcltud de los dos padre!J a veces la. custodia se le 
otorga a ambos padres quienes campar-ten el cuidado y contc-ol del menor 
por- periodos de tiempo. En nuestro país es común lo custod1d conjunta 
en los casos de divorcio vol~intar10. En otros pa1nes se ha venido 
haciendo una pcdctJca mas comJn la custoaia conJunta. pues antes 
pr-edomuioba la custodia por- un 9olo padre en paises como Francia, 
Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Oesdc hace tiempo ha surgido el 
cuest 1 onanu en to en base a los ha l 1 azgos de l dS t nvest i gac iones sobre 
el efecto que t~ene sobre los hijos el crecer- custodiados poc un solo 
padre. generalmente la madre; o el ser custodiados poc los dos padresJ 
restando con ésto. al ver de muchos. eatab1!1dad emocional al menor. 

En su artículo "La custodia conJunta de n11'os de tam1l1as 
desunidas, Marle Pratte<l> profesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ottawa. dice que aunque ésta es una práctica crec1ente. 
todavfa es criticada. Plantea que por la evolución social el derecho 
no puede permanecer ind1terente al pr1nc1p10 de la guardia conjunta. 
Otee que este concepto nace de una cultura centrada e11 el niño y en la 
igualdad y es defendida ardientemente por los padres divorciados t>n 
Europa y en América. Plantea que tradicionalmcnte los tribunales 
slempre habfan otorgado la custodia a lo madce. Pero esta tendenc1a se 
está cuestionando cada vez mas. Los factoees que contribuyen a ésto 
son el nacJm1ento de un Importante mov1nuento por defender- Jos 
aerechos 1ndiv1duales, favoreciendo la igualdad de los dos padres, por 
ate-o lado las muJeres caaa ve~ trabaJan mag fueea de casa y as1 
obligan al esposo separado a compartir el cu1duuo ..:.le; los niños. Los 
hombres han redescubierto la paternidad, animados por los hallazgos ae 
1nvestlgacidn que cont1rrnan Ja importancia de su preser1c1a cerca de 
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sus h1Jos. También lo hctn "-piciado la presencia de leyes cada vez 
mas liber-ales en materia. l: 01'.'orc10. Esta práctica tiene como 
precedente el cago Cl1m:101~i en Ingla.tef'ra, ya que fue la primera vez 
que un tribunal tngl~s se pronunc1d por la custodia compartlda o 
conjunta. En un preccdc:nte posteL-Lor Jus:.ia '.J, JuGsu, el Juez Wrangham 
JUstificd su dec1s1dn en los s1gu1cntcs técm1nos: "Cuando uno t 1ent.'.' 
do!3 padres tota.lment[l responsables, que pueden, creo, set" vistos 
razonablemente como capaces y coopcranao uno con el otro en el 1ntPrJs 
de 1 os ni ñas a qu 1 cneu ambus aman, no puede.· habct- una ser 1 a obJ ce 1 ón 
para ordenar la custorlia coiuunta, y sí puede ho.!Jer muchas ventaJa~i 
par-a los n1fiO~i poi: csw orden" .(7.) Pc.:ro esta al1lora también plantea. ia 
cuestión de que la cuslod1a cor1Junta, por su propia naturaleza, no es 
algo que deba ser impti~sto por la corte, sino qu~ tiene que haber un 
convenio entre los padres ya que deben c::.-Jtar de común acuerdo, de otra 
manera se ocas1onar(a muct10 caos. 

De todas maneras este t 1po de custodia perm.:incce como una forma 
e).c . .::pc 1 ona J y no como algo que se haga como regla; a 1 menos en i os 
derechos canadiense, británico y amcr1cano, esld. ceservado solo a un.~ 
categoría l im1 tada do padre~; separ-ados. 

La custc1ct1a conJunta t 1ene sus ventaJas y desvcntaJdS, las que 
trata tambiéli esta autora. Se menciona que los estudios c1entff1cos 
sobre la materia son recientes e Incompletos y no son todavfa 
concluyentes. Uno de los riesgos serfa que cuando un niño se encuentra 
bastante desequ1l 1brado y dcsorientrado por un pr-occso dlfÍci l y 
doloroso de romp1m1ento de sus padres, puede no serle tan benef 1c1osu 
la custodia conJunta sino que ser(a meJor la cons1stencid de una 
familia reorganizada con un solo padre hac1~ndose cargo de é\ y 
tomando todas las decisiones. 

Esta autora nos describ~ cómo se desarrolló esta prdct1ca de la 
custodia conJunta en Francia y Quebcc, a partir de 1976 en Francia y 
1980 en Quebcc, ésta es ObJeto de una Jurisprudencia cor1stante. 

Por otra parte en un art!culo reciente de James Bu1e<3> nos dice 
que hallazgos recientes han encontrado que Jos arreglos de custodia no 
son tan cruciales en s( para el normal desarrollo del n1fio. sino el 
grado de tensión y perturbación en sus vidas. 

Cita estudios llevados a cabo por Marst1a Kl 1nc y Janet Johnston 
en el Centro para la Familia en Transición de Madera, Californ1a 
quienes encontraron que mas importante :::¡ue los arreglos de custodia 
para el ajuste del niño es: su edad, el número de hermanos y hermanas. 
la cantidad de atención tnd1v1aual que reclblcrcn de cada uno de los 
padres y los sentimientos de los padres acerca del dlvorcto. DiJeron 
también que un tercto de los padres divorciados permanecen con 
sentimientos de amargura y hostilidad Vdrlos años después de la 
separación y que son los hijos de estos padres los que tienen mas 
r-lesgo de problemas sociales, conductuales y emocionales, sin importar 
si la custodia es conjunta o de un solo padre. 

En el mismo artículo se citan los hallazgos de JoAnne 
Pedro-Carcol l, directora dt?l "Pt"ograma de Intervención Niños del 
Divorcio de la Un1ver-s1dad de Rochestet"", y concuerda que la 
intensidad de la pertur-bactón causada por el d1vo1-clo, as1 como la 
etapa de desarrollo del niño tienen mas influencia sobre el ~Juste 
emocional del niño que los arreglos de la custod1a per se. 

Por último, cinco psicólogos de la Universidad Estatal de Ar1zona 
sugieren que hay clnco factores principales que determ1nan el aJuste 
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del nlfio al divorcio: 1> la cal tdad de la relac1611 oel n1Gu c011 el 
padre que tiene la custodia: 2> la cant1daa y calidad del contacto nel 
niño con el padre que no tiene Ja cu~tod1a: 3) la consl8tenc1a de la 
dlscipltna; 4) el con!llcLo entre lo!3 padres y 5> la crtl1d,id de ia 
reJacion del niño con otru~.3 adul to~:i tales com0 los maestt·ri:==: Y arnlgoo 
de los padres. 

Por otro lado en un NJtudia diferente Mat~tha J. :' "'"•C-1>, del 
Instituto Mac1onal de S.:llud Infant1 l y Dc:garrol lo Hunic~.i ..:.1L• Estado~ 
Unidos revisa 27 e~lüdlos y cancluyt! q1Jc los nlfios vat·o11e~ son 
afectados adversamente por el dlvorc10 en grado mayee ql1c las ntftas en 
ciertas circunstancias en que el padc~ g~1c tiene la custodia es una 
madre soltera. 

Esta conclus1ó11 nos t"evela que puCL1c haber muchas sutilezas c11 la 
1ntcrprctac1dn de 103 e9tudio8 ps1cológ1cos rcCerentes al aJustc 
emoc 1ona1 de 1 os n 1 fios de podr'cg d 1vorc1 a dos o separados. 

'fod<J i ••. ct15c;us1c'..n ele lo!.1 p,frrafos antcrtores, no pretende l \egar:
a unu conclus1ón acerca dL' tqué r,s mt.!Jor? s1 la custodia conjunt•~ o la 
eJerc1da por un solo padre, sino 1nas bien enfatizar que Jos 
pro!es1on1stas leoal~s como .1uecca ~, abogados, debemos e9tar muy 
conclentes que el Hec1H1r sobre custuljJd de menores es un terreno muy 
resbaloso poC" estac el estado del ar·tc 111deflnldo en cuanto a las 
investlgac1ones reportadas y que lo meJoc e~ dec1d1r de acuerdo d lo 
que los expertos en aesarrollo 1nfant1l tengan que decir para cada 
caso determinado en el preci~o momento en que se va a decidir. Las 
consecuencias de una mala dects1ón legal para el íuturu bienestar y 
desarrollo de un niño pueden ser muy negativas y como profesionales 
responsables, los jueces y abogados, lo menos que pueden hacer es 
documentarse bastante sobre cada caso para dconsejar a los padrcg y 
decldlr lo mcJor para el nt~o. 

Intlmamente l lgado a este tema tenernos el mal trato lnfanti \. Al 
respecto nuestra leglslac!Ón tanto c1v11 como penal en algunos estados 
no parece estar muy al día. En el e::3tauri de Sonora por CJcmplo, el 
art. 244 del Cddtgo Penal, dice que ''no son punibles las les1or1es 
leves que tarden en sanar menos de quince dfas, causadas entre 
cónyuges, concubinas, o a los de::iccnd1cntcG directos, o entre 
hermanos. cuando se infieran en r1Ras motivadas por d1scenclones 
doméstlcas. sln arma y sln la presencia de extraños en i;l hogar". Y el 
Cddigo Clvll de ese mismo e5tado dice en su artículo 590 que los que 
tienen la patria potestad tienen la facultad de "corregir y castigar a 
sus hijos mesuradamente". El Cddlgo Clv1 l del D.F. no hu.ce alusión al 
castigo, ya que en el artfriulo 423 dice que tienen la facultad de 
corregirlos y la obligacidn de darles ejemplo de buena conducta. Sin 
embargo s! menciona que las autoridades podrán ayudar a lo~ que 
ejerzan esta patria µote~lad o ~ustodia ''haciendo uso de 
amonestaciones y correctivos" para darles el apoyo sufic1cntt:, de lo 
que se deduce que SI las rned1 das correct 1 vas de l o::i padrc!3 son del 
mismo tenor negativo, el estado los apoya sl éstas no son suficientes. 
Por negativo no queremos implicar lestones o azotes, simplemente 
medldas punltlvas o de maltrato ya sea f{s1co o emocional. 

En el mundo el maltrato infantil desde el punto de vista legal 
varía grandemente de un país a otro. Tenemos códigos como el de 
Bollvla, en el que por matar a un hlJo o nieto.~\ excederse en el 
castigo "en el arrebatamiento del enoJo", se api 1ca la pena de 
"homicidio 1nvoluntarlo cometido por 1 igereza". Es ctec..:lr, el 
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E11 el otro extrt:mo tenemos paÍst::;1 (,;orno los 
'-'· el Parlamento danés en 1985 cambió el 
·<to: ;'~os paclces l1ent•n la obl 1gac1dn de 

.t!gn f1s1co y emoc1onal, as1 como de otras 

En v 1 rtud d& que.: se han CCJ1Tobor <:!do mucha5 veces los 
lnconvcn1cntt·s del ca~1t1go conirJ mt!tocto corrcct1vo, eti pos10\e ~uger1r 
que se tomen en cuenta estos conoc1m1c11los para 1m[1lemr ritar rcfonn.1.!J 
en los cddigos c1vi les y pene> les del país donde pn:valezcan todav(a 
estcJ8 mJtodos co1110 med 1 dat:J de CCJtTf:(;L: l ón. Los e f ce tos van desde un 
apLendi:i:aJe ílkl.S dcf1c1cí1tr: en nifio!.l m:iltratados, pa~M1do por tcnómeno~j 
de: dcpre81Ón, desaddt1tac.:1ón !.1ocial, i11s2gurtdad, ba.ja autoe~1tilílñictc. 
Y m'1~J recicnlf!mcntc a1~111rios autoren sugieren quü hay una rt~lt~c1ón 
entre el mnltralo inta11t1\ y el posle~1or desarrollo a0 la 
d€ l i ncuenc la. 

La diGcus1Ü11 ant0r1or acerca del maltrato tnfant1 l está nasada. en 
los estudios dQ Fr{as y CorralC5,6> que preocupados por cate lema 
h.:.'cLn una rev1~1ón de ,:¡ y prc!lentan sugerencias de cambio en la 
legislación ncl estado de Sonora. 

Vol v I cm Jo a nuest co ten1ct de la custod ta de menores, un mal 
arreglo para la cuslod10 podría considerarse como generador de 
maltc·ato y ci.'o.::cu1do para un menor, por lo que reiteramos, hay que ser 
muy precavidos en este campo donde tanto le va de por medio a un niño, 
que aden1~~i r10 tiene cclpac1dad Jur(dica para defender sus derechos, si 
loe que eJcrccn la patria potestad o el JUCZ, no le permiten hac~rlo. 

LOS MOTIVOS O F lflES DE LI; VOLUNTAD: Teod a de 1 a Causa. 

Este tenia ha sldo tratado trad1clonalmcnte baJo el rubro do ''La 
Teoría de la Causa'* por la doctrina. Aunque los códigos se dividen en 
causallstas o no cauealtstas dependlendo de que 1ncorporen o no la 
palabra causa en su ar-tlculado. Al respecto de la teoría de ia caus.:i, 
existen varias teorías, una de ellas es la Teoría Cl~s1ca expuesta por 
autores franceses entre ellos Pothier, Demolomt)c, AlJbry y Ra.u, Colmet 
de Santerre y Theophlle Huc.(7) Pero Laurent y Plan1ol critican cota 
teoría. Una de las críticas pc·inclpales que se le hace a la tcor(a 
cl~slca es que no proporciona un crtlerlo dlstint1vo entc·e causa y 
motivo. 

Laurent, basándose en Ernst criticó la teorfa clásica dlclendo 
que en los contratos onerosos, la causa se confunde con el objeto, en 
los unllaterales, ''la causa de la obligación del deudor es la cosa, o 
el hecho que es prestado por la otra parte, y que da nacimiento al 
contrdto, y en este sentido, tambidn el objeto del contrato es el-que 
forma 1 a causa, y que en 1 a dona e 1 ón 1 a causa se con funde cor1 el 
consentimlento del donante, o sea, con la voluntad de hacer iJn 
benef lelo". C8> 

Planlol, por su parte, crttlca a la teorla clásica de falsa e 
lndtll y dice que para lo 6n1co que sirve actualmente es para dar base 
a la jurisprudenc1a en los casos de actos a tftulo oneroso que son 
anulables cuando tienen un motivo 1 I ícito o lnmoral .<9> 
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/\.- Teorías 

Josserand hace una buend defensa de la causa en el dcn:c:ho 
francés. Para empezar di d1ce que la fama cte at)stractd y cf,·_-.nJt·a que 
tiene la teor{a de la causa es pocque el código ~3Ólo l:· ionu en 
los tres artículo~ ya citados. Adcmds menc10r1a como ti~ • dZÓn 
lmpo["tante, que aunque Ja JUr1spt~uaenc1a ha hecho unct t: vt:lenlc labor, 
no han co1nc1dtdo los esfuerzos de los tcdr1c0~ p~ra LUlítcar· una 
teoría compl<::tamcntc ldg1ca sobr(~ la ba.5c ele\ empir 1c1umo de la misma 
Jurlsprudcnc1a. 

Por otro lado mcncionct que en real 1dad ha·¡ rjo~ teor·{uo de la 
causa y no solo una y <1 ¿~!:.') t.arntJ1dn ~\e deor~ m•Jcho de la confus1ón. 
Por un lado cita a la catH;;;\ d;'.!J código o "C<1t1~Ja 1ntrínsc-ca que es 
at)stract¿.¡ ~· c~_;t_,·í lntc9ct1dü tll el contrato del que e~ uno de lo~ 
elemcritü!J c:on::.t 1tut1vo~··; y por el otro lacJo está la causa 1mpu\s1va 
determinante "que e~ un m6v11 1r¡n1v1du~1l, una noc1dn concreta que 
pecmancce extralia cll contrato y e:·,, e11 grün parle, creación de nucstru 
JL1r1sprudenc1a" .< 10) 

En otro apartado hace un.:1 1nteres:i11'.1..' cornpa.r-ac1ón c.:on e·\ ~Hstem.J. 
alemán con referencia •)l hr·t Ículo 1132 dvi Código Francés que a la 
1 etra di ce: "La con ven' 1 ón no c.'3 meno8 v.i 1 1 dd por e 1 hecho de que no 
se expre~e la causa" y el Ar t [ c:u lo 780 de¡ C· '-: 11 g0 e 1·11 l i• I t:mán que 
permite la "promesa abstracta" en doncl!: ld pr .... d1 1 ~sa está 5epararJa de su 
causa e Integrada en un.3 1j1sposic1ón c~-;cclta . .J·:'.'>sera.nd dice ql11, en el 
Código Francés se !e da val1del. al "titulo enc.:..1.1~ado". se preHu·1c de 
esta manera una causa vál 1da y ae deJa la carga de la prueba al 
deudor. Sin embargo, el derecho alemcin que pretende con la. promesa 
abstracta deshechar los móv1lcs que son de t1po ps1coldgico, a la hora 
de Ja apl 1cactdn se ascmeJa <J.\ der,:cl1ü fcanct1s, pues también ac.lmi te 
prueba por parte del deudor ya sea qul~ ':1(' hay.:i comprometido por error 
o que "la causa de su comprom1so sea 1 \ (r.;1la".<11) 

De esta manera, Jossera11d pcef1crc '.i' pender.,:•. el si5temi'l. francó.s 
aludiendo que en el ststema alemán s1 s~ b~~~ sólo en la palabras, 
éstas no pueden crear e 1 derecho y les con (•spor1dr> a 1 J eg 1 s l ac:lor y al 
juez conocer el pensamiento que inspit~a c.1 l m¡~;ma~.C12) 

Ent.1egu l da hace una re fu tac l ón de i u'.D et· 1 cds que ha h(;!cho 
Planiol a la teor(a de la causa y term1nd por conclu1r que la causa n1 
es falsa n1 es tnút1 l y al contrario es un conc,._...pto ind1spensoble, que 
algunos derechos como el alernán han cretdo 1:mortl1·Jo en sus 
dlspos1c1ones Jeglslat1vag 'pero siempre regre~ar1 a él, o d conceptos 
parecidos, cuando ~t: tl·dLu de la::; c::ipl íCZ:.Cion,_::: p~éct ii::<'!CJ "! 1:11P PI 

derecho anglosaJ6n la cons1dvr.:i. cuando habla de la teoría de ltt 
''Conslderat1on'' que es muy ~~tec1da a l~ causa y ~e lamenta de quP a 
la causa se le haya 1nclu1do de rnanera tan insuf 1ciente en las leyes 
francesas.<13) 

Bonnecase 1 por su parte, propone •inri apr·ox1mac1ón diferente a la 
teor(a cl~slca de la causa, pues no cst~ de aclierdo tampoco con las 
teor(as ant1causal1stas. Favorece a !a teor(a que se deriva de Ja 
Jurisprudencia frances3 en \5 que se lP ct1 trnrorta11c1a a la nocidn de 
motivo, pues dice que·· la causa es el fln co11,·1~cto de interés general 
o pc1vado, que mas allá de un acto Jurla1cu üet..t.·c 1: r1...11..10 y por medio de 
este acto, tratan de alcanzac sus aulo(""es; este f 111 no se halla 
necesariamente ligado o la estcuctura técnica de un acto Jur(dico y es 
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por el contr~rio, susceptin'~ 00 variar en los actos Jurídicas 
pcrtenec1entrs a Ja mJemn . c~r(a.~c14> Man adelante nog dice este 

.mismo autor, "Rept•t1mos ql·· 1·.¡ acto Jui-fd1co a tftulo oneroso y el 
acto Jurfd1cn a título gr~~!_,,~ to, [)dJO sus dtvecsas forma~ posJ t1vas, 
son organismos vacíos dest1nac10:.: ,"J. rec1tJ1r- la vida de !.J.s voluntades 
reales que recaigan sobre el lo8 con ohJcto da rcai izar f 1nes concretos 
mas o menos aleJacJ05,"< 15> Poc ~u pa.cte DuQl.:l t ta.mbién uti l 1za las 
mlsrnas palabras al hacec alusión a la c.1cclarac1ón do voluntad; piensa 
que la pa.Jabi-a causa es mala paro cxpít..'tJiH" que de lo que se trata es 
del f ln dctcrmlr1ar1t~ del aclo de voluntad que e~ la causa y as1 cobra 
lmpor·tanc1a Jvrfdtca. pcr·c, rln ttaY que ultlizar J3 palabra cauDa sino 
el de fin dl'.'.!t.C'rminantc d•..: !a voluntud. Duguit dJ(:c "en todo acto de 
voluntad •1ay ur1 niotivo d1~tcrm1nante y clate es prEc1samentc el fin del 
acto Jurídico. q1Je es el acto de volunta0 conoiderado'',ClG> 

B.~ Tipos Oc Causa 

Cau!::id F 1 :ia. l 
La causa. fina. l , como ya. ac mene 1 onó a.nt.es, es la causa a 1 a que 

se refiere la t~orfa c!J~;1ca princ1pnlmente y que en el Código Franc~s 
se espi;c-;1 tic:. 011 los ~-:¡rtículos 1131. 1132 y 1133. Ld def1n1cidn. como 
tambidn ya ~Jt· anotó antL .. $, es la que propu!:lo Bonnec..:ise en donde se 
dice que ''es el fin abstracto, inmediato. r1gurosamente en cada 
catevorfa de cor1tcatos que en forma fatal y necesarla se proponen las 
par-tet> a! contrat."ir y que tdmbién fatal y nect~sarlamentc se desprende 
de la naturaleza d('l contrato 1·.c17) 

Causa Impulsiva 
La ca.usa impuls1va segUn el Código Napolcdnico, "es el motivo 

c0ncr'-"to personal fsirno~ Vtlr·iable en cada contrato que det:er-mtna la 
voluntad del celebrante y que en la mayor-fa de los casos permanece en 
.su fuero 1ntecno't .C18) 

Causa Eficiente 
La causa ef1clente eo la fuente. el or-igcn dt:.· la obl 1gac1ón que 

puede ser el contrato, el delito. etc. El eJemplo que pone Ort1z 
Urquidj es e! referente a una compraventa de una c.J.sa: ¡,~ causa 
eficiente es el propio contcato de compraventa.Cl9) 

Causa l 1 (e i ta 
Dualde hace la ret1e>:JÓn de qve muchos autore::J prefieren 

considerar sólo la illcltud que se expresa en el contrato para no 
tener que ver con la 1 1 Je 1 tud de los moti vos, pues si se tomi1n estas 
llicltudes en consideracidn, la teor{a cl~sica fracasa. Laa cau~as 
il!cltas se dan en cuatro clases de contratos según Capitant: A) 
Contratos reiatlvos a la explotación de casa9 de toleranclu. 6) 
Arrendamiento de un 1nmueble paC'a casa de Juego. C> Corrupción 
electoral y 0) Prestamo par'a juego(20). Pero para Captitant,<21) no 
hay causa l!Íctta. Como para Duald~ Ja ca\Jsa y el mot1vo son lo mismo, 
no hdy conflicto para decir que ''La causa lmpuls1va. la que se dirige 
a dar existencia a la donacJón en cuanto es 1 I (c1ta, actlJa como un 
disolvente y no permite que obre y se constituya en causa creadora del 
contrato autónomo."<22) 
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Causa Inexlstente y Causa Fal9a 
Son aquellas a la que se refiere el Cddigo Napoledn cri el 

artículo 1131 cuando dict...• que "La obi 1gac1dn s1n causa con u1~n cal1sti. 

falsa o con una caug-.1 1 I fctta no pr-oduc1rá efecto Jeual a 1 q•.11:0." 

1'amb1én otros cód1gos, como el argentino y e\ e5pailol, \, ·: mcncto!Elfl, 
siendo oov1arnente la con~3ecucnc1a la. lr1cx1stencia ~· 1 i1dad. 

c.- Los Hotlvos 

Joaquin Dualdc asevera que la causa y el motivo del contrato son 
1 o mismo, pucDto que "el mot 1 vo está tan cerco ci:: \e::. causo ..... que en 
causa''<23). Dice que ''el cd~1go define lo que l~O causa, de suerte que 
motivo se~ defint:- nc~JF1tl'Ji1mcr1:c: lo quo no P.S causa. El f\rl. 1.274 del 
Cdctigo eBpafiol describe l~ ~aLisa c~no la contraprcstac1ór1, lo 
ren1»•ncr,.)li1c o la l 1tH.'ral 111:tu, todo lo que no es motivo. Y entonces 
resulta que falla con cstrif11to la teorfa, porque el motivo 1n!luyc 
sobre e 1 contrato". <24> 

Por su parte, aludiendo a los motivos, Josscrand afirma que ''A8i 
nació y ge desarrolló, al lado~' por t:11c1rnil de \u tcor-fa cl~s1ca dP la 
causa, un sistema ma9 ampl 10 y mas pcnGuld9ico, que toma en cuenta no 
sólo los motivos ah~tractos y permanentes que se han Integrado en el 
contrato, sino tamo1én _Ll;¡:¡¡_¡¡¡Q_v_LJ_~J.LJ;'._QJ~. ¡nd¡y1Q.l,!llL~.il-Y.~ 
que, en un caso detrffmlnado, en la eSpl.:c1c, h··n inducido a la~ p3-rtes 
a contratar y han sido por cons1gu1ente determ!nantcs. El acto es 
apreciado en functdn de los móv11e~ que lo hon 1n~pirado y de la 
función que persigue¡ el móvl l-fin repercute sobre él y f1Ja, con su 
moralidad, su valor JurÍdlco: ol derecl10 contractual no puede ponerse 
al 7crviclo de la 1nm~ral idud; a cada uno según ~us intcnclones y 
segun el fin que pcrs1gue 1

' .C25J 

D.- Legislación 

El Código Clvll para el Dlstrlto y Terrltorlos, no menciona a la 
causa como elemento esencial ni como elemento de validez, colocándose 
en una posición antlcausal ista<26>. La Surrema Corte de Justicia de 
México ha declarado por su parte que "Ge enliende por causa el rnotlvo 
que impele a contratar, la tlnalldad perseguida por el que se obliga, 
la razón de ser de la obl lgación"<27). Según i\gu1 le.[· Gutiérrez en su 
11 Panorama de la Legislación Civl 1 en Mé;.:ico", en to que se refiere al 
motivo o causa del contrato, todos los códigos modr~rnos de la 
República aceptan la teorla de la causa de Bonnecase con excepción do 
los códigos civiles de Aguaocal1entc~ y Ja\ lsco que mezclan la teoría 
clásica y hablan de "causa determinante" en lugrtr de hablar de 
'
1 motlvo 11 o "fln" .<20> 

E.- Conclusiones 

Después de la revisión somera que se ha hecho de la Teoría de la 
Causa saltan a la vista tres hechos importantes a considerar: Prlmero, 
que los autores tratan de di l 1Jctdar ~1 la causa es un elemento de 
val ldez o de ex1stenc1a en los diferentes derechos v1genles, pero 
considerando la evolución histórica de:l concepto 1..:(• causa, que si bien 
parte desde el Derecho Romano, no es sino hasta el ~iglo XIV que viene 
a cobrar mas Importancia para las leg1slaciones de los pr1nclpales 
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pafset1 europco3 en mateL :. ~desarrollo de legislación como son 
Francia. Alemania, Itali·· ¡ ~·~paAa, pr1nc1palmente. En segundo lugar, 
sr.: ha d1scut1do ampl 1¿rn1r:¡t.c Sl se debe de hablar de la causa en el 
contrato o en \a obl 1gac1dn. Al respecto RoJan~ Vil legast29) senala 
muy claramente ql1e se debe hacer referencia a la c~u~a en los 
contratos y que en ba8e a ésto la prcgunla co~rectd que debe 
plantear-se es l.:i de s1 la cau5a s<.~ detJe consldt!'füt- como un elemento 
esencial o de valide~ en 108 contratos. Este planteamiento no~1 parece 
correcto pues siendo el contrato una d0 las fu~ntcs pr1nc1pa\cs d~ las 
obl1gac1011os si no es que la pr1nc1pa\, parece lógico preocuparse md9 
do la cauga en los co11tlato~ y r10 darle tantas vueltas a la cauen en 
la obl 1g.1cldn en \¿1s 01í1~rcntt:·~..t \eg1.3lac1on<:s, sobr-e todo cuando cm el 
Cdctlgo Francdo se habln do la cautJa en los conlrüt.os com0 muy 
claramantc lo scfiala el hrt!cu\o 1100. 

Las cucst1or1cs anlcr1ores tienen imporlancla a la luz de laa 
dlvcrsao conccp~1onca de causa en las teorfao, o mas oien en la~ 
o.1crer1tcs c~uoaB. pues gran parte de la doctrina se ocupa de las 
discusiones referentes a Ja cat1sa fLnal o a la causa 1mpuls1va 
prlnc1pc1.lmunte, pues la causa ef1c1ent.e parece que no presenta mayor 
pt~oblenvL De estJ. manei-a viene a cobrar actualidad. y especialmente a 
ralz del ca::>o Pcndarles<30) resucito ~n 1832 en la Corte de Catiac1dn 
en Francia, la causa 1mpulslva que no habfa estado considerada por los 
legisladores acl C6d1go Fran~ds, ni por loo ~x~gctas, autores cl~slcos 
fr·anccscs, que se hab{an pronunciudo por la causa final como Id causa 
pr-lnc1pal. En el caso Pendaries fue muy claro c¿.mo la jurisprudencia 
le d1d una 1mportanc1a decisiva a la causa irnpuls1va que fue la que 
movió a la se~or-a Jcanne Mar-ie Dugour- cunada del sefior Franco1s 
Pcndarles a dejar una l lberal tdad en favor- de su hiJo incestuoso y 
adulterino, lo cual estaba prohibido por lao leyes trancosas. Pero si 
~e hubieran puesto u anal izar la c:ausa final del testamento. se 
hubier-an encontrado con el "animu~1 donand1 11 y ésto hubiera sido 
5uf1c1ente para que el testamento fuera vál 1do. Al anular el 
\:estamento en base de la causa impuls1va, se le reconoce como la cauaa 
importante a pesar de que la doctrina y los legisladores se hayan 
pronunciado por la causa eficiente. 

Aqu1 vale mencionar Ja tesis de Joaquin Dualde<31) en la que 
propone que el motivo está tan cerca de la causa que es la causa. En 
efecto, es dlfÍc1 l separar causa y motivo en la voluntad de los 
hombres. Cuando nos ponemos a pensar que el ser humano pensante no 
tiene dividido su cerebro en celdillas de conceptos que func1onarAn en 
tiempos separados, es difícil pensar en tener voluntad para hacer un 
contrato y que est~ vol~ntad estd dividida en etapas sucesivas de 
manera tal que por un lado tengamos la causa flnal y aetipu~u la 
impulsiva y mas a6n separar los motivos individuales de 10 anterlor, 
pues al momento de querer hacer un contrato, el ser humano lo hace 
como un ser integral con todos sus procesos de pensamiento funcionando 
e interactuando simultánea y perfectamente de acuerdo a su 
indlvldualldad. No podr(amós separar tampoco en ese momento a la 
voluntad de la memoria, de la percepción, del pensamiento, del 
lenguaje, y para lr mas lejos tampoco de su f isiologÍa, es decir no 
podriamos separar al ritmo cardiaco y la presión arter1al. 
resptraclÓn, etc. de los pcocesos mentales. Las divlsiones que hace la 
ciencia del funcionamiento del ser humano son sólo para facl litar el 
estudio de las diferentes facetas y procesos. 
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En este sentido tendríamos que decir que los motivos inalv1duales 
son tan Importantes o mas que la cau8a final en los contrato:.; y r.n ias 
obl1gac1ones, pues es definitivamente lo ~ue Je da la caractcr{8ttca a 
los contratos cuando hablamos de la autonomfa de la volunt¿1cJ. Las 
partes tienen la 11bectad de obl 1garse y poner las cláusul.:.~~ que 
quieran Ccon las l 1m1tac1ones que marca la ley desde 11'''".!'; en 10:..::i 
contrato3. ¿Y de que otra manera. pueden hacer ésto? !.ii .... ~ es en ra.zón 
de su propta 1ndtviclua!idad, de sus tendencias, rnol1vo~·., y ncccsidadc~ 
1nd1v1dualcs. Esto es lo que ncccsarlarnentc detcr1111r1:-i. que alguien 
quiera vender, donar, comprrtr, teaL:1r en favor a::.· .::.IQutcn, etc. LoB 
fines de que habla Ja tcor(a clásica de la caus.::. c..H donde la 
obllgac1ón de una parle es Ja contraprc9taclón de Ja otra, etc., mus 
bien es Ja naturaleza J11rfdlca de la oblJgac1dn o del contrato, es 
decir, s1 los contcal~nte~ cae ~cuerdo a sus f1nes ina1viduaJe9J hacen 
un cc.intralu de compr-avL·nt,:,, r>St!! contrato por su Odturaleza 1ntr!nscca 
Jurfdtca, se. tendrá que cump! ir si sucede lo siguiente: 1) que una 
pe1·sona adquiera el blen a camlJlu de un pt·ecio y 2> Ja que reciba el 
precio. ceda el bien, 51 no l1ay cutas dos condic1ones, no hay contrato 
de compraventa, pero no porqtw no huy<i ca113a, slnO porque no se 
cumpl 1d id natura!P.za JUrÍdlca del contt·<Jto. Los móviles individuales 
son lo primero que tiene que extDtlr para que alguien quJera 
contratar: 1nclua1ve cuando las personas no saben como proceder 
JurÍdlcamentc. pr1mero externan su neccsJdad, o se hacen concientes de 
el la y después buscan la asesor!a jurídica que les ayudará a l levür a 
cabo Jos actos necesarios para satisfacer su necesidad, por medio de 
un contrato, declarac16n unilateral de voluntad. testarnento, etc. 
Hasta ese momento entran en contacto con la ley y con el mundo 
Jurídico y conocen la naturaleza del contrato, la esencia de éste y en 
la mayorfa de tas veces lo firman y ejecutan de manera autom~tJca por 
medl o de su abogado. De esta manera oc nos ocurre pensar que Ja 
discusión o defensa de Ja teorfa clásica es mas bien una discusión en 
el terreno jur!dico, tratando conceptos abstractos sin tomar en cuenta 
a las personas. Es hasta el momento en que entra 1 a Jur i sprudenc J ,1 que 
tiene que tomar los casos lndlvldualcs que se acerca al mundo terrenal 
de los pensamientos. sentimientos, necesidades y móviles pslcoJógJcos 
de las personas que emite decisiones en base a éstos como en el caso 
PendarJes, DucampC32> y tantos otros que cita la lJteratura. De ahi 
empieza un nuevo c1clo para formular teorías que se t1a'9an en h~cho= 
empfricoD, en la observancia del comportam1ento de las personas. pues 
para ellas se van a elaborar nuevas leyes o modificar las exiBtenteo y 
las leyes antiguas pasarán a ser historia de derecho positivo de una 
comunidad. Lo que reinará será un ordenamiento nuevo adecuado a las 
costumbres del lugar y de la época hasta que se vuelva obsoleto Ce! 
ordenamiento y la doctrina en la que se basó>. 

Esta es Ja lmpresldn que tenemos acerca de Ja teoría de la causa 
y las legislaciones que la consideran. El derecho romano 
interesantísimo e Jmportanlfsimo como es y con el rt:~peto que nos 
merece a todos Jos que estudiamos cuestJones de derecho y Jurídicas, 
se quedó atrás al i legar el siglo XIV cuando Pothler trata de 
interpretar a Domat y mas aún estos autores se quedaron atrás y con 
ellos los legisladores del Código Napoledn. c11~ndo en 1832 se resolvld 
el caso Pendartes. y porqué no, tal vez la jur1spcudenc1a tenga que 
modificar sus criterios en relación a los motivos y otros conceptos 
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para adecuaL~los a\ d~surt": .·1 c1eulÍf1co i' tecnológ1co que en las 
Ú\tlmas décadas se obscrv1l1.1 demás apresurado. 

Sobre \u custodia oc rn~·nores y la teoría de la causa o mot1vos, 
se pueden escr1blr tratados ocsdc varios aspectos y punto5 de v1~ta. 
La pequefia expooic1dn que se ha hecho de estos temaa en este cap(tu\o, 
solo pretende como apunldmos en un pr1nc1p10. haGer· é11f,1~1s en los 
aspectos psicoldg1cos para una reflex1dn de ellos. E5 nuestc·a ap1n1dn 
que a la custodia de menores no se le du la debLd~1 importanc1ü en 
11Óxico. Siendo que de la custodia dcpcndr~ la vida diaria del mc-nor Y 
deber (a pont::C'SC rílO!J empeño üf\ COOOCeí \ O!:l t'C!JU \ tad(l~; de \as 
1nveatlgacloneg rcc1cntcr_,· sobL·c el efcclo de los a.rr·t1glo:; de cur;todta 
en los mcno["'cs. 

La evidencia clcnt{f 1ca sobre la9 consccuenc1a9 del cat~t190, 
tanto en niños como acJultos está bien documentada desde hace tiempo 
por muchoo autores. Las peáct1cas que se ~tglien en México para oton;1ar 
custodla, o para permitir que los padreo corrtJan a sus htJOs son er1 
aigunos casoD 1nadecuadus. como el caso de la leg1slac1ón de Sonora 
donde se permite el castlgo. J\Ún cuando hay paises mas avanz.ados en 
leglslac1dn en estos campos corno Suecia y Dinamarcd, México e:J un pa{s 
que se precia de 1 L a la vanguar-dl a de Am~r- 1 ca Lal i na en muchas 
cuestlones y se debería tratar de estar a la par que los palses 
avanzados er1 lo que se r-eficre al trato que se les da a loH n1cnore~. 
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c·/\PTTULO III 

INTERACCION ENTRb Lf> PSICOLOGIA Y OTRAS RAMAS DEL 
Dl:~Rr•:GHO 

PSICOLOGí f, Y DEPECHO f'EMi\L 

A.- Rclac1ones Entre P3icología y Derecho 

En rea.l 1dtld l,1 d1v1~11c'i11 entre d~r-ccho c1v1 l y derecho penal en 
nuestro sistema Jurfd1co es arb1tra~1a, pues el derecho nació de la 
conv1venc1a ontrc la~ qenten; a~f se podr1a decir que el derecho c1v1l 
es el derecho en real idüd. Sin cmt1argo, corno todas las c1enc1a~ Y 
dlsc1pl1naa ~l 1rse dcsarroll~ndo, ven la neces1aaa de subdiv1d1rse en 
ramas para fines rn-.i'C"Lico!"i y pura tines de C8tudio. Creemos que así 
pas6 con el derecho y por eso tenemos divlslones y ramas, pero en 
r·,--.¡ tdad el L~erccho es sQ]O uno. Inclusive en otros sistemas jurídicos 
como e 1 dv l Co1r.;non La• ... "' 1" d 1v~~;1 ón entre lo e 1v1 l y lo penal no es 
tan LaJantc. Por- eso mur:ho~ de los temas que se van. .:.1 1Jer en 1 a 
sección si91-1cntc oor1 comunes al derecho <.:l'Ji l y al penal. 

Po.ca F\u1·enci.o .J1ménez Bur1 l lo y Migue\ Clemente en su 
comr,llJ.c~ói. Ps1r::olo9ía Social y Slslema Pena1(1> dividen en cuatro 
pec·1odos la h1stor1a de las relac1un~s e11L~e ~s1coloqfa y dcrechot El 
prim~ro desda pr·1nc1p1os de\ siglo hasta 1930 il[>roximadamcnte. El 
St'gundo dcgrJe 1930 ha::Jta lo.s años cincuenta. ~l tercero, de 1950 hasta 
los af108 sclenth aproz.1madc'Jmc:nu.i y el cu.:i.rtn dc~1de los anos setentd. 
h~qta la época actual. 

Las relaciones entre pelcologíc. y dececho no s1empce han sido 
fácl\es, y de acuerdo a algun autor, en el pa.sado hasta estuvieron 
acompañadas de recelo!:> mutuos CFa.cr tngton y otros">(2). En 1907 dentco 
de la primera etapa de la htstor1a de las relac10¡1es entre pg1colog1a 
y derecho J1menez y Clemente mencionan a Mur1sterbcrg quien en su libro 
"On the witness stand'' pcopuso la util 1zacl6n de una prueba de 
asociación de palabras que le ayudara a. establecer la culpao1\ldad o 
lnculpabl 1 idad de los acusados, los juristas lo ,1tc1caron duramente por· 
esto. Dentro del segundo periodo existen varios trabajos, uno de el\05 
es el de McCarty "Psico\ogia para el Jurista" de 1929 el que tamblén 
te val ld ataques por parte de los Juristas. En esta ~poca ~xist!an 
muchas escuelas psicológicas y los juristas para acercarse a \a 
psico\og[a se dividieron entre e\ conductismo, el P5icoaná1 isla o la 
p9icología experimental pero sln cristalizar en un verdadero 
ordenamiento legal. En el l~c~er periodo, por la década de los 
cincuenta hubo una lnf\ucncla fuerte de la Psicología Clínica y ló 
Psicología Social en temas tules como las trastornos mentales, 
problemas derivados de la segregación racial y los derechos c•v1\es, 
aunque tambien con res1stenc1as por parte de los JUrtstas. En los años 
setenta empieza \o que 1 laffia Loh(3) la "Edad de Oro" de la ps1cología 
Jurídica, pues el nDmero oe pub\ lcac1ones aumenta, al igual que 
aumentan los cursos y conferencias internacionales y crece el tnter¿s 
por e 1 ar ea del DeL-echo Pcn~ l . 

B.~ PerltaJcS 
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En el caso de \os per1ta.Jes p~ncológ1cos i.:. c1cnc1a. de la 
ps1colog[a por su Juventud puede no halJer sido tan ef iclente como e~ 
de desearse, y lo mismo la ps1qu1atría que aunque no tan Joven. se ha 
basado en la exper1enc1a tnctp1ente de la p1cologla en las cuesl1oncs 
c1en por ciento ps1col6g1cas que estudia. Steplleíl MorscC4) Pl1 ~;u 

artfculo "F.l derecho y los profesionales de la salud ment.:1 1 · 1 ímrt.cs 
de su "expert1se", suglere que los profeg1ona!r.:s de \u menta.! no 
siempre tienen \og datos c1entíf1cos 5otxc lou cuales tid···.·I' ou!J 
conclus1onc8 acerca de si ur1a persona l1ubicra actuadn ~e· lal o cual 
forma. 

C.- Un Solo Juez o Jurado 

Con respc·cto al a~1r•el;to procesal aol derecho penal, cxi~te untl 
controversl·:1 C'Jl!P. trcl.~ de CJ: 1 1 10:::10,~.c s1 e'.·l meJor tener- un solo JUt:'7. 

PdL·a J u:•.iJac uo ca:.Jo ce 1 rn1 r1a l u lc1v. l~ un Jurado compuesto por var las 
personiJS. Rlchard Lr.mpern5> e11 l?Ol com,:·11la en Inglaterra acerca de 
las vcntaJas y desventaJaa de tcnet· uri Jurado par~ Juzgar a una 
persona. Por un lado dice que tener u:1 Jllr ado de doce personc1s da 
oportunidad para que oe Juzgue a foncjo d un criminal desde diversos 
puntos de vista, puc!.• ca<Ja miembt~u dt.:I Jura1..10 tendra" sus optnloncs e 
idloslncras1as que ~w concretan en la ::1t'l1lencla, y por el otr~o, con t.m 
solo Juez tal vez no se obtenga eHto, pero se obtiene con~1stenc1a en 
e\ proceso de Juzgar. ya que el crlter10 del JU~~ ser~ un1forrne para 
todos los casos semcJantes. 

Shar:1 Se1dman D1amondC6) al anal IZtlr los factores que 1ntecvienen 
en el proceso de Juzgar de un .1uraclo de doce peraonas o de magistcados 
solos haciendo la \abot de Juzgador, encontró qu~ los Jurados, ca 
decir el grupo de docr! persona5, tii:11c1en a em1t1r sentencias ma~1 
favorables, es decir con menoc número ctt_. aiios ·o rnul tas menos 011erooas, 
que los magistrados solos. Examinando v~rias circunstancias, observa, 
que a mayor entrenamiento legal y exp~r1rnc1a, mayoree condenaH <mayor 
numero de años>. Por otro lado, tal vez ::1tca ..:>:µl 1cación Gca que el 
hecho de no tr.ner que Justlf icar su seotenc1a dnte once personas, haga 
que las sen ten e 1 ar; !:lean m5s sc\'C['a:J, c~·i dr-c J r- rf"!nyor· rn.ímero de año:"\ en 
las condenas y multas mas oner:osas. 

Inde(Jendler.temente de los hallazgos emr•ír lcor-. y las v.:ir1a1:.iles que 
se correlaclonen, lo que es tmport:rnte es eJ tt-ma ccntr<.il de la 
consistencia en las dectstones de la corte. En Mex1co teniendo los 
Juicios criminales decldtdos por un solo .1ucz en pr1met·a Instancia 
vale la pena reflexlor1ar sobre los hallazgos citados anteriormente. 

D.- Selección de Jurados 

En Espafia Adela Garzciri<7) de~cr ¡tle las pr1nc1palcs a~eas de 
1nveetlgac16n e11 ld pslco\ogra Judicial, con respecto a los .Jurados y 
su se\ecc1on se hace la pregunt.u de J Corno encontrar un Jurado 
imparcial y Justo? 

Ella expone que existen ~upuestos legales y poi it1cos acerca de 
la seleccicin de los Jurados. De entre los supuestos legales tenemos el 
de la representat1v1dad y el supuesto de qlie el Jurado debe estar 
compuesto por- personas con estados p51colr"iq1cos q1rn les perm1 tan ver 
la evldenc1a de los hechos con total lmparc1al 1dad, sin deJarse 
lnfluenctar por sus cre~11c1as, actitudes y valores. Aquí vale la pena 
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comentar- qui: este supue~to -.~, . .,r !-a.dice por com~J\eto el turn.:1onam1ento 
real del ser l1umano. Tanto r151cd\ogos ca110 lo~ Jur Jt,tau teconuccn 
que existen factores p!ltcol·' 1 :' r·3 qul~ influyen en la toma de 
decisiones. Esto lo demuest.rü c1 proccd1m1cnto at.· recu~>acióri, sin 
embargo la m1sma recusación que t 1t-:ne como ObJ(·to ev1 tar sesgos, puede 
afectar la rcpresentat1v1dad. 

E.- 1'e.3tif1cac1cin y Te~Jt.lf-~o::j 

Adela GurzónC8) COJl respc:ci·o a ¡,, te~.! 111CdCl(in y u .. .:Jt1~10~1 1108 

dice que ha.y doG l 1bcoti 111.:·:ort,·•11tc'..' l'•"-r~\ c:-:d P te!nd: uno f:~jcr·: t.o po1-
Loftus en 1979 y OLro pni- ·1·¿-rm•.Y en el r11l<::ií!1.1 año. Gtac1a~' i1 lct 
psicología experuHcnta\ en lo~; pr1nc1p10~, cit l s1olo ;.:IA ::1.:.> hicieron 
las pr1mc:r:-as inv(:St1gll.c1onc~J sobre la fiat)i l 1nadcJ dt: lo8 te~Jt1~n~. 
pero CO!l m6'todos pr1m1t1110~:;. ~·:l ha~LA !n cJccr~d-3 de !ou c1ncuentd Uuriclt~ 
la psicología cogrHJ'.jGlttVC\ enh-1liZD e! cac·¿ft;ter· reconstruct1vo. ck~ los 
procesos de pen;(;pci6íl y mcmm·10 (con ~us procesos 1mplíc1tos de 
recli!Jt1raci6n,cod1f1cdclón y almaccri-?,mlcnto). Ult1mamt•r1te ~e- hii 
enfatizado en t.-:iccr- irn·cst1q.1ción mau real ioto de s1m~Jl,;ic1ón en ei 
marco y contcxc0 sucia! de la Sala de Ju~t1cla. Dentro de esta árc0 
también se ha tnv<·'.Jt1•_i>do 9obn: el 1mpc1clo de la te~t1flcac1<5n en el 
proce50 ..1udic1al, a.p,)clc cjt! la ítab1 lldact y precisión del test11non10, 
es ti1mb1ér1 tmprn-t¿i11tc lo cl·edlbl ! 1dad que un t.cot1mon10 t1e11e ante un 
Juez o JUrado y esta capacidad es tJn~ capac1d~d de persudu1~1 que un 
lc~Jt 1qn t icnc ante un JU~? o un Jur.H.1'.1, ~.!Jenci.:.i esta capacidad de 
persuastói1 un fenómeno de t.:ornun1cación :wc1i"1J (9). 

Aunque !u invr.:stlgac1dn sobce la pfJtcolog[a de !o!J t.est1aos 
comc11;:LÍ <tlrededor de 1860 con los pr1mer·og lu1Joi--1r.0r1os oc ps1colog1a, 
es a pactir del 1 ihro de Munoterbcrg oc 1900 "G11 Lht! W1tn0S!.' sland" 
que diJo que aunquo el ''stress'' mo0Pradc1 puccJc 1ne.1oraL ia exactitud d~ 
un test1mon10, una gran cantida("J c!Y "stre88" o m·1~' pocc'l., put:df" 
d1)tel·1orarla. Esta h1pote::J1s se ha cunf1nna,1u cor1 tc-atJaJ08 cec:1ent1•'.J, 
tamt11cn con miedo y ans1eriad, encontr<:{nc.lo:jú u11.:i. rt::lac:.1ó11 de U 
invertida. Por ejemplo KuhcnUO> enc:ont:rd qu(' lü~:i del ito:J q1;1" son :11as 
emocionales o que provocan m33 ''strc!~~·· Cv1olac16t), asalto) ¡)roduGer1 
descrlpc1ones menos completa~ <1c la:::. •.iíclrniu:..> qu1.::, por eJer..t.Jo, rl")l'C:::" 
simples. Tamb1en victimas que ~1.ufrlf-'ron lesiones. cticr:-on dL·~;cr1pcl01H!~' 
menos completas que las víctima8 sln leGiones. 

En el estudio de estas cuestiones e~; 1mportunte tomar en cuent..:-1 
el estado ffsico del organismo. <íat1ga, cnfermedaa, lesioneD, edad. 
influencia de drogas estimulantes, depres1va3 o alucinógenas>. Ei 
condiclonamtento y experiencia previos, ya que esto determina las 
espectat1vas de los individuos y pueden basar su lest1mor110 mas cri 
ellas que en lo que realmente vieron. Aparte tenemos los pre.1ulc1us 
personales, racistas, rel 1g1osos. ::Je:-.1sldti, etc.:., s1í1 d'-'Ju.r d(.. ~ ... :-::::::· 
en cuenta tarnblen el deseo de muchos de figurar en el proceso y 
empeñaLse a dcc 1 arar como ~est 1 gas, aunque no 1 o hi.1.}'dll si do 'e.J. c.J.:.;o 
New York v. Gramag!1a et. al., 1978)(11). 

En resúmen, como El 1 lson y Buckhout lo dicen, el test1mon10 de 
testigos no es un todo mágico que ! leve a la verdad, esta SUJeto a 
duda y conjetura como cualquier otra clase de evidencia<12}. 

Todas estas cuestiones de testigos, reconoclm1ento de hechos etc. 
son maneJadas o referidas con mayor frecuencia en el dct-echo pen-:i.l, 
pero son tamblen propias de otras ra1nas como clv1l. laboral, etc. 
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<Para un estudio exhaustivo de estas cuestiones ver el l1oro 
''Psychology and Eyew1tness Ident1t1cat1dn'' ae El 1 !Stln y Buckhout pp.00 
a 129). 

F.- ldentlflcac16n y Reconoc1m1ento de Personas 

También se ha hecho trabaJo para anal izar los proc' .. --·· dentro del 
area de la identlf 1cacidn y reconoc1m1ento de personas q11e han 
cometido del ltos, Garzón sena la que ente proceso esta mediatizado al 
menos por dos aspectos, por un lado el papel que Juegan las 
caracterfstlcas ffslcas como la longitud y el estilo del pelo, forma 
del rostro, edad, cejas, labios, etc.<13>. Por otr·o lado tamblen se ha 
encontrado relación entre los rasgos fi8onómicos y el tipo de delito 
realizado segun Bul\ y Grcen<14). 

G.- lnslituclones Penltenc1ar1as 

Otras temas dentro de la rama iJ,. ¡ derecho penñ l que han 
inteC"actuado con la lnvesttgac.:lon soctai '.-' psir.olé)gica. ea el referente 
a las lnst1tuciones penitenc1ar1as y cJe r1:!i~b1\1tac1ón, \.as pnnas. 
incluyendo el impacto de la pena de m:..ic:r·t.l: , .... 1 la !lor.ledad y en los 
delincuentes, su efectividad, cte., la rcínc1dencia de los 
delincuentes, la lnteracc1ón de los del1ncuentc3 y los Leatlgos con 
los agentes de la poi icí~. Judicial, etc; pero c1·t·cmos que esta tuera 
del alcance de esta secctún en el cap1tulo pr0Lq;,!1zar sobce esto<.:-1 
temas. Para una revisión completa oe el lag, se t'P.Com1enda la lectura 
de•Psychology a.nd Crlm1nal Justice•de El l ison '! nuckhotJt en sus 
diferentes cap!tulos. 

H.- La Predlcci6n do la Conduela Vl0!cnta 

Tal vez ~na de las ~azones por las q•J0 primeramente cmpezci a 
lncldlr- la pslcolog1a en el derecho pcn-:d fue porque el ícnómeno de la 
del lncuenc1a es considerado un problema Goctal ~n pr·áctlcamente todos 
los pa1ses. El derecho penal trad1c1onal o hlstor1can1cnte en 9Us 
dlferenL!s e8cuelas o fases se ha encarga.do rJe ca.~~tloE1r In. conducta. 
violenta. La conducta violenta en muchas oca~>ioncs se tL~actuce en 
terminas legales en delttos. 

El derecho penal se encarga de cspecit1car sanc¡o11r:o a la 
conducta del lctuosd, y la po!colcg!a 5P. ha encargado o, al menos ha 
tratado desde hace algunas décadas de precleclr la conducta en genecal, 
por medio del estudio de las leyes que la rigen. abordando este tema 
desde dlferentes enfoques teórtcos. Dentro de esta pred1cclón de 
conducta se encuentra, por supuesto de manera \óglca, la predicc1ón de 
la conducta violenta. 

Monahan<15) en un estudio que hizo de este aspecto nos menciona 
que en el pasado tanto la American Psychlatric Assoc1ation en 1974, 
como la Amt:rican Psychological Assoclation en 1978 llegaron a la 
conclusión de que ni los ps1qulatras, ni les pstcólogos eLan 
competentes para predecir Ja conducta violentñ. Tamblen en 1978, La 
Un1on Americana de Derechos Civiles llegó a una i:;onclus1cin similar. 

Sin embargo si nos ponemos a. ver la invest1y1clon hecha en 
predlcclón de la conducta violenta, MonahanC16> concluye que: "sí 
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puede ser p0G1L1le llegar a pt·cdeclrla con la suficiente exactitud para 
que saa útll en algunas d1:1c1 - ... ~J de polftica genera11i. 

Morse(17> sugiere qu•.· t' psicólogo debe concretarse a ofrecerle 
a la corte \os datos que se :er1en en forma precisa y abstenerse de 
SDcar conclus1ones legales. Ue esta manera Ja corte puede sacar sus 
propias conc\usionee sobre los datos ofrecidos. Se debe Informar 
tamblén a las cortes cuando no existen datos para una d<!term1nada. 
predi ce l ón. 

La recomendaclon flnal que hace cg C'\UE' donde Id l 1oertad, 
dignidad y autonomfa de un SUJeto está t::n Juego, los expertos en salud 
mental deben dar su opln1ón sólo cuando son expcrtog verdaderamente y 
cuentan con d<ltos espcclales. Si lo~J datos no cxl~:<ten o no se pueden 
contestar las pr·eguntas que hace la iey, no deben contestar como 
peritos. 

Por su \ado El l ison y Duckhout.< 18> examinando \o::i diferentes 
enfoques teóricos acecca de la conduclu violenta, opinan que galo los 
enfoques que sostlenen las tcorias del aprendizaje social son las que 
has .. ,, la fecha promcter1 más, pue8 ni los estudios genéticos, ni los 
oocloblalógico:-:; han alcanzado toduvfa concllJsJones f lrmcs. Y agregan 
que no por· eSll \os ps1c6\ogos y lo~ profesionales de la JU9t1cid 
criminal se d,:-ncn querJar cr-uzados de brazos hasta que los 
conocimient0~; :iean mas ~iólldos. Hay que trabaJar con lo que se tiene a 
la mano y esperar que tt"a'üaJür>Jo JLmlo.".J se l lc-que n noluclones mas 
vlabl12s. 

1.- La V1ctimulogi'a 

Ultima.rr.entf: ha surgldo una rama o Bubrama del der1~·cho penal 
llamada Vlctimologla. Los pioneros de c~1ta rama son Mendr;l-:.iohn< 19>. 
Von HentlgC20> y EllencergorC21>. Esta rama vione a ponQr atenclón en 
la víctima de los del ltos y particularmente de lo~~~\ ltoa violentos, 
pues antes solo se consideraba al crin11nal, al cJecutor de un dellto y 
se gastaba mucho en cstab\cclrn1entos pcnlte11clarios, 111i~ntt·as la 
v1ctlma y su faml 1 la quedan en el olvido a peso.e· de que 9U daño ptido 
haber s 1 do peor. Ahora en esta ramo ya no se le ve como j1Jgando un 
papel neutro y pasivo, slno activo que modela el del ita y puede en 
muchas ocasiones propiciar éste. En vlt·tud de la lnvestlgaclón en el 
tema, se han ideado y llevado a cabo programas d~ prevención. 
asistencia y compensación a las vfctlmas. 

Varias circunstancias ayudaron a darle auge a esta rama. entre 
el\oa los avances en diferentes enfoques de la pslco\ogf~ socia\, como 
la teorla de la atribución, lB teorla del mundo Justo, ta de la 
lndefension aprendida etc. Por otro lado hubo un dSeoln~to tristemente 
famoso en Estados Unidos dende una muJer llamada Kltty Genovese fue 
asesinada a \as puertas de su casa por un indlviauo que tardo 30 
minutos en completa[" el crimen sln q1Je ninguno de \os vecinos la 
ayudara. Esto llamo la atención de los psicólogos sociales que 
trataron de dilucidar los factores que intervienen en la conducta de 
ayuda generando mucha investigación cxperlmenta\ dentro de la 
psicología soclalt22l. 

Otra circunstancia que lnfluy6 en el 1ntcr~s por la vict1mologia 
fueron los movimientos feministas, p1Jes demandaron mas atención a los 
hechos dellctlvos contra la muJer especlflcamente,tales como la 
violación o los malos tratos contra el la (mujeres golpeadas>. Per·. 



25 

otra vez, reiteramos que ser r a ex te11derse dcma~31 ado en este a par tu.do, 
que aunque muy interesante, no es el tema pr1nc1pa.I dt· la te::.ns. Para 
una monogratía ampl1a sobre el campo de \a v1ct1molog[a. ver Gala\>.'dY Y 
Hudson t 23 > • 

J.- Comentarios a r,1i:iunos Actíc11los ae\ Código Pf·! 

Por últlmo, t-etipccto al derecho peridl, nue~tro Cc(1,qü Pr::nJ\ tcae 
bastantes deflnic1oncs de conclucta que Jusl1flcan Id ~eí\cx1ón ac 
términos ps1coio'"g1cos en relación a \as sur•:-i~J1c1onc-:-, de conducta 
fundamentales. A manera de cJemplo quier-o Bulo cornc11tar 10:1 artfr.:ulo!J 
12, 18, 21, 24. 27, 30, 5?, 84, 90, 260, ;:1;2, :Y.o., 2G°I, 2"?. 30(J, 315, 
y 319 del C6atgo Penal. 

,h,¡·t ! rti 1 ri i;:::: Lil Lt"11: • t, 

Egte artículo fue rctoriri,.:,~;,. ~· cr1 ei PL'tmeL pdrTüfo ':Jt! define ia 
tentativa en térmlnos ub.J(>t1vo~1. tu .... udl no prc3ent,, problc:ma5 para su 
1dentlf1caclón. provisto que LJ. conü 1Jct · ··,e ünal ice cu1aados.:1mcntc 
para determ1nanr ~il hdy tt'ntat.;va. En (:i ·:cqun(:IO párr.3fo s1 oe 
pt-esenta problmn8 cu<1n1jo hay q1Je dCflnlr iu r.em101l1dact clei suJeto, 
pues de esto dependo lo µe11d q~~ ~t ~ vAy·. :mpon~r. 

Articulo 15: C1rcun::1tanc1as excl11yt:nl·.:.~"" e• 1-e·:Jpon:::1;1h1i1dMj pf'nal. 
Frac e 1 enes I, i I y 1 V. 

COMEt>J.TARIO.- Fr·,3cc1ón i.- Se t1ent: que L1C:!i'.11r que es \o 
voluntario y lo involuntario, e~J CUC'~:.t1ón oe prr:,\),)C C'·1: 1111 fJUJL!ti:; no 
quer-(a hacer algo, peLo en rctJ.l 1llod \t) hac,:-. 

Fracción II.- Se tiene que diil.gno:-.;tic.J.r con clcH 1dad que ~xiste 
trastorno mental· o déficit tntclt"ct1Jü\ rr:tctn:iarj!J. E~tos terna~ se 
tratarán mas ampl i¿mcnt0 en \o'.3 c,1pltu\0~. :!'.!~:;.pci.;t1von de !.:·sla te~..>!5. 
Nos parece adecuada la e9pec1t1cac1ón que ~e h0ce de que 3e~ un 
trastorno mental "que Je 1mplda compccnder e:\ ::;,)C<Ícler ; l íc1to del 
hecho''. Pues si se hubiera dcJado en trastocr10 mental a scc~s, hubier~ 
quedado muy general y c::i.'3l cualqu1or tunc1on~i.m1e¡¡to c1E-ú··::tuosu de la:...--1 
funcJonc_,s mentales de un individuo se p1..1ert1·n def1n1r C"(ll)\CJ ua~JtOf"no 

mental, por ejemplo, olvidos, depresiones • .:.:te. 
Fracción VI.- Aquf se nos presenta el problema d1.· <:eitnir que ~:mn 

el miedo y el temor y como .se rnanlftestan Ccn un capíi.ulo posterior· de 
esta tesis se discutlrin C?t09 t~mas) y despu¿s es cuest1ór1 de probar 
que estos factoLes ~staban presentes. 

Articulo 18: Concurso de delitos 

COMENTARIO.- Aqu1 se presentan varios problemas cuando tc·atamos 
de def in 1 r que es UNI\ CONDUCTA y cuando hao l amos de VAR! ilS CONDUCTilS. 
Si ponemos el eJemplo de que una per-sona mu.neja en egtaclo de ebriedad 
y choca contra otro vehículo causándole l~siones al conouctor de este 

.d1tlmo vehículo, estamos seguros que s~ p~e3t~ a confuo1cn el d~fin1r 
¿Que es una conducta? De menos se pueden con:J1tJPr:-:r dos .;ilternat~vas: 
1) Definir Ml\NEJl\R EN ESTADO DE EBRIEDAD como Ul,;, ':ONIJUCT/\, " 2i 
definir el Ml\NEJl\R UN VEHJCULO l\UTOMOTOR cuma una ~.·:llJUCTA y el ESTAR 
EN ESTADO DE EBRIEDAD como otra. Este razonam1er1t:o pr)ClL-fa verse de la 



s1gu1cnte nw11cra: Por l.Hl ') ~Je puede considerar a una persona que 
toma bebidas a.lcohóitca!-1 •,:.; emtn-1agarse sabiendo que va a muneJar. 
como E'Jecuto.ndo a) un,.1 f.l( e (:JH:1a dt;" conauctas o t1) una conducta con 
var-ian fa.;;:;es. En pt.11coi' ~Jio Sticlc dr::·fin1rsc el beber como tul, como 
una sola conduct.a, al igual que e\ cor1icr, r.1orm1c. et.e. 

Arl1culo 21: Re1nciccnc1a 

COMEt~TAf<!O. L6 palabrc1 pasión C-!:-> un té1m1no c1i! íci ! ele dcf1n1r-

2G 

por Jo que r;críu rnc;or c~Jt1p~Ja:- l...-K1 anteccacnu_.:J de conci\JcU, pdsadon 
que hacen Ct;fCr-l:ncJú d. v~Jte lipo Oc cor1dL1ct~1 re1nc1ciu1tc. 

Act 1cu1 o 2'1: h:. lP.~; y mc.-r 1 cJ.:i.~> cfo E"",29ut· J dad y 1\r t f cu! c1 -¿·/: 
Tratamiento en J 1bcclocl.~.:;t.:m111L1cr«'.1c1Cn y tr-abaJO en favor tH: 1.1 
comun 1 dad. 

cmff.NTAr:o. En loC:u~J idB f1Jf_;cJJC1C18 es ner.:e~3ar1a la colabordCIÓn de 
un c:l~n~Ífir.rJ ~•ncJr;I, pc·ro luo rncdidúfJ 2. 3 y lí' tdl Ve7. uean las m<:ts 
eJcmp!1ficat!"'-'S, puc'l Sr! re(Je[en al Lrat.Jrn1ento fuera de l.:l prisión 
o parc1a!ni:111 fucca y er, tratlaJo en fc1VOr" de ia ccn:unidad. Lo mlsmo 
pas¿¡ rnn el ·tci-1 .·rnu:n\..1' t.t:u.Lu;;uc11t.u en l 1Lfert.dl.1 ae 1n1mrut.J.Olesy 
pcr~on.1 I cun pr ob l 1..:1llt\f·; de drooad1 ce: i ún. ~;e rcqv J t•rc de una ayuda 
espt~cial l..:d.Cd part1 trdtar tl estau pct"sona::t. Co11 r-especto "' las medidü~ 
tutt~l<Jre:J iJcH".:1 me11or-eu, e-G oovic.; 'Jl!•,' io que ~..,e •¡uiece e!:J ta 

rch.:1L11!1t.1c1(,n ele! menor-. Lns edu.:·¿·icx.>re:J? psic(1\0Qo~o:. c1·eo ~~on lo.<J 
que m~1-· ttenen qt1·.·· 1nler-ven1r f'll ~::·Jl0 r1m1.11tn. 

COMEN'I'Af<IO: !:<:n la fracción II se pcr:~:.c•nt.,1 el prolllcma de def1ni1:
e! dar1o moral yuc m.· trae.hice '~n c,1r'o r~~colr.\.¡:c'.), ei c.uiii h<.1Y que 
cuunt1 f Icor de acuf:Cdo a cada individuo. E5 unµor·t<"rnte hacer 
referencia a las ideas de Gut16rrez y Gonz~Jcz 0n ~u l 1bro ·'El 
Patrimorlioº<24) en su sexta parte titulada d-:- lo::J Dec!:'chos 
Patrimoniales o no Pecuniarios. Al respecto, f\aCc una aefensa vigorosa 
de los derechos no pecun i ar 1 os, mora 1 e~1 o afectivos. l 1 a.rr.ados de 1 a 
personalidad. Apunta que estos derecl1os estan cor1templados en !a 
Constitución, y protegidos en el derecho penal, pero no eslan tratad08 
en el derecho clvi 1 del Distrito Federal, ~1no solo con referencias 
ais1ada~. En el Cóc-Jtgn Pen?.1 -se rrotcg:n 1.::i ·;;du 1 in 1nlt'gc-1aaa 
corµoral, por ejem. art. 288 <lesiones)¡ 302 Chom1c1d10), 329 
CAborto>, 335 <Abandono de personas), y lo~ del¡ tou ':1~xunles 26ü, :¿62. 
265 <atentados al pudot"', estupro y violación). Sin embargo, expone que 
si estan contenidos y definidos en é!l Código Civl 1 del Estado de 
Tlaxca\a de 1976 en el art. 1402 que dice ''El daRo puede ser t<lmb1Jn 
moral cuancJo el hecho 1lfcito perjudique a los COMPONENTES DEL 
Pl\TRJMONIO MORAL de la vfc,ima. 

ENUNCil\TIVAMENTE SE CONSIDERAN COMPONF.NTES DEL Pi\TRIMOiliC MGRAL, 
EL Ar'ECTO DEL TITULAR DEL PllTRIMONIO MORAL POR OTRAS PERSONAS, SU 
ESTIMACION POR DETERMINADOS BIENES, EL DERECHO AL SECRETO DE SU VID/\ 
PRIVADA. AS! COMO EL HONOR, EL DECORO, EL PRESTIGIO, LA BUEN!, 
REPUTACION Y LA CARA E INTEGRIDAD F!SICA DE LA PERSONA MISMA". 

Propone Gutlérrez y González que la noción de patr1mon10 no se 
reduzca a solo Ja idea pecuniaria, ya que Ja idea del patrlmon10 ~ola 



pecunJario Ja constdera, anticuada, anacrónica y poco Jurídica. Dice 
que lo moral y afectJvo debe 1nclu1rse en la idea de patr1mon10 C25/. 

De una manera u otra debe def1n1r·se que es el dalia morñl r· 
repararse como lo menciona la fracc1cin JI antes mencionada. 

Articulo 52: Ap! 1cac1ón de las Sdn~1oncs 

COMENTARIO.- Se ¡-cqu1erc tomar en cuenta.. las costuml1ccs l' 
conducta anteriores del presunto delincuente y todas las 
circunstancias del del ita, adcmá~ de los motivos qL1e tuvo para 
delinquir. Para examinar la cor1ducta precedente del suJcto y sue 
motivos, es importante l"h1cer una evaluación cornpl,..·ta de la 
personal 1dan de este. Sin eml.),:irgo nos topamos con la de!lnJc1ón de 
mot1vacion y personal 1d.1rj, ya que existen varlo9 enfoques teóricos que 
lo~ definen m:-.n¡_r¿, r:J1ft:f(:r,1-1.: cada uno. En cuanto a Jos motivos, en 
el capítulo de Ja 1ntct·accJcin de la f1sJcolog1a con el derecho ctvi 1 se 
htzo ampl la referencia ü la teorío c;c la causa y Jos motivo:::i. 

Articulo 84: Liberlact Pr·eparatortd 

COMENTARIO.- En la pt-1mera fcacc1bn f"ealmenle no hay pf"oblerna, 
aunque el termino BUENA e3 relativo, 9e pueOe cJeflnlr en t<-nnlnos 
operac1onaics en un mor;1r.:nto daau cuales son io!.~ componentes que hacen 
de una conducta buena. 

En la segunda fracción se requiere rjp un e:-:Jm'"'n pr-ofundo de Ja 
personalidad realizada por un pslcólo~o o c1entif1co soc13l que estef 
en poslclcrn de ponerle al Juez toda la ev1dcnc1a c;lentlf1ca. al 
momento, tomando en cuenta la soc¡eddd actuc1l y al individuo 
particular para que el Juez tome la dt!ctrnón de PREDECIR que esta 
persona no va a volver a delinquir. E.3 aplicable toda la (j1scus16n que 
se hizo acerca de Ja pred1cc16n de Ja co11ducta violenta en un apartado 
anterior. 

Articulo 90; Condena Cond1c1onal 

COHUffARIO.- Se debe definir y probar q1JC hubo intención al 
cometer el delito, definir también, que constituye BUENA CONDUCTA 
POSITIVA y adema'"s se t 1 ene que indagar sobf"e i os MOVI LES, es dec; ir 1 os 
motivos que tuvo el del 1ncuenle para cometer e\ delito, aquf cobran 
importancia tambien las consideraciones en cuanto a Ja prediccjón de 
Ja conducta violenta que se expusieron en otra parte de este capítulo 
y la discusión de los moti·1o:::i r tco1.-r1..1 d~ la. .:a.u-=id como fin de la 
voluntad. 

Articulo 260: Atentados al Pudor 

COMENTARIO.- Aparte de que lo que se pretende tutelar es la 
integrjdad corporal y el pudor de la persona, se hace alusión al 
consentimlento como elemento Impactante. El consentimiento requiere 
que la persona externe de alguna m~nera su anuencia para llevar a caco 
alguna conducta, es decir que man1f1etJte S"....J voluntad: este es un 
concepto psicolog1co, es decir se t1er1en que tomar en cuenta, los 
procesos cognoscltivos y circunstancias personales pura saber de que 
manera expresa o no su consentimiento ta persona en cuestión si es 
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púoer-, Pdt'.J. ~.; .. ,~-:r·r s1 se conf 1 oura el delito. Por supuesto. s1 es 
lmpubcr, no i~porta s1 sea ca11~entim1ento ae ella. porque se 
supone que es 111c.1paz pr:tcr~ .,~cuando está en pe! igl"u '""'-..¡ .tt~ecw1clita 

f 1stcu u honor, 

Artict1lo ~G2: Estupro 

COME!rfARlO.- E:stc también C"fJ un del 1to 2oxual, por io qur· valen 
los cwncnlar1os del artículo anter1oc. adic1onanrio la variante oe que 
debe ser mediante engano. Este crincepto involucra un conoclmicr1ta 
erróneo de l:l cea! 1dad de la pcrnoíu1 c.:n contra dr: quien se comete el 
del ita. Es nece:Jar10 ta.mt>lcn conucor- cualc5 sun lorJ c1ccunstunc1as dú 
pcnsar.u(mlo <proceso ps1c0Jóg1co covno8clt1vo) para e!Jtaotcc·.Jr que 
hubo cng.Jño y pu oda con f 1 gtn·arsc el de 1 1 to. 

Arl1culo 265: Violacidn 

COMENTARIO,- Indcpt:ndiúntcmente de que va!cn lo.~1 comt=>ntar1os de 
los actfculos :'nt:cc1oces, debe menc1onart;>e que e~tc del 1 tn se 
c0ns1dcra e! rr1~-: grave ne !os delitos sexuales por to que tiene ia 
pena mayo e. ;.; 11, t'mbargo ::mmoa de la op 1 n J ón que e: i daño ps 1co1 Óg1 co 
c.11.J"Rüdo no h,~ ·;1Llo evali1c1do por loo;; leg1sla.aore:J poc lo que ta sanción 
a nuesttos o.iu:-. paci ~;~ toduvla pequena. Par 5u pcopia natl.lrüleza, y 
por i.::l hc·chu dt.· q~.~ en ~Ju mayar-fa se comete en contra Cfe mvJef'eB ae 
todas edades a varoneg n1Ros o adolescente~;. lcl3 111ve~t1gac1ones 
pslcolrlg1cas sobr·c el aafio causado uon rel~l1vamcnte escasas, pero de 
lo qtic ~e SdD•: pueden atAstiguaL los psicoterapeut-1~1 y t.rabaJador-e~ 
socfale~ con quienes llega11 per-sona~ co11 gr~ves n.1Roa ps1co!dg1cos qi1~ 
much<"cS vece-.:; tos acompañan de por vlda 1mp1d1endo 'f.!u norrnai (.;e;;.;u;.:-0; 10 
~ afectancJo tnd1rectarnentc también u s;us hijo-;:, pues gru.n parte de la 
educacidn acxual que todos recibimos prov1er1e de nueslros pddres. Si 
1 os pacices están dañados de pcr v I aa. a c.::n1sn rje un de i J to de '.:ot a 
naturaleza. cometido sobre e\ los, e!J obvia !a trasccncJencla del ael 1t..o. 

Gonzá.lez Serratos, del Programa de Sexual 1dod fiumanc:i. de la 
Facultad de Pslcolog'a nos dice qu~ en la cri::;1s pontc.-i:umjtica pee 
vio1ac!dn en muJeres es muy pnrecida a ld de ateos cr 1s1s 9ra.vc::¡ como 
las de la guerra. la muerte y !os desastre~ natur-alc9. Pero se agregan 
otros componentes celacionados con el hecho etc no poder expresar los 
sentimientos agresivos durante y dcnpués del ataque, ademJ.3 pcnn€lnece 
una desconfianza genecalizada, terror de ser ases1nacia, pánico. 
vecguenza. culpa., cabta, autolmagen devaluada y dtsminuc1ón de let 
capacJdad de aJu!::lte. El impacto pslcológico, que es muy profundo, ~:::e 
prolonga por varios a~os <26) 

En México, de acuerdo a la autora citada anterior-mente. se 
cepor-tan sólo el 5 a 10 % de los casos de violacidn y nos reporta 
c1tras ~e lo S~cretarta de Progr-amaclon y Presupuesto y de la 
Procuradurfa GQneral de Just1cia del D. F.; seg~n la primera fuente, 
las v1olacloncs ~epoctadas ·entre 1970 y 1975 fu~ron oe 15G? ~ 23S8, 
por Jo que se estimó que en realidad ocuc-rleron entre 31.380 a '17, 300 
violaciones . Por atr-o la.do la Procuc-adurfa reporta que de 1975 a 1981 
hubo de 744 a 917 violaciones consumadas y de 64 a 216 intentos de 
v10Jaclón. Sin embargo esta auto~a reporta que después del pr-1mer 
semestre de 1981 ya no aparecen datos de vtolaclón. No sabernos la 
ca~ón de la ausencia de infor-mación de esta fuente oficial. OJalá 



29 

fuera porque en realidad después de esta fecha ya no ha habido casos 
de v1olac1dn; pero sabemos que éste no es el caso porque otro autor 
dtce que en 1989 hubo dos denuncias d1ar1as de v1olac1ón en la 
agenctas del Minlsterlo PÚbl 1co que prestan serv1clo especial en los 
casos de delitos sexuales.<27> 

Articulo 267: Rapto 

COMENTARIO.- Valen los comentarios de los artículos anteriores 
referentes a delitos sexuales. 

Articulo 292: Lesiones 

COMENTARIO - Este articulo protege la Integridad corporal a la 
que tactos tenemos aerecho. 1nc\uyendo la integridad mental que supone 
un tunc1onam1ento ps1cosoc1al adecuado para alcanzar ta fellcldad y 
satlsfacci6n persona\. 

At·t(culo 308: Homtc1d10 en Riña 

COMENTARIO.- Aquf coora Importancia la conducta de provocar, pues 
puede 3er muy dlscut10\e lo que provoca a una persona. En términos 
psico1óg1cos ~e deben dettnir cuáles son los estímulos susceptibles de 
provocar una respuesta a un organismo. 

Articulo 315: Lesiones con premealtacidn. 

COMENTARIO.- Se tiene que definir qué es la lntencidn y la 
reflexión para llegar a establecer muy claramente que una persona obró 
intencionalmente. La 1ntenc1dn y reflexidn son procesos cognoscitivos 
de pensamiento que han sído amp\1amente estudiados por los psicólogos 
desde el siglo pasado y existen cuantiosas investigaciones al 
respecto. 

Articulo 319: Tralcldn 

COMENTARIO.- La fe y la confianza son condlcloncs psicoldgicas de 
una persona que también deben ser definidas muy claramente para que se 
confl<;¡Ure el del !to. 

Otros articules dentro del derecho penal son los relacionados con 
los delitos que atentan contra el patrimonio pecuniario como el robo 
en sus diferentes modalidades, el abuso de confianza, el fraude, la 
extorsión, el despojo, y el daño en propiedad ajena, delitos 
contemplados en el T(tulo Vigésimo Segundo titulado Delitos Contra las 
Personas en su Patrimonio. Si hacemos caso de los conceptos expuestos 
por Gutlérrez y Gonz~lez, vemos que aunque estos delitos pueden 
repararse en su mayoría mediante devolución del bien o indemnlzacidn, 
también se atenta contra un derecho básico de \a persona contenido en 
las garantías de la Constitución al tutelar los bienes o posesiones de 
una persona. Pues aunque se le devuelva el 01en u otro parecido, el 
valor est1mat1vo que este blen tiene no se puede reparar sl se 
devuelve otro y aunque se devuelva el mismo, la molestia causada es 
difícil de conceptuallzar y por lo general no se indemniza. 
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Otros artículos relac1onados con el consumo de alcohol Y drogas 
son también muy importante:;. Al respecto, es importante saber que hay 
una vasta l 1teratura c1eni. :'t :ca respecto a los efectos del alcohol Y 
las diversas drogas y substunc1as sobre la conducta para establecer 
normas de comportam1ento conf1ables. En Estados Unidos estas 
1nvest1gaciones son tomadas en cuenta para juzgar delincuentes 
también para formular reglamentos para las 1ndustr1a qufm1ca, 
farmacéutica y alimenticia. 

PSICOLOGIA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 

La pslcolog{a también se relac1ona con otras ramas del derecho 
como el derecho adm1nlstrat1vo, pues por ejemplo. es necesario tomar 
en cuenta el factor ps1colÓgico para que los impuestos puedan ser 
oportunos y eflcaces. Por otro lado nos parece que la reciente Ley 
General del Equilibrio Ecoldgico y la Protección al Ambiente tiene un 
alto contenido de supuestos ps1cológ1cos o de conducta humana que bien 
vale la pena comentar en un apartado especial. Después de este 
apartado se harán breves comentarlos a algunos artículos de Ja Ley 
General de Asentamiento Humanos y la Ley Federal de V1v1enda. 

A.> Comer1;,_arios a la Ley General del Equ1 librio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

En el articulo tercero se def lnen los conceptos involucrados en 
la ley. S1 analizamos las fracciones IV, XIII y XVII encontramos 
defintc1ones tales como la contenida en la Fracción IV donde se dice 
que Cont1ngenc1a Ambiental es 1gual a 11 S1tuac1ón de riesgo, oer1vada. 
de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en 
peligro la lntegrldad de uno o vartos ecosistemas". En la fraccidn 
>~111 se otee que Emergencia Ecoldgica es igual a "S1tuacidn derivada 
de acttvidades humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios 
ecosistemas. 

En la fraccldn XVII, Impacto Ambiental se define como 
11 Modlflcacidn del ambiente ocasionada por la acc1dn del hombre o de la 
naturaleza 11

• 

En estas tres fracciones de manera explfclta se menciona la 
conducta del hombre y a lo largo de toda la ley de manera implÍc1ta se 
hace alusión a todo le que tiene que hacer o no hacer el hombre <ya 
sea funcionario público o ciudadano) para preservar los ecosistemas. 

En et artículo noveno se mencionan las atr1buc1ones de la 
Secretada de Desan·ol lo Urbano y Ecología. 

Llama la atenc1611 la fracción XI donde se dice que tiene que 
"Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido. 
vibraciones, energ{a térmica. lum!nlca y olores en los casos de 
fuentes emisoras de jurisdicción federal 11

• 

Aqu( la Secretar!a requiere de un conocimiento exacto de la 
conducta humana para estar en posibilidades de prevenir y controlar 
eflcazmente. 

En el artfculo 12 se dice que "La Comisión Nacional de Ecolog(a 
es un órgano permanente de coord1nac1ón lntersecretarlal, que fungirá 
además como instancia para promover la concertac1dn entre la sociedad 
y el Estado en la materla 11

• Aqu! vale la pena comentar que esta 
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comisión ttene que usar los conocimientos oc !as ciencias social~s 
para que la concertac1ón entre la Sociedad y el Estado sea realmente 
efect 1 va. 

"Las autoridades competentes promoverán la 1ncorporac1ón de 
contenidos ecoldg1cos en los diversos ciclos educativos, e~1p(•c1almente 
en el nivel básico. as1 como en la formac16n cultur-al de io niñez y !a 
Juventud. 

As1m1smo. prop1c1arán el fortalec1m1ento de la conc1encia 
ecolÓglca a través de los medios de comunicac1ón masiva". Este texto 
corresponde a los dos primeros párrafos del art(culo 39. se puede 
apreciar cómo es necesaria la colaboración estrecha de los 
especialistas en pedagogía, psicopcdagog{a y educación en general para 
llevar a cabo los obJelivos de este art{culo. Para lograr el 
fortalec1m1ento de la conc1enc1a ecoldgica a trav6s de los mcdlos 
masivos de comunicac1dn, ea ncccsur10 conocer los procesos de 
sugeattdn e 1nfluenciab1l ldód de las personas. Temas estudlados en 
pslcologla tanto Individual como c0Ject1va. 

Art. 51 "En los momumentoa naturales únicamente podrá permitirse 
la realtzactón de act1v1dades relacionadas con su· preservacJdn, 
1nvestigac1dn clent(fica, recreac16n y educación." Este es el ~!timo 
párrafo del artículo en cuestión. Pat·a regular la actividad humana es 
necesarto el conoc1m1ento cabal de la conducta humana, estar 
conclentes de los estfmulos internos y externos que la regulan, para 
poder formular meJores leyes y reglamentos. 

A propósito de los monumentos naturales ur. art!culo reciente ~n 
la revtsta Nat1onal Geographlc comenta que no tiene excusa el 
deterioro irreversible que están sufriendo los conocidos monumentos 
arqueo\691cos de Yucatán a causa de las combustiones de los camiones 
que llevan a los turistas a v1s1tar estos monumentos ya que deJan sus 
motores encendidos durante todo el tiempo que los turistas están 
observando e 1 S·I t 1 o. 

De acuerdo con este artículo de la ley, está permitida la visita 
tur{stlca para observar ruinas y monurnentos arqueoldg1cos, ya que 
cabría dentro de las actividades de recreac1dn y educación, pero el 
deterioro de los monumentos a causa de las combustiones de los 
e ami enes no está previsto. Habría que ver· qué rc1zones ex 1 sten para que 
los motores permanezcan prendidos todo el tiempo, si es orden y 
poi {tica de las compañías dueñas de estos camiones o es simplemente 
una costumbre de los choferes, y si fuera as(, habr{a que estudiar la 
manera de ver como pueden abandonar esta costumbre. 

En los artfculos 88, 117, 134, y 157 se menciona como pacte para 
lograr los diversos objetivos de la ley a la Sociedad y en el art!culo 
117 en su f racc 1 ón V se mene 1 ona a Ja 11 Corresponsab11 i dad de 1 a 
sociedad como condición INDISPENSABLE" para evitar Ja contaminación 
de 1 agua, 

Sin embargo es obvio que esta cor·responsab1lidad est~ presente en 
toda la actividad del hombre para preservar su medio amblente. 

El artículo 107 dice en su primera parte: ''En los estímulos 
fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán 
considerarse criterios ecoldgicos de manera que se promuevan el 
desarrollo y fomento integral de la act 1v1dad forestal .... '' 

Para otorgar estímulos f1scales es necesario saber de acuerdo con 
las teorías psicológica~ de la mot1vac1dn, que so11 ~slÍmulos 
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1nd1vidualcs o oc grupo. 
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El Ar-t. 141 dice que : -, :.>,:..-:retar fa de Comecc10 y Fomento 
Industrial debe promovet- i.:·: fiü>r1cac1ón y utt l 1zac1ón de empaques Y 
envases para todo tipo de productoo cuyos materiales permitan reducir 
la generación de res1duos sólidos. Este artículo aunque toca una parte 
económica baslca de las empresas, también tiene Lngcrenc1a sobre los 
gustos particulares del público y sobre todo en la conc1enc1a 
ciudadana para aceptar y usar estos empaques y envases. 

El Título Quinto, que es un capítulo único. está dedicado a la 
Partlclpacldn Social. En el artículo 157 se dice que el •Gobierno 
Federal promoverá la part1clpaclón y responsabilidad de la sociedad en 
la formulac1dn de la pal (tlca ecotdg1ca, .... 11 

Es lndudable que esta ley, al igual que otras leyes de ecolog[a 
en cualquler pa{s están condcnada~1 al fracaso si la soc1cdad, los 
humanos que vivimos en el planeta no participamos activamente en todo 
lo referente a lograr y mantener el cqu1llbrio ecológ1co. Es necesario 
relacionar el medio amblentc y el derecho de pt"op1edad en el sentido 
de que todos los recursos naturales son prop1edad de toda la 
humanidad. A 1 1 gua l que en nuestro pa ( s se regula la propiedad en e 1 
art!culo 27 d1c1endo que la pt"opiedad originaria corresponde a la 
nación y la d~r1vada a los particulares, asi tenemos que todo el medio 
ecológico peclcnecc a la humanidad, aunque Ja titularidad la tenga una 
nación particular o una persona particular. Todos tenemos la 
obl lgacldn de cuidar este patrimonio que nea pertenece a todos y eg 
necesario imponerle lan limitaciones y modal idadcs necesarias a la 
propiedad de este patrlmon10 para que se preserve para el bien comJn. 
Hemos visto que es la conducta del hombre la que mayores estragos ha 
hecho al medio ambiente. Es por ésto que solo la conclent1zación de 
este hombre y su partlclpacidn activa para deshacer el daño hecho. 
impedir nuevo daño y emitir conductas previsoras para ver que no se 
vuelva a producir ningún deterioro, es lo que tiene que darse a efecto 
de lograr el objetivo maximo que es recuperar el equ1iibrlo ecológ1co 
perdido. Una vez obtenido este equil 1br10 es necesario mantenerlo, de 
otra manera, el planeta, y con él la especie humana, estamos 
condenados a perecer en corto tiempo. 

B> Ley General de Asentamientos Humanos y Ley Federal de V1v1enda 

Otras leyes también mencionan lmpl(clta o explícitamente la 
importancia de los conoclmlentos psicológicos para llevar a cabo 
felizmente sus obJetlvos. Tenemos por eJemplo la Ley General de 
Asentamlentos Humanos. En su art(culo tercero dlce que "La ordenaclÓn 
y regulacidn de los asentamientos humanos tenderá a mejorar las · 
condlciones de la vida de la población urbana y rural mediante: 

111.- La distribución equilibrada de los ceritros de pcblac1on en 
el tert"ltorlo nacional, integrándolos en el marco del desarrollo 
nacional. 

IX.- La mayor partlclpacldn ciudadana en la soluc1dn de los 
problemas que genera la convlvencla en los asentamientos humanos:". 

Aqul apreciamos otra vez la mención de la part1c1pac1dn 
ciudadana. La d1str1buc1ón equilibrada de los centros de poblac1dn es 
un problema que no se ha podido solucionar, en nuestra opinión porque 
no se han encontrado los est[mu\os adecuados, es declr poner las 
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condlc1ones necesarias, para que las personas se d1str1buyan de· manera 
equitativa a lo largo de todo el territorio nacional. La planeación de 
estas condiciones no es fác1 l. ni probablemente de bajo costo, pues se 
llenen que contrarrestar las desventajas que presenta la orograf(a de 
nuestro pafs en algunos lugares. Pero tampoco es imposible y con una 
mejor planeacldn tomando en cuenta las causas y leyes de la conducta 
humana se podr(a lograr. Esperemos que ésto suceda cuando no ~ea 
demasiado tarde, pues el rltmo de crec1mlento de las grande~ ciudades 
puede 1 legar a un punto en que provoque la destt"ucclÓn l~.~ ias mismas • 

La Ley Federal de Vivienda en su artículo 6 tracción IX dice que 
corresponde a la SEDUE "Integrar y formular las normas de diseño Y 
construcción de la vivienda para el bienestar y desarrollo de la 
famllla incorporando crltcrios ecotécn1cos y fomentando el uso de 
tecnolog(as mas adecuadas con la participaclón de los Estados y lo~ 
muntciptos en sus respectlvas clrcunscrlpc1onesn. 

Con respecto a ésto es importante mencionar que extste una nueva 
rama de la pslcologfa llamada Psicología Ambiental que estudia, entre 
otra9 cosas, precisamente la manera de diseñar viviendas y ambientes 
en general tomando en cuenta la conducta humana y la ecolog{a. 

PSICOLOGIA Y DERECHO LABORAL 

Por supuesto en ramas como el Derecho Laboral tienen enorme 
importancia los factores ps1co\Ógtcos y la ps1cologíá en general en lo 
que se refiere a la mottvac1ón laboral, capacltaclÓn de personal y 
accidentes de trabajo. Nuestra Ley Federal del TrabaJo propone, a 
decir de Alberto Trueba Urblna en su prólogo C28l, una Teor(a Integral 
del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social divulgadora del 
artículo 123 constitucional y dice que se propone desde 1917 ser el 
estatuto que proteja y reivindique al trabajador. Se propone que estas 
leyes protejan y tutelen a los trabajadores trente a ~sus 
explotadores". 

Aunque el esp(rltu y contenido en nuestra Ley Federal del Trabajo 
es de un alto contenido social lsta, debemos tomar en cuenta que 
estamos lnmersos en un pafs que tiene una econom(a de mercado y por lo 
tanto las relaciones económicas se rlgen por los prlncipios 
capitalistas. La Ley Federal del TrabaJo trata de atenuar las 
desventaJas que han sufrido tr'adicionalmente los trabajadores a manog 
de tas fuet"'zas capitallstas que en ocasiones han estado muy 
favorecidas. 

Independientemente del enfoque político que se tenga, izquierda o 
derecha, debemos proponer los siguientes factores como importantes: 1> 
es necesar1a la producción en nuestro paÍ!J para el normal desar-ro1lo 
econdmlco, 2> es necesario el trabaJo del hombre, 3> es necesario el 
capital, ya lo ponga el estado o los particulares y 4> es necesaria ta 
relación armoniosa entre estos factores. Dentro de este contexto se 
deben estudiar todas las facetas del ser humano en su desarrollo 
laboral, ya sea como trabajador o patrón. Es necesario estudiar la 
RELAC!ON LABORAL para optimizarla y equilibrarla y con ésto se pueda 
lograr el bienestar de todos. Es aqu( donde las investigaciones 
ps1cosoc1ales vienen a ser importantes. 
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Traoajo de 1a MuJer 

Otro tema que creo es tmpc>rtante tratar en este apartado es el 
referente al trabaJo oe Jo;J ':11.•!cr, aunque !JÓlo por ra:.:ones diaáct1ca!:3 
se trata por separado, ya qt1e en realidad el tranaJo de la muJer tiene 
todos los rasgos de la hislocla del trabaJo en general. No es la 
lntenc1dn profundizar en el trabajo de la muJcr n1 entrar a un estudio 
detallado de los mov1m1entoo feministas en el mundo ya que para el Jo 
se puede consultar a autores tales como Hestcr Elnsenstetn. Richard 
Evans y una publicación sobre la muJcr de la Secretarfa de 
Programación y Presupuesto citados por De Barb1cri<29). De acuerdo a 
esta autora, de las corrientes fcmlnlstas la mao importante eo la del 
feminismo eoctal tsta que es la corriente domtnante en América Latina Y 
la que tiene mas relevancia para las cuestiones del trabajo ya que de 
los temas de tos que se ocupa son prlnctpalmcnte: el estatuto tedrico 
del trabaJo dom~st1co, la participación de las muJeres en la 
producción económica v el empleo femenino; uejemplo del femtn1smo 
socialista es el grupo hSalar10 por trabajo comdst1co" surgido en 
Italia a comienzos de la década pasada<30>. 

Con respecto a la legislación, se debe recordar que en la Ley de 
Relaciones Famillares de 1917 en el artículo 44 no se permitfa a Ja 
mujer prestar servicios personales sin el permiso del marido. 

Como conaecuencla de la reforma constitucional del 31 de 
diciembre do !974 que proclamó que "el varón y la mujer son Iguales 
ante la ley~, se modificaron los apartados A y B del artlculo 123 en 
lo que respecta al trabaJo de las mujeres. De la Cueva d1ce. con 
razdn. que el principio general que sugieren el art(culo cuarto 
constitucional y el 123 reformado ea que ''Toda norma que consigne 
alguna diferencia entre los sexos, debe considerarse derogada, par lo 
que no puede producir ningún efecto. De la misma manera, las normas de 
trabajo deben interpretarse de conformidad con la idea de la igualdad 
de Jos sexos" C31). 

Asl tenemos que se hicieron ceformas a los artículos 5, 132 
fracción XXVII. 133 fracción I, 423 fracción Vil y 501 fracciones III 
y l'./ de 1 a Ley Federa 1 de 1 Tt"'abaj o. Por otro 1 ado cabe mene i anar que a 
nivel Internacional se tienen diversos ordenamientos Cconven1os. 
tt"atados ) que establecen Igualdad en el trabaJo para el hombre y la 
muJer. EJemplo de ésto son el convenio No. 100 <Diario Oliclol 26 de 
Junio de 1959) que establece Ja Igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina. También el Tratado de 
Ver~al les establece la igualdad de salarlo para trabajo igual sin 
dlstlncidn de sexo. Desde mediados de los años cincuenta existe en las 
Naciones Unidas la Comisión Jurfdlca y Social de la Mujer. El trabajo 
fundamental de esta comlslÓn es Ja de hacer propuestas para reformar 
las leyes y hacerlas congruentes con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos <32>. 

Creo que no es necesario enfatlzar la enorme 1mp0Ltanc1a que 
tiene todo lo relacionado al trabajo de la muJer con su sat1sfacc1Ón 
personal. Aunque por supuesto ésto también puede ser red!ldad para el 
hombre, pues mientras mas satisfactorlo, prestigioso o bien pagado sea 
un trabajo, es indudable que existirá satisfacción personal ya se 
trate de hombres o mujeres. El reconocimiento que hoy tiene la muJer 
en el trabajo, no es producto de una lucha exclusiva de ella. por ella 
y para el ta de estos derechos en el trabajo y al trabajo, ni es s&Jo 



en cuanto al trabaJO que ha logrado que se Je reconozca como ser 
humano. Hombres y muJeres han luchado como seres humanos p.;u-a mud:oti 
movlmlentos y al culmtnar con logros éstos, se han logrado 
1nd1rectamente benef 1c109 para las muJcrcs. 
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Es interesante mencionar que algunos países tienen l~vL~, muy 
adelantadas en materia de protccc1ón a los trabaJadorc·; 0,-.1.-i ev1tar 
que sean d1scrlm1nados. En E~'Jtados Unidos hace poco h1, ... n céletxe 
caso, Clara Watson v. Forth Worth Bank. & Trust <33), en el que tJna 
muJer negra habiendo trabaJado en un banco por varios años había 
pedido su promoc1dn en cuatro d1fer~ntcs ocas1ones y le había sido 
negada cada una de las veces. Clara Watson demanad al banco alegando 
que no 9c Just1f 1caba la r1egac1dn para su promnc1dn, ya que los 
proccdim1cntos seguidos para evaluar su apt1tua para el puesto hablan 
v1olddCJ ios estcindare8 ~t1co~J de Jan ps1cólogo!'.1 y habían sido 
cmp l ea.do:J c"r 1 ter· 1 og suDJ el 1 vo!J, dando todo ésto como re su 1 ta do que al 
negárscle la promoción se le estaban vtolando ~us dcr~chos civiles. En 
esta ocastdn la corte le p1dl6 a la American Psychological Assoc1ation 
que part1c1para como "Am1cu~ Curiae" para que informara s1 en verdad 
se estaba violando el Código Et1co de los Psicólogos C"APA's Standards 
far Educat1onal and Psychologlcal Testlng" y mas particularmente los 
"Pclnclples fo(" the Val idat1on and Use of Pen:Jonne\ Selection" > para 
estos casos. La American Psycholog1cal Assoclat1on citó en su informe 
los pclnc1p1os que deben seguir los ps1cdlogos para la construcción, 
valldac1dn y apl icaclón ae 1nstrumentoa ps1col6g1cos para propds1tos 
de selecc16n de personal. Tambl~n informo de la8 variables a las 
cuales est~n SUJetas las entrevistas.de acueido a la 1nvestigac1ón 
actual. Se ha comprobado que muchas veces el entrevistador se deJa 
llevar por lo que se llama el ~efecto de halo", es decir está 
influenciado pee un solo rasgo del entrevistado, que puede ser un 
atributo de su grupo social como color, clase socloecondm1ca, etc., en 
vez de las caracter(stlcas Únicas del indlvlduo. Este caso es 
importante porque puso de man1f1esto la lmportanc1a ce una asoc1ación 
profesional como la APA para actuar como amiga de la corte y dar un 
informe en favor de una persona pcrtcncclcnte a una mlnorfa. o mds 
bien a dos. la de tos negros y las muJeresC34). 

Aunque el caso de Clara Watson no puede ser extrdpolado a nuestro 
pa{s, sr es importante reconocer que la misma d1sccim1nacidn que 
sufren las mtnorfas étnicas en Estados Unidos, pr1nc1palmente los 
negros, la sufren aquí nuestros indígenas o personas de escasos 
t"ecursos económicos. Los pobres y los Indígenas son d1scrlm1nados en 
nuestro país impunemente por patrones, directores de escuelas, 
maestros, etc., podría tratarse que en nuestro país se siga el ejemplo 
de la American Psycholog1cdl r,ssoc.:1ation, cu.:ir.do D.Ctuó como "Amlcu9 
CuLlae~ en el caso de Clara Watson, propocc1onándolc u la corte su 
op1n1dn acerca de cuáles fueron los principlos óticos que violó el 
banco que no le quiso dar la promoción a la Sra. Watson. Los Juzgados 
mexicanos debec!an estar mas dispuestos a recurrir a las asociac1ones 
profesionales existentes en nuestro país que velan por el desarrollo y 
avance de la ps1colog(a, a saber: El Colegio Uac1onal de Psicólogos y 
la Sociedad Mexicana de Psicología, esta última fundada d~sde 1950, a 
t1n ae ¡11aagar cuáles son laG normas ét:~as dr· los ps1cdlogos para el 
uso ae pruebas psicológicas, entrevistas. e ln~trL1mentos generales 
ut1!1zados para car empleos, promover a puestos moJ altos o aceptar 
estudiantes en escuelas y un1vers1dadcs. 
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PSíCOLú<.<i" DERECHO CONSTITUCIONAL 

Nuestra Carta Magna a tr·av~s de sus diferentes artfculos pone ae 
man1f1esto el profundo se11Liao humdno y de protecc1dn a las facultades 
1nd1v1dualcs que trata de tutelar. Algur1os artfculos son mas 
explÍc1tos que otr-os, como los primeros ve1nt1nueve oe ellos que 
exponen \as garantías 1nd1v1duales 1 pero otras garantías est~n 
contenidas en otros capítulos de la const1tuc1ón como el 39, 40 Y 123 
que menctono solo como CJempJo. 

lgnac10 BurgoaC35l en su libro de ''Las Garantfas Ina1v1duates·· 
nos hace una expoa1cldn brillante acerca de la deontología ocl orcen 
JurÍd1co en el que se casan, éste consiste. nos dice ~en armonizar, en 
conjugar o t1acer compat1bles las diferentes tendencias del derecho 
positivo'1

• 'f agrc:ga que analizando cualquier garuntfa contenida en 
nuestra const1tuc1dr1. aparte do ver su consagración respecto a las 
potratades de todo ser humano. se ve que hay una l im1tac1ón al 
ejcrc1c10 de el las para no dañar intereses 1nd1viduales o intereses 
social cs. 

S J n ernbt:rgo, no queda todo ah {, ya que Burgoa propone que además 
de estas gar~r1tías 1ndJV1duaics, la Constituc1dn Mexicana ae 1917 
consagra ·onRANTIAS SOCIALES" y que por lo tanto en este ordenamiento 
se "recoge precE:.?pl1vamcnte la Justicta social o Bien Común"<36>. Al 
recoger la JUst1c1a social o bien común, nuestra Const1tuc1dn cuenta 
con laB premisas básicas para lograr Ja fellctdad del pueblo 
proteg 1 endo y perm 1t1 enoo a cada uno de sus m1 embros que se 
desenvuelvan y dcsarrol len de acuerdo a sus capacldades y facultaoes 
lndlvJduales a la vez formando parle de un conglomerado social 
mayor! tar10. 

Respecto a los artículos que enuncian las garantfas individuales 
tenemos que extste una vasta llteratura para comentar sobre cada uno 
de el los. Para esta tesis solo baste resaltar algunos de ellos~ 

El artículo tercero dice: "La educacidn que imparte el Estado, -
Federactdn y Munic1p1os - tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él. a la vez. el amor a 
la patria y la conc1cncla de la sol 1darldad 1,ternac1ona\, en la 
independencia y en Ja Just1c1a''. 

Criterios que orientarán a Ja educación: 
C> "Contribuir~ a l~ mejor convivencia humana, tanto por Jos 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para Ja dignidad de la persona y la integridad de la familia, 
la convlccidn del inter~s general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todos Jos hombres, evitando los privilegios de razas. 
dP. sectas, de grupo!J, de s~xos o de 1nd1v1auos." 

Para desarrollar armÓnjcamente todas las fucultades de! ser 
humano. se requiere conocer primero cuJles son estas facultades y 
despu~s conocer el potenci.al de cada una de ellas tomando en cuenta 
las caracter!sticas individuales y soc1ales. Corresponde a los 
científicos soc1ales <sociólogos, ps1cólogos, pedagogos, etc.) 1 levar 
a buen término estas disposiciones tan importantes. 

El artículo CUARTO, establece la igualdad Jurfdlca oei va~ón y la 
mujer. También dice que la ley "protegeLá la organ1zac1ón r· desarrollo 
de la familia'' y que las personas tienen el derecho de decidlr sobre 
el n~mero de h1Jos que quieren tener de manera libre y responsable. 
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En este precepto encontrarnos tres temas a1ferentes peru 
relaclonados uno con el otro eGtrechamente: Por un lado estA la 
Igualdad JurÍd1ca del nomore y la muJer. En v1t·tu.d de que la 
d1scr1m1nac1dn en contcrJ ce cua.\quter grupo m1noritar10 est.& proh101a:~ 
en las const1tuc1ones de \oi::; países mas avor1.:ddos del mun,.n es 
importante que en México se haya 1ntroauc1do esta refon:i: 1t1ve\ de 
la Carta Funda.menta\. Sin emoargo, para e\ ouen tunc1··, .:rilo de ;a 
sociedad, es necesario que tooos lo~J habitantes estdri ,¡1~1entca ue 
porque son iguales Jur·Íd1camente el homoi:--c y la muJer, o los grupo5 
1ndfgcnas y los otros mexicanos. E9t.as act1tuac.~> y creci1cla'3, no se 
dan por decreto. Es necesaria unu. labor mas cornpleJ<."! de educación Y 
cultura que forzozamcnte se tiene que lleva¡ a c:~oo por los 
c1entfficos soc1ales. 

Hay que hacer ver que c112.ndo Jas muJCLt:~.> desean q1.1c se ~es 

concedan derechos cr. cuanro igualdad JUrÍdlca, social o en una materia 
espcc!f1ca, a menudo se ni.1l ;:,tcrprcta. la 1ntenc1ón \\amándola 
~em1n1sta'' con el sentido peyorrlt1vo que cstd palabra co11llcva en la 
actualidad. Este aspecto debe tillpi::r arse tanto por hombres y muJeres 
pues por un lado las corrientes fcm1n1~ta~ radicales han perJudicado 
una causa noble con su rac1cal1H1no) ~ la vez han hecho reaccionar a 
los varones con razón, cua11uo ~e sienten ~qred1dos. 

Otras veces aunque el varón no sienta que está en contrd o e11 
desacuerdo con las norinas de igualdad Jurfd1ca deja entrever con 
frases a expresiones muy sutiles que r10 aAtJ dQl todo cunvenc1do. No 
siendo obstáculo el ser un1versi tar10 educado !': incluso e;..per<.G en 
derecho¡ como eJemplo rne remito al comentario ;:1cl Lic. Urau\10 Rarnfrez 
cuando dice: ''El art(culo 123 en sus apartados A y B transformd 
a 1 gunas de 9US f rae e 1 enes para oa.r cao ida a 1 a d1scut1 da ee !ocm<:'· que 
pretende igualar Jurfd1ca y poi (t1camente a la muJcr''(37). Mótese que 
se hace alusidn a que la reforma (ue mu·¡ d1scut1da y luego emplea la 
palabra ''pretender" como si con la cefocma no Ge hubiera logrado, 
desde el punto de v1st~ legal, la 1gua!oaa Juc·:d1ca. Lo que se 
neceslta es quitar ios preJutcto~ a ambos sexos en todo lo que se 
refiere a sentlrse enemigos y sP.nt1r que al otorgársele un derecho a 
uno se 1 e va a quitar al otro. Tanto hombre r;orno muJcC deben 
considerarse como seres humanos y conced\~rsc los mismos oert•chos que 
le corresponden a cada ser humano como tal, ~1n tmportar el 8exo. Pero 
la igualdad jurídica del hombre y la m11JeL- se Cebe 1nclu1c en el tema 
mas general de la igualdad entre todos los ~;eres huma11os; cierto que 
la mujer era tratada como ser iníer1or en Id época de los romanos y 
tiene una larga historia su lucha por la igualdad. pero en esa época 
también mlJChos hombres eran tratados como inferiores s1 eran esclavos. 
La lucha en contrd de :~ c~cl~vltud y por la igualdad i libertad de 
todos los seres humanos turnb1én ttene una larga nislot i..::. ·¡e-: \iPtitro 
de este contexto qu~ debemos conceb1r la igualdad de ia. muJer 

El segundo tema que es proteger la organ1zac1ón y ocoar~ol lo de 
la fami 1 la. Es desde nuestro punto de vista un tema que le compete 
d1rectamente de manera pr1nc1pal al ps1có\ogo, aunque también deben 
intervenir otros profes1onales. Siendo lü íami l 1a el núcleo de la 
soctedad, debe estar blen organ1zada y se debe proteger su normal 
desarrollo. S1n embargo vemos que en muchas oca:=;1ones es desintegrada 
por d1 ferentes causas, desde la muerte (.le ai.,Jun::> D J.]Qunos de sus 
miembros o por separación o abllnaono de alpuno a.e ios paares. Las 
razones por las cuales la relac16n de par(;!Ja se ve aír?ctada son muchas 
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terapeutas ~am1l1ares. los L~cargados de dar a la socteoad las 
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soluctoncs prtra 1mpeti1r cJ·n . ..,'., pareJas se dcs1ntegren, o que cuando 
lo hagan. sea oc la mant:r-,, ;·,•:1:0!:3 aañ1na pos1ole para la mayoría ae sus 
miembro~. La solución mc,g11 $Cría por svpui::sto prevenir la 
aes1nteg1·ac1ón n1ed1ante una fllCJOr educación y entrenamiento pdr-a el 
ma.tr1mon10 y ias relac1cnes soc1ale~ ;.-n general. Esto se logra.ría con 
ind1v1duos meJor adaptacJos a su mca10, conocedoces de s1 mismos, de 
sus potencial lddcJ~s. oc SlJS rn~tas, etc .. ya que a meo1da que ge 
lograran eato8 cituet1vos, lo8 1nc1iv1duo!.l cstá.n en meJorcs 
posib1 l ioadl'S ª'.,. íonn21r pu.rcJas, tener htJO:J y eeil1carlo!J, etc. Los 
coato~1 de la Uc!:.1ntci:icac1ón famJ llar son muy clcvation; pa{ses como 
Estados Un1dou, donde lJ11n de cadn tces parcJas termina en a1vorcio, 
tiene que invertir una gran cant.1aad de recursos en Id ceddaptac1én df' 
los hijos de estas parcJa~ y aun asi la mdyoría de los problemas que 
enfrenta hoy en ci!.:t la soc1c'1,'.'lri norteamericana, pucOL' dectrse, cagJ 
sin temor a eqillvocarnos, que se derivan ael descuido que ha su!r1ao 
la organ1zac1ó11 y desarrollo de la fam1 l ia. 

El tercer· t:1~ma que se ri:f1cre a la planeac1dn faml l 1ar, Involucra 
tamb1~n un aGurcam1ento de profes1or1dles sociales y de la salud para 
lograr el obJcL1vo de que cada parcJa dec1da sobre el n6mcro de niJOG 
que quieren t1:11eí. La ed1Jcac1ón sexual, que se debe 1mpart1r para 
llegar a e~t1: ohJCt1vo, por su naturaleza. debe ser meticulosamente 
planead~ e ;r:.r..::.~-r.1:~.:;. :t)Ol pf'ofe~:.onulec alt...=:.ml:r.t~ cu11f~c.5c:0s. 

Otros artículos garantizan la libertad de ocupac!dn, de reun1dn 
asociac1dn, la garant!a ae 0udienc1a, la.G garant.Íus en el proceso 
penal, 1~1 l 1tJertad ae culto rel 1g1o!Jo, la propiedad pr-1vada, y la 
planeac1dr1 oel crec1miento económ1co a cargo del Estado. 

En el artículo 37 se nos plantea la pos1bl l 1dad de peLdec Ja 
nac1onal1dad mexicanas! se adquiere voluntarlamente otra 
nac!onal ldaa, o por que una persond nac1onal1zaua mexic~na. se vaya a 
vivir durante cinco afies continuos al pafs de su origen. 

En este artículo cobra lmportanc1A la vol1J~ted 1nd1v1dual para 
adquirir' otra nuc1onal 1dad. 

En el artículo 40 se dice que '1 Es voluntad acl pücblo mexicano 
constltu1rsc en una republ1ca representativa, aemocr&t1ca, feacral 
compuesta en estados 1 ibres y saber-anos ..... ," Sobre este a.rt!culo se 
ha escclto mucho para hablar del federalismo y de la soberanía, pero 
un postulado importante es Ja voluntad general. La VOLUNTAD del 
pueblo. es decir la voluntad colectiva, esta voluntad entendida como 
un concepto psicológico 1nvolucca la un1dn conJugada de muchas 
voluntades, las voJuntA1i~s 1nnividuri!Ps rje los qu,,.. r.nnst1tuyen """! 
pueblo". Peco hay que partir de la voluntad indivlaual, que es un 
concepto ps1coldglco; para estudiarlo se tiene que aesentraij3r el 
pensamiento de cada persona para dec1d1rse a externar su op1n1Ón en 
favor de constituirse en repÚbl ica, monarqufa, etc. 

Basten los ejemplos de las decisiones que tienen que tomar o han 
tomado Jos ciudadanos t !tuanos paca proclamar su 1ndcpenaenc1a o Jos 
alemanes para aec1dir unirse en un solo país de nuevo. Cada uno con 
sus tendencias e 1d1os1ncrasias tiene que tomar decisiones polft1cas 
para manifestarse en favor o en contra de algo, o para votar por 
a!gu1en que lo represente. A su vez los representCJ.ntes también son 
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individuos con tendencias e ld1os1ncrasias dignos de ser estudtados en 
su conducta de tomar dec1s1ones. 

En el artículo 123 se estipula todo lo referente a la regulación 
de las relaciones laboC"ales, garantizando a todo mundo el derecho al 
trabajo digno y socialmente lÍtJl. Muy importante re~ulta Ja 
consideractdn del trabaJo en la vida del ser humano, pues ~r)r1st1tuyc 
tal vez la act1v1dad mas importante y g1gnif1cat1va del ·:·'( humano. 
Aqu1 por supuesto cons1deramos el trabaJo remunerado en ... ~.,;.1.lqu1eru de 
sus modal ldades y el no remunerado como el trabaJo domé~.t 1co oc la 
muJer. 

PSICOLOG!il Y DERECHO ECONOMICO 

Messlnco en su lloro '1 Manual de Derecho Clv1\ y Camcrc1al'1 nos 
dice que! "Es superfluo demostrar por medio de ejemplos el grado de 
frecucr1c1a de !ünÓmcnos Jurfr;1cos en la vida cotidiana. Baste oboeLvar 
que el lndlvid~o. teniendo necesariamente que ver con otro lndiv1duo o 
con el Estado Co con otras ent1dades pÚbl icaa menores), entra a menudo 
sin saberlo y en medida insospechada para él - en relac1ones; la~ 
cuales, en razón de su cualidad se deben llamar precisamente, 
relaciones de derecho o 1ur(dicas. De este modo el individuo participa 
como uno de los protagonistas en la vida del derecho."C30> Mas 
adelante nos dlce: 11 Dados los aspectos aqu( consideradog, el derl!cho 
se presenta como un fenómeno natural, o sea espontáneo, que es 
engendrado por necesidades intrinsecas a la sociedad humana; y no como 
hecho arbltrarlo.uc39> De acuerdo a las anteriores conslderaclones 
podríamos decir que el derecho común es el derecho civil y el 
lndlvlduo viene a ser realmente sujeto de una act1vtdad económ1ca, al 
establecer todas estas relaciones de derecho o Jur(dlcas. Partiendo de 
que el derecho económico se desarrolla dentro de un campo 
interdlsctpl lnarlo es necesaLlO tomar en cuenta los factores 
pslcoldgtcos para las dtferentes .:!reas que comprende: recursos 
naturales, turismo. ecología, intercambio comercial, conducta de 
consumidores y vendedores, conducta de ahorradores e lnverslonistas, 
etc. 

En general los cambios en la ClVt l 1zac1ón tcoen cufitil9CJ c<J.ml::dcs 
económicos. Es necesario que el ser humano esté adecuado a e8tos 
cambios, se necesita que haya un camblo en la mental ida.u ptlca. 
adaptarse a la nueva clvlllzaclón. 

La economía moderna ahora no le da tanta importancia a los costos 
de producción como en el pasado, se enfatiza ahora sobre la 
organlzacidn de la empresa. Polangi, citado por WllliamsonC40) propone 
que 11 en el sentido común, cotidiano práctico, hay cosas que no se 
pueden ignorar, hay que tener el conoc1m1enlo conductua\. Dlcc que 
donde el comportam1ento humano es intencionalmente racional. hay lugar 
para una teor(a de la organ1zac1ón. 

Barnard, también citado por Wi ll1amson destaca el estud10 oe la 
organ1zaclón formal y dice que en ésta la cooperac1ón tiene el papel 
central. Y agrega que en la organización formal la clase de 
cooperacidn entre los hombres es conciente, deliberada, dotada 02 un 
propds1to. Seg~n Barnard la supervivencia de una organ1zac1dn depende 
del equil1br10 de los diferentes factores. el proceso mediante el cual 
se realiza. Esta es una corriente que estd muy tavorec1aa por los 
economistas norteamericanos modernos. 
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Nos parece que esta conccpc16n pone de relieve la lmportanc1d de 
estudiar al i1omore en su conG,1~ta econ6m1ca y su papel dentro de la 
economía y sotKetodo, su pt.ir·< n•:ntro de una organ1zac1ón, pero 
interactuando conductualmenl•: cor1 Jos demás factores. 

No quiero extender mo~J este capítulo revisando otras ramas del 
derecho, enumerando art(culos en los diferentes leyes que tenemos y 
comentando sobre los términos pslco\Óglcos y suposlc1ones de conducta 
involucrados en cadu uno de ellos, ya que se saldría oc la extensión 
permitida en este trabajo. El propósito es solo 1nv1tar a la ref \ex1Ón 
acerca de las consecuencias que tienen sobre las personas la 
apllcac1dn de las leyoa. En muchao oca~1or1es a cata9 persona~ les va 
en Juego su libertad personal, suo propiedades, derechos civiles, etc. 
y creemos que estos valorea tutelados ya por el derecho, ameritan la 
re!lexldn de las dos d1sc1pl inau ahora en cuestión, ps1co\ogfa y 
derecho. 
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CT1P ITULO IV 

LA CAPl\CIDllD 

CAPACIDAD DE LAS PERSOl~,,,S F!SICAS 

El artículo 22 del CÓdlgo C1v1I dice que la capacidad Jurfd1ca 
las persor1as f fs1cas Ja adquieren por el nacimiento y la pierden con 
Ja muerte, y agrega, que desde el momento en que el 1ndiv1duo es 
concebldo se tiene por nacido pcira loa efactos c1el cód1go. En la 
doctrina se discuten varios aspccton en rclac1dn a este artículo; por 
un lado se dtce que 1~ capacidad jur(d1ca es lo m1amo que la 
personalidad, as1 lo afirma Rafael oc Pina en los s1gu1entes términos 
11 En relacidn con la persona f fs1ca, se hace referencia a su 
personaltdad, o sea, a su aptltud para ser suJeto activo y pasivo de 
relaciones Jur-fd1cas. Consiaéc-usc, pues, la personalidad como 
caµacidad JUrÍaica.''Cl> 

Para ateos. como Zamora y Valencla, es un elemento de val ldez "la 
capacidad es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos 
y ob 1 l gac ion;- s y pura. hacer 1 os val ec por- s 1 rn 1 smu_s en e 1 caso ac l .:l.G 

personas físicas o por conducto de sus representantes legales, en el 
caso de las personas morales."<2> 

Pero tctl vez el tema que se tcata con mas detalle es que existen 
dos t 1 pos de cap21.c 1 dades, la de goce y eJ P.rc 1e1 o, por lo que pasaremos 
a la siguiente sección. 

CAPAC 1 DAD DE GOCE y CAPl1C 1 DAD Dr: EJ ERC 1 e I o 

ll CAPACIDAD DE GOCE 
Ortiz Urqutdi<3> dice que hay dos capacidades y no una, Ja de 

goce y la de eJerclc10. ''La capacidad de goce es la aptitud que toda 
persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones". Ortlz 
Urquldl sigue aquí a Bonnecase de quien da la cita, y agrega "esta 
capacidad es inmanente de Ja personal !dad y en el fondo se identifica 
con dsta. 1'C4> Gal indo Garflas dice que ''se entiende por capacidad, 
tanto Ja aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir 
obligaciones, como la posibilidad de que dicha persona pueda cJercitar 
esos derechos y cumplir sus obllgaclones por si mismo. As1 para él 
existe una capacidad que comprende dos aspectos: L-1 capac1d3d de gocn. 
que es Ja aptitud para ser titular de derechos y obl 1gac1ones. y b) Ja 
capacidad de eJercicio que es la aptitud para hacer valer aquel los y 
cumplir éstas por si m1smo."C5> 

Menciona que aunque se discute en la doctrina, la capacidad es 
uno de los atributos de Ja personalidad, "Y as( se le designa "estado 
personal", porqu~ estas oos nociones, el estado y la capacidad, 
aparecen siempre unidas al concepto de personalidad y porque además Ja 
capacidad de una persona depende de su estado civil ."C6) Agrega que 
,. la personal !dad y capac1dad de goce no s1gnif1can lo rntsrno aunqLie se 
relac1onan entre s{. 11 <7> Para este autor \a personalJoad emp1eza con 
el nac1m1ento y termina con la muerte.<8> 

Existe mucha literatura respecto al momento en que se adqu1ere la 
capac1dad de goce y no entraremos a esta d1scus1ón. En lo que s1 
parece haber acuerdo es en que esta capacidad tiene varios graaoa que 



van acsde el graao mínimo de los menores ae edad <que tiene varias 
restr1cc1ones> y la capacidad 1n~x1ma que corresponde al n1ayor de edaa 
en pleno goce de sus facultades. Entc·e estos dos extre1nos hay varios 
graoos. 

L1m1tac1ones a la capacidad ae goce 
Zamora y Valenc1a~9) resume las i 1m1tac1ones a L "·-1c1dad de 

goce para diferentes personas de la s1gu1ente ma11era. 
1) Los extranJeros no pueden ser titulares de derect1os de 

propiedad de bienes inmuebles en Ja "zona proh1btda" <Art. 27 de la 
Constltuc1dn Política de !os Estados Unido~ Mex1ca:1os>. 

2> Los tutores, mandatarios, albaceas, repre~cntantes de! ausente 
y empleados p~bl 1cos, no tienen aptitud para ser titulares del derecho 
de prop1ec1ad como compradort:s. de los bienes de cuya venta o 
a1.1rnintstrac1Ó11 se ha! len 1.~ric;trgados CArt. 2280 del CC). 

:'."::t) Los rn1n1stros cíe io~, <-:u\tos. no tienen aptitud de ser 
titulares ae derechos hcrea1tar1o!i derivados de un testamento otorgado 
por m1n1stros del mismo culto o d(.~ part 1culares con quienes no tengan 
parentesco dentro del cuarto graao <art. 130 de la Constltuc1dn 
Poi Íl1ca de los Estados Unidos Mexicanos~, 1325 del CC). 

2> CAPACIDAD DE EJERCICIO 
Esta capacidad no ia tienen todas las personas y constituye un 

elemento de validez, sin embargo supone la capacidad de goce. Ort1z 
Urqutdl la def inc de la s1guiencte manera: ''La capacidad de eJerctclo 
es la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones por sl mismas."ClOJ 

Esta capacidad comienza a los 18 años con la mayoc·[a de eGad 
Cart. 646 CC.) y termina con la muer-tr.'.'. 

Tambidn esta capacidad tiene vario~ grado~. scg~n Ortiz 
UrquldiCll) se pueden l 1star ae la s1gu1i:-ntc manera: En primer Jugar 
con un grado mfn1mo el concebido pero no nclctdo y el mayor 1nterd1cto 
<incluidas las personas que carecen de intel 1gencia. o pec·t.ur·bados en 
sus facultades mentales>. En segundo lugar el incapacitado que no 
disfruta de su cabal JUICto pero tiene intervalos de lucJdez. En 
tercer lugar el menor no emanctpado qulcn puede hacer testamento a 
partJr de los 16 anos <art. 1306) y adm1n1stra personalment~ btenes 
producto de su trabaJo <arts. 428-1, 429 y 537), En cuarto lugar 
tenemos al menor emancipado, quien tiene la 11bre adm1nlstracidn de 
todos sus bienes <art. 643) aunque con ciertas 1 imitaciones como 
autorización Judicial para enajenación, gravamen, o hipoteca de btenes 
rafee~. Y en quinto y ~ltimo lug~r tent1110~ dl ílldYut· ~e edaa cart.ti47). 
quien tiene el grado máximo. 

Capacidad para Testar 
En el art. 1312 se especifica que es necesario atender al estado 

en que se hal Je el testador para Juzgar de 9U capacidad para testaL. 
El mismo notarlo o 1 os test 1 gas deben conoc:er al testador o 
cerciorarse de que se encuentra en su JUtc10 cabal para poder testar, 
éste es un tmportante requ1stto formal <arts. 1504, 1574). 

En la fracción segunda del ar-t(cu1o 1306 ~w especifica que están 
incapacitados para testar los que habttual o acc1aentalmente no 
disfrutan de su cabal JUICIO, sin embargo segUn el artículo 1295. una 
persona que no goza de su cabal Julclo pero que tiene periodos de 



\t..tctaez. f'\!t .. -·.-. c,!:.v1.Qc1r testuncnto, pee-o ésto soio con l.J. Sci.t.15taccJdn 
oe lOS (eq\JlBltOS e:>'lg!dC!: .C3 J.Cl.S, 1307 a 1311 del CC. 

En cuu.ntu ct ~a torma 'lJ8 teutamento~ tenemos que según el 
artículo 1502 fracclÓn rr~ :<.pueden ser tc~:>tlgos en los testamentos 
los que no estéri en su sonu Jv1clo. 

lNCllPl\CIDAD <tü\TURl\L Y LEGl\L. Af<TS. ·150 '.'l!1\C:CS l l Y IV> 

ART. 450 .-- nTlcncn tncapacidMJ natural y legñ!: 
l. - Los mcnocc::; de edad; 
II.- Los mayores de edad pr1vadoa de intcl igencJd por locura, 

Jd1otlsmo, o tmbec1l1datt, al'.in cua.ndo tcngc:n intervalos lucidos. 
fII .- Los sordomudon que no 30:bcn leer ni e:;;crlblr; 
rv.- Los ebrios consuctud1nar10B y los que haottualrncntc hacen 

uso 1 nmodccado de dcogAs enervan tes." 
Respecto a la primera fcacc1dn, se refiere a la 1ncapacldad legal 

solamente cuando se tr.J.ta d~ mcnoreo de edad emanclpadoa pe~~ 
matt 1monio en el caso de las fracclones I y 11 del artfculo 643. 

Es 1mport-:i.nle estipular que la incapac1dud de acucroo ul art. 
2220 produce la nul 1dad r:clatJva y un contrato puede ser confJrmado 
cuando cese fsta <art. 2233>. El ce establece loo plazas para que 
pueda i1ltent~r~c la accldn de nül 1dad en el caso de incapacidad CArts. 
2236 y 630). Sin ~mbargo es curioso el caso donde en el contrato de 
depósito lü 1ni:ap(1ctdad de uno de !os contratantes no exime al otro de 
lcts obl Igdc1on1:s del depo81tante y t:I depoaltar10 (2$19). Y µor otro 
laao aunque un !ncapaz que t,aya dccptado el depds1to pueda oponer la 
exc!:'pc;dn de ;¡ul 1t1a.d, cuando es demandado por daños y per:Ju1c1os, no 
podrA ex1rn1rse de restltulr Ja cosa depositada. seg~r1 las 
c1rcunsta~c1~s que estipula el drt. 2520. 

EL ESTl\DO DE !NTERDJCC!OIL SU SlGNIF!CllDO PSJCOLOG!CO Y JURlDICO 

Según Rafael de Pina el estado de lnleC"dicc1cSn es ld "situación 
de una persona a quien Judlctalmente se ha declarado 1ncapa= de los 
actos de la vida c1v1\ privada de la ad.minH:;tracldn dr su pe:-!Jona y ae 
sus bienes'' .~12> Dtce que no se debe considerar ~rnno una pena sino 
como una meaida de precaucrdn. "Intel"dicto es pues, el que está 
privado del eJel"cic10 de derechos c1vi les en vtrtud de ccsoluc16n 
Judicial fundada que as1 lo d!sponga."<13) 

El Cddlgo de Proced~m1entos Ctvlles scfiala el procedin11ento a 
seguir para la declaración de 1ntcrd1cc1on. Segón Ortiz Urqu1dl zon 
dos los tipos de interdiccidn: en sentido lato y en sentido 
est~icto.tl4> En el sentido lato estarían incluidas tocas las 
f~acclones del art. 450. Pero en sentida estricto se exclu1cíu 1n 
fracción I que involucra a los menori?:J cte 1;;;:(..ktd y quedarf.:1n J¿1s tres 
fracciones re9tantcG ~1gv1entes. 

Po~ la declaración del estado de 1nterd1cc1dn se acaba Ja 
capacidad de eJerc1c1ot aunque pueda recobrarse después por 
term1nación de este estado. 

!NTELJ GENC! A Y RAZON 

Este rubro tiene importancia para d1scut1r los artículos 
celac1onados con la incapac1aad de las personas por motivo de su 
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capacidad intelectual. E".spec1f1camente nos referimos a los artfcuioa 
rela.c1onados con Ja tutela de menores para los 'dementes, icJ1otas e 
lmbdcJles que abusen de erogas enervar1t~s'' <arts. 464 Y 466J. Y el 
art[culo 475 dance e! padre que eJerza la tutela de un hlJCI 1nteru1cto 
puede nombrarle tutor testamentario si se dan ias condlc1on1.''_; que 
espec1f1ca este artículo. Aparte ddcap(tulo IV que trat,J 0c· !a tulcld 
Jeg!tuna ae los aem~.:r1tes. 1d10Las 1mbéc1 les. socaomuac'- t·t>t 1os Y ae 
los que habitualmente abusan ae las drogas enervante~. 

También los arts. 505 y 506 dicen que no puedt:n ser· tutores n1 
curadores de Jos den1cntes, 1d1otas. 1mbdc1 le~. sordomudos, ebrios y 
consum1dores de drogas la:.:1 que hayan sido cau!Ja de estos trastornou. 
n1 los que los hdyan fomentado directa o 1ndireclc.11rienle < 1n11otucr·a a 
Jos suJetos de las fracc1oncs II, 111 y IV del ar-t. 450). 

Estos drt!culos usan uria tcrm1nolog(a respecto a las habilidades 
intelectuales de Jos p~c·sonas. propia de pr1nc1p109 de siglo. Por lo 
que es 1mportar1tc exponer Clla! era el estado del arte sob~c los 
conceptos de intcl 1gencu::1 en esa época y cual eg en Ja actual 1dad, con 
un comentarlo al i-especto. 

El interés sobre la 1ntel1genc1a en st no empezó slno hasta 1908 
con la publ 1cac1dn del ! ibro de B1net y 51monc 15) "Le devc .. lopmcnt de 
l'lntell1gence chez les enfants". Desde entonces los pstcólogos se han 
ded1caoo a estudiar la medición y cYaluac1dn de la 1nteltgcnc1a. 
Surgieron después de esta fechd muchas pr-ueb-:is de 1ntel 1genc1a y como 
re su 1 ta do de las muchas ¡ nvest i gac tenes que ~JC h 1e1 e ron Dav 1 d 
WeschlerC16>, tal vez el mas prominente de los 1nvest1gador-es en el 
tema y autor de la escala mas usada a nivel munu1al. declaró que como 
resultado de los estudios sobre la tntellgencJa llevados a cabo hasta 
esa fecha habta dos descubrimientos revolucionarlos pr1nc1paleo: uno 
es que Jos elementos o factores de la 1ntel igenc1a no colnctdfar1 con 
los atributos hlstór1cos de la 1nteligenc1a y el segundo, que no era 
posible expresarlos en una fórmula simpte.(17> 

A pesar de reconocer que hay d1screpanc1as entre los ps1có!ogo3 
para ! legar a un acuerdo sobre lo que es precisamente Ju 1ntel 1genc1a, 
ya que es un constructo abstracto y no una entidad biol6glca o física 
tJcil de definir y medir. se llegó a un consenso de def1n1rla en los 
slgulentes términos. def inicidn a la que se adec~an la mayor(a de las 
que de la intelJgenc1a se hacían, y ast se dice que es ''la hab1I ldad 
para aprender, la capacidad para adaptarse a nuevas sltuac1ones, Ja 
habl 1 idad para extraer nuevas correlaciones, etc."( 18) 

''Las habilidades humanas son ~t1les para medir la lntel lgenc1a 
porque cuando se apl 1can a· la conducta orientada a una met.:i: ch:-pende:i 
para su c!ectiv1dad ae ciertos atributos congénitos o factores que 
constituyen los componentes b~slcos de la conducta 1ntellgente. 1'Cl9) 

A estos factores se les llamó factores generales de la 
tntel 1gencla. Las hab1l1dades humanas son ut1J izada.a para medir Ja 
compleJa 1nteraccidn entre estos fuctores por medio de baterías de 
pruebas. El resultado fue una expresión num~r1ca llamada Cociente 
Intelectual <Cl) o Edad Mental <EM). Esta expresión numérica es Ja 
contr·1buc1ón combinada de Jos diferentes f;;.ctores. 

La Clas1f1cac1ón de la Intel 1genc1a 
Para propds1tos prdct1cos se J Jegd a una c¡as1f1cac1dn arb1trar1a 

y relativa de la lntel igencja atr-1bu~·éndole un térnl!no a los 
diferentes niveles que se obtienen despu~~ de usar una prueba o escala 



de prucoas Pn una poo\ac1dn o grupo determinado ae personas. De esta 
manera se j iegó a tener ur> c-1ncepto cstad!st1co de 1ntel igenc1a ya que 
se ha observado que la d1 · :c1ón de la 1ntel 1genc1a sigue una 
d1str1buc1dn normal ae ca:-? .... n". Lo que se obtiene es un promedio 
general y luego se calcul~r1 las desviaciones egtdndar de la media 
hacia un lado y hacia otro. As1 tenemos que de una poblac1ón normal, 
el 50% de Ja poclac1dn estd entre 11na desv1ac1dr1 estdndar abaJo de ia 
media y una desv1ac1ón estándar arriba de la media. En este rango está 
la lntel 1genc1a promedio, o sea normal. S1 tomamos en cuenta una 
dcsviacldn estár1dar mas para cada uno de 109 lados tcnaremos 16.13 % 
de cada lado y asl tenemos arc1t)a de lo nonn.:1\ al rango de Normal 
Brillante y en la parte de abilJO de la medla al rango Normal Mediocre. 
Tomando la desviac16n eslándur que !'il9UC" de ca.da lado encontraremos en 
un extremo al rango Superior y en el otro el Fronterizo aonde se ubica 
el 6.72% de la población en cada lado y en Jos extremos tenemos oe un 
lado el Def1c1er1te en un extremo y el Muy Superior en el otro en conde 
caerá el 4.30 % de la población C2.l5% de cada lado> C20>. 

De esta manera un puntaJe de CI nos dice solamente que tan arriba 
o abajo del promedio cal1í1ca una persona cuando es comparada con 
personas de !:;ti cdarJ. 

Aunque é~ta es una med1aa que pretende ser obJetiva, es necesario 
tener en CUC';:~a que es una medida relatlva y por otro lado aunque el 
CI es una rncu1da de la 1ntel igenc1a, no es lo Un1co que se debe tomar 
en cuenca, pues los tactoree ae personai1aaa y emoc1onales suelen 
1nflu1rlo y es necesario hacer una evaluación completa tomando en 
cutnta la h1stor1a de la persona, su adaptación cmoc1onal, social y 
tamt>lén su s1 tuac1dn econdmtca<21). 

Defic1encla Mental 
Como consecuenc1a de la clasiflcac1dn a11ter1or y de las 

contrlbuclones de Weschler, Spearman, Blnet, y otros 1r1vest1gadot·cs de 
la inteligencia, se ha hecho una subclasiflcac1ón de la oef1ciencla 
mental. Dentro de la clasif1cac1ón de deficientes mentales o aéoiles 
mentales está el 2.2'\; ae la población. Sin embar-go hay que ha.ccr notar 
que clasificar a una persona como débil mental es algo muy serlo. Lo 
monos que le puede pasar es que quede ''etiquetado'' de por vida, pero 
lo grave puede ser que se 1nstltuc1onal ice o se le declare 
lncapac1tado. Por eso el problema de la clas1f 1cac1dn en este rango se 
vuelve muy dif!c1l. En virtud de que aun el CI es una medida relativa 
y no es lo Único que se toma en cuenta para diagnosticar la 
inteligencia. el rango de los fronterizos 1mpl1ca problema, pues 
existen personas con un CI de 70 que se comportan definitivamente como 
débl les mentales y hay olro5, fJOl" el co11lres.r10. cuyd addptac1ón t::s 
mucho mejor a pesar de tener un CI mas baJo. · 

Las clas1ficac1oneti de la deficiencia merital son muchas. i<::1 
mayoría dlcotdmtcas. Una atiende a la deficiencia mental hered1tar1a y 
adquirida, clasificación de Tredgold <22>; otra endógena y exógena: 
pat0Jdg1ca y de desarrollo·; subcultura! vs. patol·óglca, etc.<23J. Para 
Wechsler los factores principales de la def1G1enc1a mental son 
''b1ológicos, flsloldg1cos y en alguna extens1on genéticos, aunque 
también se ha demostrado que son influidos por uno •.1.::ir1educ ae otros 
factores 11 <24). 

La mayoría de los autores coincide en que lo mas probable es que 
las causas sean una mezcla de factores biológ1cos y med1oamb1entales y 
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que lo Jmportante es dJagnosttcar la defJc1encla mental y evaluarla, 
ya que sJ bten el retardo no puede ser curado, en el estricto sentiao 
del térmtno, los retardados mentales pueden ser entrenados y educados 
para opt1m1zar la capacidad Intelectual que posean. 

El punto de corte para dividir a los def1c1ent~s mentales del 
resto de Ja poblac1ón es arbitrarlo, y a decir de algunos autores. 
parece que todavía es mucho el 2% de población para ·.·· :.:inrarlos 
débt les mentales cuando se trata de todo un paf s. 

Desde 1908, con Btnet, como se mencJond antes y hasta la época 
actual, las pruebas de 1nteligenc1a y otras hab1J1daaes han 
predominado para la evaluación de la lnteligenc1c y otras aptitudes 
son usadas en Ja mayot'"fa de loa paises pat'"a dec1dtt'" sobre empleos, 
ingreso a institucJones educativas, y lo que concierne en este trabaJo 
pat'"a declarar incapacitados a algunas personas. 

La base tedr1ca en que se fundamentan son los conceptos 
antet·Jormente expuestos. Y cur!osamente el Código Civi 1 de 1920 al 
enunciar todos los artículos que tienen 1mpltcac1ones para los 
deficientes mentaJ~g. no se baad para nada ni en los descubrlmJentos 
de Binet. ni ninguna reforma ha tomado en cuenta los conceptos de 
Weschler después de Jos años cincuenta en que este autor escr1b1d 
sobre sus teorías. El concepto de la medlctdn mental y del CI es 
totalmente aJena a nuestro cddJgo, donde se confunde la def1c1enc1d 
mental con los trastornos mentales, que en el cap{tulo debido, se verá 
no son lo mismo. 

Pero Jo mas alarmante de todo, es que no hemos podido incorporar 
los conceptos sobre inteligencia que. han predominado en todo el mundo 
por 80 años, cuando estos m1smos conceptos están ya sJendo 
cuestionados por los mismos pslcÓJogos y legisladores de otras 
latitudes. As{, tenemos que Donald Bersoff(2G>, recientemente nos dice 
que las pruebas C"tests 11

) pslcoJóglcas están siendo sometidas a un 
escrutinio legal y seguirán estándola en el futuro. Nos dice también 
que como resultado de este escrutinio se han logrado al menos tres 
cosas: 1> los psicólogos y la sociedad se han vuelto mas concJentes de 
las diferencias raciales y la dlscrlminacidn de los pruebas. 2> ~os 
ps1cólogos se han dado cuenta de que son responsables por su conducta 
profesional. ya que tienen la obl1gac1ón de proteger a los que toman 
las pr1Jebas y 3) el ataque a las pruebas pstcoldglcas ha acelerado el 
proceso de buscar meJores alternativas p~ru evdluac1ón de la 
lntel 19enc1a y otros factores.<26> 

Por otro lado El Jison y Buckhout<27) proponen que ha llegado el 
tiempo de abandonar la prueba de CI. Pcoponen que Ja intel1genc1a no 
es lo que mlden las pruebas de CI y que es un mJto que haya 
dlferenclas innatas fácilmente cuantlf1cables con las pruebas de 
Inteligencia. Proponen que hay muchos m1tos en ps1cologfa, pero este 
tJene consecuencias graves para mucha gente ya que se le ha dado un 
lugac en et derecho y tambidn en el lenguaJe. Oteen que tiene un 
slgnlflcado de vida o muerte para muchos mJI Iones de ciudadanos 
(estadounidenses) que pueden ser 1nst1tuc1onal1dados. ester1l1zados, 
negárseles sus derechos c1víles. enrolados en ciertas tnst1tuc1ones 
educativas o negados el acceso a ellas, eslJgmat1zados, enrolados en 
el serv1c10 m1!1tar o internados en sanatorios mentales. Se ha 
demostrado que es un instrumento para a1scr1n11nar m1norfas tales como 
negros, chicanos, gente pobre, etc. Ctta varios e .. 1cmplos de casos que 
se han resuelto en la corte como los siguientes: Un niño chicano de 6 



años que es puesto en una clase para retrasados mentales Junto con 
otros n t ños ch 1 canos. Su <'H.),•qado argumenta que 1 a prueba usada estaba 
en inglds y muy centrada (t1 -~cultura anglosaJona, por lo tanto no 
era adecuada para evaluario a él y sus compa~eros. En la demanda s~ 
decfa que el 25% de los ri1ílos chicanos er·rln puestos en clases de 
educación especial para niños retrasados. La corte de d1slr1to ordenó 
que se evalL1ara a 30,000 niños con uni.l prueba en el Idioma español Y 
se encontró que el 45% de los n1fios estuvieron mal evaluados y que el 
promedio de CI del grupo era 17 puntos m.-~s al to. 

Elllson y Buckhout<20> recomiendan que se revisen las prueoaG de 
intel1genc1a, algunas como la de Stanford B1nct son demasiado v1eJas Y 
un autor, BurooC29>, ha dicho de esta prueba que ha v1v1do una vida 
muy dist1ngu1da como 1Jna p1oneLa en matcc1a de evaluación de 
habl l idades, pero es tiempo de que sea ret1r-ada. 

Sugieren que tienen que hacerse rev1s1ones técnicas muy críticas 
de las pruebas y con datos empfricou de alta cal1dad. Se tienen que 
coleccionar numerosos datos, publicarlos, y repllcarlos. Hasta ahoLa 
son los grupos legales como la Unión Americana de Derechos Civ1 les 
C/\CLU> y la !·l/\ACP CLegal Defense Fundl las que en Estados Unidos se 
han encargado de substanciar las demandas de v1olac1ón a Jos derechos 
civ1 les por uso abusivo de las pruebas de 1ntel 1genc1a. Pero estas 
asociac1oncs necesitan evidencia estadfst1ca para fundamentar meJor 
sus demandas. 

Propone que se abanaonen las pruebas y st:: d~BcH ro 1 1 en cr 1t.er1 os 
múltiples o perfiles que refleJen las complej1dodes de la gente y el 
papel tan \imitado que Juegan las pruebaD. La profesor·a Jane 
Mercer<30> ha sugerido que para evaluar· el retardo mental en n1~os se 
uti l 1ce una evaluación plural íst1ca que se oase en: 1) un (nd1ce del 
medio ambiente social y étnico del niño, 2) una medtda de su conducta 
adaptativa, 3) una prueba de maduración escolar ~' ia misma pruebd 
interpretada con las normas de la comunidad étnica d('l niño. 

Ellison y BuckhoutC31> concluyen diciendo que es 1mpos1ble medir 
Ja intel 1genc1a innata y que la prueba de Jntel 1genc1a ea una p1e:.:a ae 
museo cuyo uso debe abandonarse. Sin embargo reconocen que hay muchos 
intereses en juego de las compañías editoras de estas pruebas. Por lo 
que esta soluc1dn se vislumbra dlfÍctl. 

Independtentemente de que se esté del lado del Cl o ae las 
alternativas que se proponen, que no parecen cosa fác1i, lo tmportante 
es darnos cuenta que nu~stro código se ha quedado atrás 80 años en 
este tema. Pero lo grave es que pensamos que se segu1rá quedando atrás 
si no se toma un punto de vista mas dinámico y mas ráp1do para hucer 
las reformas necesarias. Claro que hay que mencionar que este r1esgo 
no sóio si:: cot·ce ton el de:rech0 civi i, s1no en todas lo.n ramJ.::: del 
derecho en virtud de que los adelantos cientff 1cos y técnicos son 
demasiado rápidos. Esto pasa inclus1ve en otros paises como Estudos 
Unidos donde su sistema de derecho, el Cornmon La~, es mas ág1i que el 
nuestro. Al respecto es lnteresante el artfculo de Mart1n Woodhead. 
recientemente aparec1doJ donde expone cómo las políticas 
gubernamentales y reglamentos son mas lentos en aparecer que los 
adelantos científicos y las sugerencias que hacen los expertos en 
d1ferenteG áreas.<32) 

En nuestro país con Jos incipientes conceptos contenidos respecto 
a la capacidad intelectual eP el Código C1v1 1, nos da la 1mpres1ón que 
se est& juzgando muy a Ja ligera a las personas. en perJuic10 de sus 



derechos c1v1les. Al respecto llama la atenc1dn cómo el notario a 
simple v1sta y tal vez con algunas preguntas a la persona. pero sJn 
ningun conocim1ento de ps1colog(a Cpues no conozco planes de estudio 
en derecho en nuestro pa(s que contengan mater1as de contenido 
pslcoldg1co), menos sobre temas específicos como intel1genc1a o 
trastornos mentales, debe decir quién es capaz y qu1~n no para 
determinados actos Jurídicos. Este comentario de n1ng:·'.'J manera trata 
de hacer parecer que el notario no sea un perito en oer·echo 
reconocido, profesional de primera línea, digna de todo nuestro 
respeto. Sino sdlo 1 !amar la atencldn sobre el descuido que han 
merecido estos temas por parte de los legisladores y los pslc6!ogos. 

En concreto proponemos que se abandone la terminología antigua 
que usa el código y se substituya por otra, menc1onando la 
cla81flcacidn de la 1ntel 1gcnc1a actualizada~ la época en que se haga 
Ja reforma o se espec1f1que que para evaluar la capacidad Intelectual 
de un suJeto se debe de atender a los instrumentos de medlcidn mas 
modernos, aceptados y reconac1do~; por todos los pstcdJogos en nuestro 
país a la época de la reforma. ReLer1rse a las personas como Imbéciles 
e idiotas Viene a ser peyorativo, por no decir insultante e inJurloso. 
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CAPITULO V 

LA VOLUNTAD Y EL CONSENTIMIENTO 

Para que exista un acto Jurídico es necesario que e:•:l!•ta la 
voluntad oel SUJeto que lo real tza. ( l) Cuando hablamo·::; 1 ·'·' un acto que 
real izan dos o mas suJetos es necesario que exista el cu11:::wntimlento, 
que es el acuerdo de dos o mas voluntades de los SUJeto9 que realizan 
el acto. Estas 1dcas de acerca de lo que es la voluntad y el 
consentlm1ento 9e repiten con términos mas o menos parecidos en todos 
Jos autores que se han encargado de def 1nlr estos conceptos. 

Según Ga\1ndo Garf1~s la voluntad tiene dos momentos, primero la 
va 1 untad <Ja querer hacer di gun acto J ur (di co y segundo, que esta 
voluntad oc externe por merlia de una conducta. Por lo tanto este autor 
dtcc que teoemos dos conceptos fnt1mamente unidos: Ja voluntad por un 
Jadu. y la declarac1ón de la volunLad por el otro.<2) 

Con respecto a Ja idea de la voluntad. Rafael de Pina dice que 
hay actos Jur(dtcos VOLUNTARiOS que son Jos que pr-esuponen como 
existente una determ1nac1dn, que es algo interno. Y los actos DE 
VOLUNTAD que hson aquellos er1 los que su contenido t[p1co consiste en 
id determ1nac1ón voi1t.1va. la que se tomct en constdttración por el 
derecho. como el antecedente 1nmed1ato mate["1al con fundamento en el 
cual la norma hace producir consecuencias Jurídicas al acto."(3) 

Por su parte Zamora y Valencia dice que e~ la resoluc1dn. 
intención o ánimo para hacer algún negocio que tenga efectos 
JUrÍdlcos.(4) Y el consentlm1ento es la unión acorde de voluntades de 
los suJetos que intervienen, para crear o transm1t1r derechos y 
obl igac1ones.(5) Enta Uef lnición s1gue a la de RoJ lna V1 l lcgas que 
dlce que hEl consent1mlento es el acuerdo o concurso de voluntadeg q~e 
tiene por objeto la creac1dn o transm1a1dn de derechos y 
ob l 1gac1 enes.'' e 6) 

Lo que es importante recalcar es que las palabras rcsoluc16n, 
lntencldn, ánlmo. dcterm1nacldn, determ1nac1ón volitiva. etc. que se 
encuentran en las diferentes defin1c1ones Jurídicas son Útl les sólo 
para dar la tdea de lo que se quiere decir, pero en realidad s1n 
defln1rlas desde el punto de vista externo, nos ayudan muy poco. 

Por eso nos inclinamos mas por las def1n1c1ones o conceptos en 
donde se preocupan los autores por la exter1or1zac10n de la voluntad o 
el consent1m1ento. No tiene que ser necesariamente una declaracldn de 
volunla.d, :;1no ma::> b1cn u.niJ. cxtci:-1cr-izJ.c1ón de el la. E:: decir tiene 
que haber una manera de que Jos SUJ~tos que intervengan en un acto 
Juir[dico expresen su voluntad por medio de una conducta oboervable. 
En virtud de que a veces esta exteriorlzación no se da, o es confusa, 
nace el concepto de la interpretación de la voluntad. 

Aunque el princ1p10 que rige en el Derecho Civil eg el de la 
Autonomía de la Voluntad, tenemos que ha venido sufriendo 
limitaciones.e?) algunas impuestas por el lnterés público. 

En el Código Civil, tenemos varios artículos donde se hace 
referencia expresa a la voluntad. A cont1nuac1ón citaremos algunos de 
el los. 
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La voluntaa en la propled~.~ 
El artícv!o 831 habl<J u,, que Ja propiedad no puede ser ocupaaa 

contra la voluntaa del duc~o, 01no sólo cuando sea neccsarto por causa 
de u t 1 J 1 dad púo 1 i ca. 

La voluntad en el testamento 
E! que hace un testamento debe decJr que en el documento est~ 

contenida su úJ tima voluntad <art. 1525>. Si la voluntad de un 
testador se basa en un error, no tienen efectos las d1spo91c1ones 
contenldatJ en el tcstamentü <art, 1301 >. Para la 1ntcrpretac1ón ael 
testador se debe usar el sentido 1 i teral de las pal abran, a menós que 
sea claro que la voluntad del testador fue otrd, se deber~ atender a 
la intencldn del testador <arl. 1302>. Es necesario que la voll.mtad 
del testador sea clara, no se aceptan Jao señales ni monosílabos en 
relación a las preguntas que se le hagan Cart. 1409>. 

Le voluntad en la fianza 
El fiador puede hacer valer excepciones aunque el aeudor renuncie 

voluntar1amc11te a la prescripc1dn de la deuda, o a otra causa de 
l lberal idad, !1UI idacJ o re~cJ:.::ión de lo obl igac1ón <ar t. 2813). 

La voluntad en la prenda 
Et acreedor no tiene derecho a cobrar o recibir el Importe de un 

título de credJto que se le haya dado en prenda, aun cuando 
voluntariamente se le ofrezca por el que lo debe Cart. 2864l. 

La voluntad en Ja hipoteca 
Las hipotecas pueden ser convenidas entre las partes o pu~den ser 

Impuestas por el dueño de los blenes sobre los que se constituye. En 
los dos casos se les llama hipotecas volunta~1as Cart. 2920>. 

Al !NTERPRETAC ION DE LA VOLUNTAD 

Muchos autores tratan este problema cuando las partes no expresan 
con claridad lo que deseaban otorgar en el contrato.(8) En el artículo 
1851 se dice que s1 los términos del contrato son cidros y no hay auda 
acerca de la 1ntenc1ón de los contratantes. se atenderá el sentido 
JJteral de las cláusulas. Pero si hay contradicc1dn entre las palabras 
y la intención evidente, se estará a la intención. 

Ernesto Gutl~rrez y Gonz¿lez dice que ''Interpretar un contrato es 
aver1guar el sentldo en que una declaLac1dn de voluntad es decisiva 
para el derecho, ésto es, buscar el alcance y efectos Jurídicos ae las 
voluntades que en él lntervinlcron."<9> 

Al respecto menciona dos teorías d' la interpretación: ll Teorfa 
de la Voluntad Real o Interna y 2> Teor1a de la Voluntad Declurdda. 

ll De la Voluntad Real o Interna o de la Autonom{a de Ja 
Voluntad. 

Gut1érrez y González dice que en esta teoría se afirma que "sJ la 
voluntad de las partes es el alma del contrato, habrá s1n auaa que 
atender a el la, y por Jo mismo el Intérprete de un contrato, deoer~ 
desarrollar la labor de un psicólogo, para desentrañar la verdaaera 
1ntenctdn de los que otorgan el acto."C!Ol 



2> Teorfa de la Voluntad declarada o de la Decl~rac1cin ce la 
Voluntad. 
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Esta teor(a sost1ene que para interpretar un contrato se debe 
atender exclusivamente a lo que expresaron las partes. aunque no sea 
lo que realmente qu1s1eron decir. 

Gutldrrez y Gonzd!ez opina que la que debe aceptarse (;S la leor{a 
de la voluntad real o interna pero con tres excepc1on~~~: 1 > Cuando el 
contrato se celet>ra en atenc1dn a los 1nter·eses de terc:i.:rus. 2) El 
caso previsto en el artfculo 1813 del Código C1v1l y 3) En los 
contratos solemnes. 

Este autor dice que nuestro Código Clvi 1 adopta la teor(a de la 
voluntad real o interna en el artículo 1051. Sin embargo pensamos que 
no necesariamente se tiene que interpretar de esta manera, ya que en 
el segundo párrafo dice que s1 las palabras parecen contrarias a la 
lntencion evidente, ~sta prevalecer~ sobre las palabras. Pero a 
nuestra manera de ver, ''la rntcncidn ev1dcnte'1 es la cxterlorlzacldn 
de la voluntad de una manera observable, pues lo evidente es algo que 
no se presta a duda9 y por otro lado hay que mencJonar que la cor1ducta 
verbal <palabras) no es lo Único que sirve para expresar la voluntad. 

El cdd190 tambtdn nos menciona algl1nas reglas para ayudar a 
interpretar Jos contratos, é::Jtas están en los ar-tículos 1852 al 1857. 
En el 1852 se hace una aclur-ac1ón obvia en el sentido de que no deben 
entenderse comprendidos en los términos de un contrato cosas distintas 
nt casos dlfer-entes de los que los contratantes se propusieron. En el 
1853 se dlce que SI las cláusulas tienen diversos sentidos. se debe de 
atender al que produzca efectos. En el 1854 las diversas cláusulas oe 
las contratos se deben lnterpretar unas en función de otras, es decir 
tomando en cuenta el conJunto. En el 1855 se espec1f1ca que sl alguna 
palabra se pudiera entender con diversos s1gn1f1cados, Ae d~berá usar 
el significado que vaya mas acorde con el contrato. Para resolver las 
ambigüedades de los contratos deberá tenerse en cuenta la costumbre 
del pa!s de que se trate, ¿sto está en e! artículo 1856. Y por ~!timo 
en el artículo 1857 se d1ce que s1 no se pueden resolver laB dud~s. el 
contrato es gratuito y las dudas recaen sobre c1rcunstanc1as 
accidentales, se tratar-á de resolver con Ja menor transm1s1dn de 
intereses y derechos. S1 es onerono, se lratará d~ resolver de acuerdo 
a la mayor rec1proc1dad, pero si de ningu11a manera se puede saber la 
intención, y la duda recae sobre el obJeto pr1nc1pal del contrato, 
éste será nulo. 

Este ar~!culo, a nuestra manera de ver se pronuncia por la teorfa 
de la voluntad declarada, Pues en el primer párrafo a falta de 
seguridad, trata de que se tengan Jos menores electos Jurídicos o que 
sean la mas equitativos Creclprocidad>, y a falta de una declar-ación 
expresa, simplemente declara~ nulidad del contrato y no da lugar a 
que se tengd dlgun efecto Jurldlco. 

B l EL CONSENTI M 1 ENTO 

El consent1m1ento es lmportante para la celebrac1ón de actos 
Jurfd1cos donde Interviene mas de un sujeto. Por supuesto para la 
ex1stenc1a del contrato es necesario el consent1m1ento, siendo éste un 
elemento de ex1stenc1a. (art. 1794). 

Si el consent1m1ento no se expresa de manera 11bre, sino que 
adolece de v1c1os el contrato puede ser 1nval idado Cart. 1795 frac. 



Ill. La ley p~rm1:c que el cnnsent1m1ento se exprese por mea10 ae 
hechos o actos que lo preo.i~~ngan cor1st1tuyenao 6~lo el co11sentlm1cnto 
tácito. Stn embargo hay e:•· 1<_ 1.·n que se requiere que torzozamente se 
exprese de manera expresa, ~;~·,n pa 1 abras. por eser i to o por s l gnos 
lnequ(vocos cart. 1803). 

El co11sent1m1ento se menciona en diversos artículos del CdaJgo 
Civil para diversas c1rcunstanc1as, a cor1t1nuac1ón se citan algunos 
art fcu Jos. 

El consentimiento en lo referente a los tesoros. 
En los arts. 802 y 883, se establece que para buscar un tesoro en 

terreno aJeno se necesita el consentimiento del dueño, s1 es con 
consenttmiento se procederá conforme lo estipula la ley para la 
distribución o se repartirán !os gastos y lo descubierto a la mitad. 

El consentimiento en la gestión de negoclos. 
Sln consent1m1ento del obl1gado a prestar alimentos un extraño 

los puede dar y tiene derecho a reclamar del primero el importe de 
éslos <art. !908). 

El consentlm1ento en los documentos del Registro PÚbl1co. 
Para rect1f1car los folles de Registro Públ leo es necesario el 

consentimtento de los interesados cart. 3026>. También pueden 
cancelarse las 1nscr1pciones o anotaciones cuando los interesados a 
cuyo favor estén hecha9 estas anotac1ones presten su consentlm1ento 
<art. 3030>. 

C l FORMAC i ON DEL CONSENTI M l ENTO ENTRE AUSENTES 

En la conformac1ón de contratos no siempre los contratantes están 
frente a frente, muchas veces los contratos se tienen que hacer a 
distancia y por otro lado no siempre la ofer-t4"1 es aceptada lisa y 
1 lanamente. Muchas veces los contratantes ponen cond1c1ones especiales 
o modlfican de alguna manera el contrato. 

Para cuando las contrataciones se hacen entre ausentes, se han 
formulado cuatro diferentes sistema~. a saber~ de la declarac1dn, de 
ta expedlcidn. de la recepctdn y de la tnformac1ón. Mediante el primer 
sistema el contrato se forma cuando se declara la voluntad del 
aceptante, En el segundo cuando el aceptante expide su respuesta, es 
decir deposita nu respuesta en la ot1c1na de correos o teJégra{os. En 
el sistema de la recepción. el contrato se perfecciona cuando el 
oferente recibe la aceptación del aceptante. El Último sistema es el 
de la informac16n, se le llama también de la "cogn1ciÓn"Clll, con este 
sistema el contrato se perfecciona cuando el oferente se entera e 
informa de la aceptación del aceptante. De esta mdncra e~ ncccs3r1c 
que el que hace la oferta reciba la respuesta y se entere, se informe, 
la lea. la comprenda. involucra un proceso cognosc1t1vo de este pcimer 
suJeto. 

Nuestro Cóo1go, a decir de los diferentes autores acepta el 
sistema de de la recepción, en el artículo 1807 y el ae la 1ntormac1ón 
en el 2340. En et aspecto mercantl l, a decir de Ort1z Urqu1d1. se 
acepta el sistema de la expedic1ón.C!2l 

A nuestra manera de ver co1nc1d1mos con Gutiérrez y Gonzáie: en 
que para que realmente se formara el consent1m1ento es necesario que 
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la decls1dn del aceptante sea realmente conoc1aac13). Por lo tanto el 
cdd1go deber(a aceptar ae manera general el uistema de Ja infor-mación. 
pues sólo hasta que se recibe de regreso ia contestacidn del aceptante 
y nos enteramos de su aceptac1dn y ae los términos y cond1cJoncs de 
el la podemos estar de acuerdo, pues er1 el momento que so rec1hr ¡a 
carta o telegrama. no e-.:>tamo3 seguros de las palanc·as que c:-.:1 :ene en 
su 1nter1or. 

Ol VICIOS DE LA 'IOLUNTl1D Y EL CONSENTIMIENTO 

Hay que hacer notar con Zamora y Valencia que loo vicios del 
consenttmtento son aquel las c1rcunstanc1a~ par-ticula['es que sin 
suprlrnlrlo, lo dafian. Pero si una de estas c1rcunatanc1as suprime el 
consentlmlento, entonce8 se trata de una ausencia de consentimiento, 
es decir la ausencia oo uno d~ Jou elementos esenciales del contrato. 
Gal indo Garf1as ha def 1n1do al v1c10 de la voluntad como "todo 
elemento que lnterv1cnc en la formdc16n de ¿sta privando al sujeto del 
conocimiento de la realidad <error, dolo) o de la libertad para 
decidir cu1olenc1a)."Cl4) · 

De esta manera tenemos que cuando 11na persona no puede expresar 
su voluntad 1 ibremente porque algo lo hu obstacul Izado, se habla de 
que la voluntad ha sufrido un vicio. 

Se ha dicho que los vicios considerados trad1clonalmcnte son: el 
error. el dolo, la ies1ón y la violenc1a.<15> 

Por otro lado hay autores que solo consideran dos vlclos de la 
voluntad, el error y el miedo o temor como Or:-tiz Urqu1d1.<l6) 

El EL MIEDO O TEMOR 

Como se mencionó en el pácrafo anterior-, para Or-ttz Urquldl, el 
miedo es el verdadero v1clo de la voluntad y la violencla la que lo 
gener-a. Ld v1olenc1a puecJe 8er tísica o moral. Por medio de la fuerza 
fls1ca se coacciona la voluntad para que una persona celebr-e un acto 
Jurfdlco. La vtolcncla moral es cuando por medio de amenazas se ponen 
en pel 1gr-o 01enes corno la vida, la honra, la salud, la 1 ibertad o una: 
parte considerable de los bienes cart. 1819). Estos v1clos de la 
vol tintad son tan importantes que pueden ner catJSas de nul 1dad en el 
matrlmon10 <art. 245>. Y la fuerza o miedo graves son 1mpedlmentos 
para celebrar el matrimonio Cart. 156, fr~c. VJ!). También existe el 
temor reverencial del ar-tículo 1820, pero éste no es considerado vicio 
de Ja voluntad. Castán Tobeñas, citado por- Gal1noo Garfias, también 
habla de dos vicios de la voluntad: El err-or-, y la v1olenci~.c17) 

f) EL ERROR 

La mayoría está de acuerdo en que es el falso o equ(voco concepto 
de la realidad, y debe recaer sobre e! motivo deter-mlnante de ésta. En 
el art(culo 1813 se declara que el cor1tt·ato es nulo cuando existe el 
erLOI'." de derecho, es decir no s1mplernent.e un mero error de cálculo, 
que según el artículo 1814 sólo da lugar a una rectiflcaclón.C18,19) 

En la doctrina existen varias cldti1f 1cac1ones de error, para 
O~t1z Urqu1di el error tiene tres grados y se clas1f1ca en error 
obstáculo, nulidad o lna1fcrente. El error obstáculo que impide la 
formactdn del consentimiento, realmente da lugar a que no haya 
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conscnt1m1entn y entonces falta uno de los elementos esenciales. Otra 
clas1f1cac1Ón serfa según·:..~-· )rigen: simple o inducido por dolo, mald 
fe, 1gnoranc1a o ("et1cenc1:1.(:-.·il 

G) Ef. DOLO COMO VI e¡ o DEL CONSENT r M l ENTD 

El art Ículo 1915 noG dice que el (jo Jo es cualql11er sugestión o 
artif1c10 que se emplee para 1nduc1r a error o mantener en ~I a alguno 
de los contratantes. Y la mala fe la d1s1mulaclón del error de uno de 
los contrat~ntoD una vez conocido. Muct1os autores co1nctden en que en 
realidad el dolo no es un vicio de la voluntad cr1 st, pero str·ve para 
inducir al error. 

El dolo y !a mala fe pueden provenir de las partes, de uno, de 
los dos, o de un tercero. S1 ambas partes proceden con dolo o ac ~ala 
fe, no pueden alegar la nul !dad ni indcmn1zación Carts. 1816. 1817>. 
Se habla de dolo bueno y dolo malo. de dolo pr1nclpal que nulJf1ca el 
contrato y de dolo incidental que carece de efectos en cuanto a la 
val 1cJez del rnlsmo.C21) 

Gal Indo Garflas habla de dolo positivo o negativo y dice que debe 
ser determlnante.<22> La parte que invoca el dolo debe probar que fue 
inducido a celebrar el acto por medio de maniobras dolos=s.<23) 

H) VIOLENCIA 

La deftne el artf~ulo 1819 diciendo que existe cuando se emplea 
la fuerza física o amenazas para obligar a una persona a celebrar un 
contrato, pero esta fuerza física o amenazas deben de poner ''en 
peligro Ja vida, la hor1ra, Ja llbertad. Ja salud o una parte 
considerable de los bienes del contratante, de su cdnyuge, de sus 
ascendientes. de sus descendientes o de sus parientes colaterales 
dentro del segundo grado 11

• 

PoJ1na Vlllegas la define en t~rm1nos de que Ja persona por medJo 
de una coacc1dn obra contra su voluntad a aceptar una obl1gac1dn o 
cubrir una prestacidn anteriormente dada: "Es toda coaccidn grave, 
lrreststlble e injusta ejercida sobre una persona razonable con el 
objeto de determinarla, contra su voluntad, a aceptar una obl igac1ón o 
a cumplir una prestación dada.''C24l 

Galtndo Garfias 1 lama violencia o lntimidac1dn ''a toda coacc1dn 
eJercida aobre Ja voiuntad de una persona, sea por Ja fuerza mater1ai 
o por medio de amenazas. para que'cons1enta en 1 lev~r a c3bo un ~cto 
jurl die::>. e 25) 

I> LESION 

Lesión .- La lesión es el perJutcio que sufre una persona de la 
cual se ha abusado para celebrar un contrato aprovechándose de su 
ignorancia, miseria o inexperiencia. Debe de haber una desproporción 
entre las prestaciones. <art. 17 ccl. 

Todos estos conceptos involucran que se tenga que demostra.c· que 
una persona estaba en el error, que fue inducida por dolo o maia fe o 
que Ja coacc1onaron por medio de la v1olenc1a f (sica o moral aanao 
como resultado el miedo o temor. En realidad son conceptos que están 
sujetos a prueba, y para ello se tienen que recurrir a las evJdenc1a~ 
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en la conducta de aquel 109 que se acusa de dolo, mala fe o violcnc1a. 
Las conductas dolosas, con mñla fe o violentas tienen que ser 
deftntdas muy bien y tienen que ser ev1aentes para que cal ¡f¡quen como 
tales. El miedo o temor son conceptos ps1cológ1cos que 
tradicionalmente se han cons1det"üdo como ernoctones Junto con la. 
alegría, el enOJO, etc. El miedo eG un estado de act1vac1dn 
ps1cof1s10\dg1ca que resulta cuando un individuo reconort :,. t.J.Jta de 
poder de capacidad P<-1r'r1 maneJar electa sttuactdn amena.z.: . ..:.C26) Los 
cambios f1s10Jdgtcos que se presentan en el miedo son ca11sados por el 
neurotranBmisor adrcnal lna. La adrenalina b&slcamente prc~.ara a Jos 
rn~sculos para hacer un gran esfuerzo tal y como puede ocurrir en un 
escape de una situación peligrosa donde se tiene que correr o para 
detendergP. en un enfrentam1enlo tísico con un agresor pura proteger la 
propia vida o las prop1edAdes. SI estas conductas físicas Ccorrer y 
pelear> no ocurren entonce3 siguen cambios fisiológicos desagradables 
corno tt~mb!oc cw p~erna~ y ora:.;os, deb1\1dad generallzada,etc.C27> 

Existen muchas teorías paca explicar las emociones humanas. En 
una retrospectiva h1stdr1ca se puede decir que para tratar de entender 
a las ernoc1ones, y dentro de ellas al miedo, se hdn considerado 
primero los puntos de vista arlstotéltco y tomfstico enfocados en la 
concepc1ón del conoc1mlento, luego DcscactefJ con un punto de vista del 
sentimiento, después Wi\ 11am James hacia el conductlsmo y también los 
puntos de vista psicoanal ttico e lnstlntivo.<28> Sin embargo, si se 
hace un recorrido de todas las defin1c1ones, se puede apreciar que hay 
gran desacuerdo entre los autores que han estudiado este tema <29>. 

Un problema adlclonal lo canst1tuye el ilecho de que para la 
medicidn de las emociones se ha r·ecurrldo a una gran variedad de 
medidas !ls1ológ1cas <conductuncia eléctrica de la piel, volumen 
sanguíneo. presión arterial. respiración, pulso. temperatura de la 
piel, respuesta pi lomotora, parpadeo. temblor, ondas cerebrales> y 
conductuales, tales como los lnformeG verbales, la exprcsidn facial, 
etc. 

Una leorfa contemporJnea y bastante aceptada es Ja de Schachter y 
Mandlcr, quiene~ so~t1encn que la act1vaclón de un organismo, que 
puede ser producida por situaciones sociales, drogas, u otros 
estímulos, es necesaria pero no suf ic1ente para provocar conducta 
emocional. La acttvac1dn por si misma no produce la conducta 
emocional, sino que estas señales internas están aparentemente 
moduladas por est {mulos < Jncluyendo los est(mulos sociales> en la 
totalidad de una emoción particular. Dada la sufic1ente ctctivac1dn, 
una sltuacldn de estímulo puede generar una emoc1dn dada, con la 
probable mediación del sistema l{mbico cerebral. Lo mas importante 
parece set q~~ a Jo largo de tod~8 !ao lnvcctlgacioncs que se han 
hecho en el campo de la emoc l ón se puede decir que t J ene componentes 
culturales aprendidos además de cu concomitante fis10Jdgico.<30> 

Para nosostros como abogados, nos es Util conocer el estado 
actual de las investigac1ones en el campo de las emociones, pues de 
esta manera se pueden entender meJor los conceptos implicados en el 
1nledo o temor, violencia moral, etc. 

Es importante entender que vistos desde un punto de vista mas 
general la voluntad, la mala fP., el dolo, el miedo. etc. son conceptos 
subjetivos que es necesario redescubrir- y reforrnular en términos 
Jur(dlcos mas ObJet1vos y mas obser-vables. En la µ9:c0Jog{a cicntÍf lca 
ya tiene tiempo que el término voluntad, para ind1C<ff la acc1dn de 



propdsito •1uc una persona lleva a caco ha dcJado de usarse. Se na 
prcfer1ao. por algunos aut0rc~ como Sabatd y colaboraaores def1n1r el 
"an1mus" en otros términos: ''~'e! 1n1r el animus desde un punto de vista 
mas operativo s1gn1f1ca 1ntt·ntor <lunie1Har el grado de probabilidad de 
que dos o mas Jueces o abogildOs colocados en instar1c1as diferentes 
coincidan en la aprec1ac1dn y cal if 1cac1dn de determinados hechos 
conauctuales referidos a dicho concepto.''C31> La def1n1clón que 
proponen Sabate y colaooradores es una detin1c1dn que cae dentro del 
campo de la ps1colog!a operante. pero es un buen intento de 
ObJetlv1zar un t~rm1no, que aunque con mucha traci1c1ón Jur{d1ca, es un 
tar1to obscuro desde el punto de vista pslco\Ógico. La def1n1c1dn dice 
asl: uanimus es una operante discrlmlnat1va 1ntcrlor1zadd, 
antictpatorla de una meta productora de efectos JurÍd1cos. y 
determinada por un conJunto de variables derivadas principalmente del 
estado de act1•1acidn del organismo, la fuerza del hábito y el 
incentivo o motlvc1c1dn."(32> Los autores que la proponen dan una 
explicac1dn amplia y completa para cada uno de los términos usados en 
esta dcf inición, pcrc para los propdsitos de este capftulo, solo vale 
la pena recalcar ql1c se trata de hacer ver que un organismo activado 
por estímulos internos o externos, se dirige a llevar a cabo una 
conducta que va a tener efectos Jur(dicos. 
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CAPITULO VI 

CUNDUCTA MORAL 

En otro capítulo ac esta tesis se menc~on6 al dolo Y a la mala fe 
como v1c1os del consent1m1ento. En este capitulo se van a estudiar el 
dolo, \a buena fe y la mala fe como conceptos relacionados con la 
conducta moral de los 1nd1v1duos. 

AJ EL DOLO 

El concevto de aolo es 1mportanle para varios artículos de! 
código c1v1 \. En el art (culo 218 los cónyuges se responden mutuamente 
por dafios y pcrJu1~1os cuando hay dolo, culpa o negl1genc1a. En el 611 
sl hay dolo de parte ael tutor scr&r, por Stl cuer1ta todos los gastos. 
En el usufructo, en el 993, el usufructuario tiene que 1ndemn1zar al 
prcp1etar10 s1 la~~ co~rns motivo del usufructo se deterioran por dolo o 
neg\ igenc1a. En P.i 1487 se dice que un testamento es nulo s1 
interviene el ::nlo o fraude. En el caso de herencias la aceptación Y 
repudlac16n t:i1-: ésta!:l son irrevocables, pero sólo se pueden lmpugnar s1 

interviene el dolo. Esto se establece en el artículo 1670. Los 
artículos 1821, 1022 y 1823 también citan al dolo con motivo de los 
vicios del conRcntim1cnto. 

Cuando hay dolo el acto jur(d1co es ("elat ivamente nulo. as1 lo 
d1cc el a~·lÚ:ulo .~228. Cut1ndo el comprador se const1tt.J)'e en mora de 
recibir. debera pagar el alquiler de bodegas, el vendedor queucrá 
libre ae la ob\1gac16n del cuidado ordinario de las cosas, pero será 
respor1saole de dolo o culpa grave, ~sto lo establece el art(culo 2292. 
Y por 6\tlmo el prestador de servicios profesionales e~ respons~ale 
por ncgl igcnc1a, imper1c1a o dolo <art. 2615). 

B l Li\ BUEN/1 Y Lil MALI\ FE 

La buena fe se presume, eo un pr1ncip10 de derecho. y en una 
tesis Jurlsprudenclal se dice BUENA FE. La buena fe es cese 
inspiradora de todo el derecho, y Oebe serlo por ende, dt;ol 
comportamlento de las partes en todos sus relaciones Jur(d1cas y en 
todos los actos del proceso en que interviene" .(1) La mala te es la 
distmulaci6n del error ae uno de los contratantes una vez conoc1do 
<1815), En el caso de la buena te y la mala fe vemos que es importante 
en muchos casos. en el caso de los matr1mon1os un rnatr1mon10 proauce 
efectos civiles para uno de los cónyuges y sus hijos. s1 éste lo 
contrajo de buena fe <art. 256>. En el matrimonio la buena fe se 
pre~ume y se requiere de prueba plena para destrulrla <art. 257>. En 
el art. 248, la buena fe no se toma en cuenta cuar1ou ha t10~1d0 u~ 
matrimonio anterior que es existente cuando se contrae un segur1ao, 
aunque este ú 1 timo sea de buena fe. En e 1 caso de la dec l ar·a.c.; 1 ón de i a 
nul laad de los matrimontos se toma en cuenta la buena fe para la 
dlvts1dn de los bienes. Sl hay buena fe de parte de los dos cónyuges. 
Jos bienes comunes se div1d1rán de acuerdo a las cap1tulac1ones 
matr1moniales. 51 hay buena fe de uno de ellos, a éste le corresponaen 
todos los bienes, pero si hay mala te de los dos, les corresponden 
todos los bienes a los hJJOS cart. 261); un cr1tcr10 s1m1lar se aplica 
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a 1 as dona e 1 ones an tenupc 1a1 es cuando 1 os dos cónyuges no proceden de 
buena te, y las donaciones quedan en favor de sus hiJOS <art. 262). 

En el caso de la posesión se def 1ne a los poseedores de buena Y 
mala fe en el artículo 806. En otro artículo <1155> se d1ce que la 
poses1dn por un del 1 to se considera de mala fe. Cuando se ha.ccn 
meJorag a una cosa, el poseedor de buena fe las puede ret1!·~r Cart. 
815), Al que edifica, s1embr'a o planta de buena fe, t1r.'P(' 1

:/ derecho a 
q11e el duefio le 1ndemn1cc de acuerdo al art{culo 897 para quedarse con 
Jo ed1f1cado, semnraco o plantado <art. 900). También en lo que 
respecta a Jo ed1f1cado, plantado o sembrado, el que siembre, plante o 
edifique en terreno propio, pero con materiales aJenos. t1ene que 
resarcir daños y perJuJc1os s1 ha procedido de mala fe C897>. 

En el derecho ae dcces1dn se dan reglas paca cuando se procede de 
mala fe en los act.(culou 900 al 906. En el 905 se define la mala fe 
estipulando que efJ nt.~ccsdr10 que el dueño vea que se hace la 
ed1f1cac1ón, plantac1dn, etc. 

En el caso de la mezcla de dos cosas, los derechos de los 
µrop1etar1os se arreglar..ín tJe acuecdo al artículo 926, s1 interviene 
la buena fe, de uno de lo~ dueños Cart. 927>. 

S1 se hace una mezcla ae mala te, Pl que Ja hace plerde la cosa 
mezclada y resarce daños y perjuicios <act. 928>. En 1 os casos de 
mezcla o confusión se atender& a Jos art{culos 904 y 905. 

En el caso de una obra de mérito artfst1ca. una persona se puede 
quedar con la obra aunque hu~·a ut1ltztldo matl:r1d dJena, st lo hizo de 
buena te Cart.929>. 

Para la prescrlpc1dn tambt~n es. importante considerar la buena 
fe. El artículo 1152 nos dice como los bienes inmuebles se prescriben 
en cinco años, cuando se poseen con buena fe, pacffica, contlnua y 
pÜbl lcamente Cfracclón !), pero cambia a 10 años si es de mala fe 
Cfracc. III>. El artfculo 3055 señala que se puede ocurrir a lnscrtblr 
la propiedad adquirida por prescripción pos1tlva Cbuena fe). Los 
plazos para la prescr1pc1dn también varían para los bienes muebles de 
acuerdo a la buena fe, 3 afias, o mala fe 5 afias CArt. 1153>. 

En el enriqueclm1ento 1 legítimo, e! ql1e se enriquece debe pagar 
lo equivalente al enriquec1m1ento sl es de buena fe, pero st es de 
mala fe debe pagar el precio corriente Cart. 1883>. Los artfculos 
1683, 1084, 1885. 1886, 1887, 1888, 1889 y 1890 establecen 
d1spostciones adicionales para las obl1gac1ones en el enriquec1m1ento 
1Jegít1mo cuando se procode de buena y mala fe. 

En las obligaciones condtcionales, no surte efecto contra tercero 
de buena fe la resoluc1dn de un contrato fundado en fa~ta de pago del 
adquirente de un bien inmueble o ae otro derecho real, si no se ha 
estipulado de manera expresa y se h~ tnscrlto cr. e? Rcgisl~o PÚbltco 
( !950). 

En la cesidn de deud,jS se protegen los derechoo de tercer-os de 
buena fe Cart. 2057>. El pago de buena fe a un poseedor l1ber-a al 
deudor Cart. 2076>. Los artículos 2122, 2127, 2129, tratan de Ja mala 
fe en Ja ev1cctdn y en el saneamiento. En la ev1cc1ón y el saneamiento 
el ar t (cu 1 o 2126 mene 1 ona 1 as ob l 1 gac iones de 1 que enaJ eno. J as m 1 smas 
se hacen mas graves cuanao se procede de mala fe cart. 2127>. 

En el artículo 2158 Jas partes mod1f1can st1 responsabilidad por 
los vicios redhtb1tor1os, siempre que no haya mala fe. En Jos actos 
celebrados en fraude de acreedores, cuando el acto es oneroso, 1 a 
nulidad soio puede tener Jugar cuando hay mala fe y si es gratuito, 
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aunque haya hao1do buena fe carts. 2164 y 2165>. El conocim1ento de 
que hay diferenc1a entre le· Diencs y créditos y las deudas, siendo 
estas mayores se cons1der<:t r1t: í.iala fe cart. 2166). E! ter-cer poseedor 
no es protegido cuando ha Jaqu1r1do de mala fe <art. 21G7>. El QL1e 
adqu1r1Ó de mala fe, debe devolver Cart. 2160>. En los actos 
celebrados en fraude de acreedores. se protege al aaquirente de nuena 
te cart. 2169), si adquiere de mala fe 1naemn1za por aaños y 
perJuic1os; lo mismo pasa en el caso de la n1mulac1dr1, se protege di 
tercero de buena fe que hubiera adqu1r1do una cosa a tftulo oneroso 
<art. 2184J. 

La venta de cosa aJcna es nula y el vendedor eG responsable oe 
dafios y perJu1c1os 51 procede ac maia fe cart. 2270>. 

También en el manduto es importante la mala fe, pues en e! caso 
de la subst1tuc1dn, s1 no se Je des1gnd per·sona, podrá"nombrat a olr-a. 
y sdlo ser& responsable cuando Ja persona eleg1~a f1,cre de mala fe 
<art. 2575l. 

Por Últ1mo en la fianza las cartas de recomenadactón deben ser de 
buena fe, porque s1 son de mala fe diciendo que el recomendado tiene 
solvencia cuando no es as{, hubrd responsab111dao para· el que las 
suscriba <art. 2809>. 

La buena fe se puede relacionar con Ja buena conducta, en el 
CÓd190 Civil es importante observar buena conducta por lo menos para 
dos casos especfflcos. Uno es el caso del artículo 1371 donde se a1ce 
que se puede tener dec·echo a recibir al !mentas por 01spos1c1dn ae un 
testamento s1 se está en alguno de los supuestos del art(culo 1368. 
siempre y cuando se observe ouena conducta y no se aagu1eran b1eneG. 
El mlsmo artículo 1368 en su fraccidn V espec1t1ca muy

0

claramente que 
Ja concubina o concub1nar10 deben observar buena conoucta para que.se 
hagan acreedores a rec1b1r al 1mentos por dispos1c1dn de un testamento. 

Todos los artículos anteriores nos demuestran que la buena fe es 
un pr1nc1pio normativo ael derecho que se puede observar en toco ei 
orden Jur(dtco. Pero lo importante para esta tesis e~ d1scut1r ~u 
conex 1 ón con 1 a conducta humana. Ast tenemos que e 1 pr 1ne1p1 o de 1 a 
buena fe, el dolo y la mala fe son manifestaciones de conducta de los 
seres humanos. Todos los actos de la vJda 1 levan consigo una dirección 
u orlentac1ón de acuerdo a la moralidad de la persona que tos cJecuta. 

El entend1m1ento de las motivaciones humanas. nos permite conocer 
y entender que el ser humano puede tener amor, resent1m1entos. 
necesidades de logro, compasión, gratitud, sentido de equ1dad, 
sociab1lldad, buena voluntad y s1mpat{a. . . 

Con respecto al sentido moral nos penn1t-1m09 exrone::- ::i:-c·.1crr:cntc 
las ideas de Brooks C2l. Para 61 sólo el ser humano, a diferencia ae 
los animales, puede desarrollar una nocldn de interés pÚbl ico, y puede 
comprender y dtsttnguir lo bueno de lo malo, Jo admirable de lo 
avergonzante, y una vez que se tiene esa idea, debemos aprooar en 
alguna medida lo que es natural y honesto y desaprobar lo que es 
deshonesto y corrupto C3. El está convencido de que el ser humano 
tlene asi una inclinac1ón a lo bueno, que emerge de las afecciones 
naturales y un sentido moral por medlo del cual hace los JtJlclos 
morales. <4> 

Por supuesto que para tener una noción de Jo moral, es necesario 
tener ideas correctas de Jo bueno y lo malo. La rel191én y costumbres 
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soc1ales 1ntluyen en el senl100 moral, pero lo mas importante, para 
di, al Igual que para muchos otros pensadores. es la razón C5). 

El punto ae vista del sentido moral positivo que Locke predicaba, 
es opuesto al punto de vista de Hobbcs quien no reconoc(a lo8 
atributos pos1t1vos ae la condltcta moral. 

Desde los gr 1 egos se preocupd e J hombre por ana 1 izar 1~ i 
comportam1ento moral. Menón en una célcbr-e pregunta tor1>:tri ja Sdcr-ates 
Jo siguiente: "Dime Sócratt:s, ¿la virtud es algo que Sl ¡.,..:edc enseñar, 
o se aprende con la práctica, o no e~ nl Ja pc&ctica n1 la enseñanza 
sino que es una aptitud natural o instinto?'' Sócrates le contestó que 
leJos de saber s1 la virtud se pod!a ensenar, deb(a primero reconocer 
que no sabía lo que era Ju virtud <6>. 

Para estudiar la conducta moral desde el punto de vista 
psicoldg1co se debe empezar por analizar las preguntas f~losdficas 
acerca de la vtrtud y la ~1unt1c:ia. Estas preguntas se las han plan
teado los griegos desda Platdn y posteriormente Dewey y es a los 
escritos de estos autores a los que debe uno voltear para un estudio 
mas profundo. 

En la actualidad el desarrollo de la conducta moral ha sido 
motivo de estudto de algunos teóricos en ps1cologÍa, pero tal vez Ja 
autoridad universal es el Profesor Lawrence Kohlberg de la UnJversidad 
de Harvard, fallecido apenas hace treu años, quien le ha dado un 
tratamiento completo al tema del desarrollo moral. abarcando los 
puntos fl Josdfico, educativo y pslcoldg1co. La obra de Kohlberg se 
expone en tres gruesos vol~menes, el primero titulado 1'La Fl losoffa 
del Desarrol Jo Moral'', el segundo ''La Pslcolog{a del Desarrollo Moraln 
y el tercero nEducacidn y Desarrol Jo Moraln. Aunque Kohlberg empezd 
con la pacte psJcológ1ca <fue su tesis de doctorado), aconseja que el 
orden ldgico para su lectura debe ser el ordenamiento que hizo de los 
tres volúmenes. 

Consideramos que toda Ja obra de Kohlberg es importante. pero tal 
vez de mas relevancia para e~ta tesig sean específicamente las 
concepc1ones filosófica y ps1coldgica, áunque por supuesto éstas van a 
tener Jmpl icactdn para la educacidn que es la prjnctpal preocupación 
de Kohlberg. En el volumen filo3dfico sostiene que la 1dea moral de 
justJcia se contiene en el entendimiento de Jan seis etapas de 
desarrollo moral. Apoya la noción de que Ja v1rt~d es justicia y que 
descansa en un conocimiento de la Idea de lo bueno, y slgUJendo a 
Platón sostiene que el diálogo es fundamental para la educacldn. 
Presenta un concepto universal, no relativo de moralidad y Justicia. 
También discute Ja evolución moral de las saciedades, donde coloca el 
concepto de justtcla en la época contemporánea. 

Los escritos de Kohlberg en este tema requieren de la lectura de 
los siguientes autores, pues los complementdn en mucho: "La Repúbl lea" 
de Platón, "Educación Moral" de Emi J 10 Durkheim, "El Desarrollo Moral 
del Niño" de Jean Plaget y "Democrac:l¿¡ y Educac1dn" de John Dewey . 

Kohlberg se tomd veinte años para llegar a la ldentlflcactdn de 
seis etapas prlnclpales en el desarrollo moral de Jos individuos. De 
mucha influencia fue la obra de P1aget, ya que este autor postuló, 
dentro del contexto del desarrollo Jnte~tual del nifto. su teoría del 
desarrolo moral: en ésta d1st1ngue dos etapas de desarrollo: en la 
primera el niño ve las reglas impuestas como ~Jgo externo a éi, 
impuestas po~ la autoridad y en la segunda. acept~ las reglas como 
autoeleg1oas y las ve como un acuerdo entre los part1c1pantes c7.8>. A 
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cont1nuac1ón hacemos una traduc1ón de la descr1pcidn de estas etapas 
segdn Kohlberg, pues est~s ~1·~s,·rlpc1one9 hablan por s: mismJ~ con 
claridad de la manera cc•;_,'.-1 ;,,·;hJberg concibe el desarrollo del JUtt:Jo 

moral. 

NIVEL A. NIVEL PRECONVF:NCIONAI. 

ETAPA 1.- LA ETAPA DEL CASTIGO Y OBEDIENCIA. 
Lo correcto es la obediencia 1 lteral d las reglas y a la 

autoridad, evitar castigos y no hacer daño f Ís1co. En esta etapa la 
persona no considera los intereses de otros o reconoce que d1f 1eren de 
los suyos. No relaciona dos puntos de vista. Las acciones son Juzgadas 
en tdrmlnos de sus consecuenc1as f(s1ca3 maa que de los intereses 
psicoldg1cos de otros. 

ETAPA 2.- DEL PROPOSITO INSTRUMENTAL INDIVIDUAL E INTERCAMBIO. 
Lo correcto es satisfacer las necesidades de uno o de otros y 

hacer convenios Justos en términos de un 1ntercamb10. Esta etapa 
enfatiza una perspectiva indiv1dual1sta concreta. La persona en esta 
etapa separa sus propios intereses y puntos de v1sta de los de las 
autoridades }' de otros. Reconoce que hay intereses 1nd1Vtduales que se 
persiguen y que pueden estar en conflicto con otros. Soluciona los 
confl1ctos et\ base al intercambio de servicios equitativos. 

NIVEL B. NIVEL CONVENCIONAi. 

ETAPA 3. - ETAPA DE LAS EXPECTATIVAS, RELACIONES INTERPERSONALES Y 
CONfORM!DAD MUTUAS. 

Lo correcto es desempeñar un papel amable, considerando a Ja otra 
gente y sus sent¡m1entos, manteniendo la lealtad y confianza con !os 
asociados y estar motivado para seguir reglas y espectat1vas. Esta 
etapa toma en perpect1va al 1ndlv1duo en relación con otros 
lnd1v1duos. Una per5ona en esta etapa es conctente de scnt1m1entos, 
acuerdos, y expectativas compartidas que toman prioridad sobre los 
Intereses 1ndivlduales. La persona relaciona puntos de vista a travéu 
de 1'La Regla de Oro Concreta", o sea ponerse en los zapatos de la otra 
persona. Pero no considera una perspectiva del sisten1a 
1
' genera J l za do" . 

ETAPA 4.- LA ETAPA DEL SISTEMA SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE CONC!ENC!i« 
Lo correcto es hacer el deber de uno dentro de la sociedad, 

manteniendo el orden social. y mantener el bienestar de la sociedad o 
del grupo. Esta etapa dlferencla el punto de vista societario de los 
motivos acuerdos interpersonales. Una persona en esta etapa tomo el 
punto de vista del sistema, el cual define los roles y reglas. La 
persona considera las relaciones Individuales en términos de su Jugar 
en el sistema. 

NIVEL B/C. NIVEL TRANSICIONAL 

En la etapa 4 1/2 la declsidn es personal y subjetiva, está 
basada en emociones, la conciencia se ve como arbitraria y relativa. 
al igual que lo son las tdeas tales como 11 deber" y ''moralmente 
correcto'', En esta etapa la perspectiva es acerca de un 1nd1viduo 



colocado fuer1 de :.:-;u pc'opia soc1edaa y considerándose a s! mismo corno 
haciendo aec1s1one~ ~rn un comprrm11so o contrato general izado con su 
soc1eaad. Uno pueae escoger obl1gac1oncs, que son def1n1das por 
sociedades particulares, pero no se tienen pr1nc1pJos para tales 
decisiones. 

NIVEL C. POSTCONVF:NCIONAL Y NIVE:L DE PRINCf!':,<.: 

Las oec1sJones morales se generan de derechos, valores o 
princtplos que son Co pueden ser) convenientes a todos los 1nd1viduos 
que componen o crean una sociedad designada para tener pract}cas 
Justas y benef1c1osas. 

ETAPA 5.- LA ETAPA DE LOS DERECHOS PRINCIPALES Y LA UTILIDAD O 
CONTRATO SOCIAL. 

Lo c0rrecto e~ mantener los derechos básicos, valores y contratos 
legales de una sociedad, aun cuando estén en conf J Jeto con las reglas 
y leyes concretds del grupo. Esta etapa toma una perspectiva de 
superJor1dad a la socJedad. La de un 1nd1v1duo racional conciente de 
los valores o derechos de superiores a apegos Cattachments) soc1ates o 
contratos. La persona integra las perspectivas por medio de mecanlsmos 
formales de acuerdo, contrato, 1mparc1al1dad obJetiva, y debido 
proceso. Considera el punto de vista moral y el runto de vista legal. 
reconoce que están en confl 1cto y encuentra d1f1~ul tad para 
integrarlos. 

ETAPA 6.- LA ETAPA DE LOS PRINCIPIOS ET!COS UNIVERSALES. 
Esta etapa asume la gu[a por medlo de los prJnc1p1os éticos 

universales que debe seguir toda la human1düd. Esta etapa toma la 
perspectiva de un punto de vista moral de donde ~erlvan los arreglos 
sociales, o en 1os cuales están anclados. La perspectiva es que 
cualquier individuo racional reconociendo Ja naturaleza de la 
moralidad o de la premisa moral básica de respeto por la otras 
personas como fin, no como medio". C9) 

La un1versalldad en Kohlberg se cori;1be como en ta máxima de Kant 
del imperativo categdr1co "actU.a de manera tal que el resultado de tu 
conduct¿, sea de universal observancia" y "actúa de manera tal como 
quisieras que los demás actuarán en similares clrcunstanc1as 11 C10). 

En su l lbro "The Psychology of Moral Development" Kohlberg 
presenta Jos datos de investigación y describe su metodologfa y 
resultados para evaluar en diferentes poblaciones las seis etapas de 
desarrollo moral. De esta manera se ha tratado de establecer que el 
s1gn1f1cado universal propuesto se halla en diferentes culturas. 
Aporta mucha luz sobre datos nuevos acerca de la relacldn de las 
etapas de juicio moral con la actual conductd moral dQ los 1ndiv1duos; 
al respecto de este tema cita a Blas1 <1J> que revisando una gran 
cantidad de estudios concluye que hay una correlac1dn pos1t1va entre 
las diferentes etapao de moral Juicio y la conducta de los individuos. 

El trabaJo de Kohlberg no pasó sin críticas. pero sin embargo 
representa la piedra fundamental en el estudio de los aspectos morales 
del comportamiento humano. Ha señalado. dentro de todas las 
diferencias, los aspectos comunes que existen en nuestras concepciones 
de la justicia. Esto tiene tremendas 1mplicaciones para el derecho y 
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la educación. y es con esl..a pen:::pcct1va en mente con la que se ctebe 
atender d su trabaJO <12>. 

Los temas tratados den" u de este capítulo se sitúan en un campo 
de estudio relativamente re:~iE:t1':e, y hasta cierto punto d1t!c1 l, por 
la metodolog(a que 1nvo\ucrd: generalmente estudios long1tudtnales y 
trans-secc1onales con grandes números de suJetos para revaltaar lo9 
conceptos morales y tratar de comprobar la teor!a propuesta por 
Koh\berg. Por supuesto, la teoría de Kohlburg no es la Única teoría 
que se puede adoptar para analizar la buen~ fe, la mala te y el dolo, 
pero es un ~ntento de englobar dentro de un marco te6r1co estos 
conceptos contenidos en diversos artículos de nuestro cdd1go. 
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CAPITULO VI l 

MATRIMONIO Y DIVORCIO 

Dentro de este cap(tulo se van a estudiar los concerJt.i1,; 
ps1coldgicos subyacentes en 1nst1tuc1ones como el matrJr, ':o Y el 
divorcio. 

A> APTITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

6? 

Cuando en el art(culo 113 del Cddigo Clvl 1 para el Distrito 
Federal se dice que el juez del registro CIVJ l Uebe cerciorarse de la 
aptitud d~ los contr·aycr1tes para celebrar el matrimonlo. En realidad 
no se sane n que clase de ~pt1tud se est~ refiriendo. Podría pensarse 
que es a la capacidad para realizar actos Jurfdlcos. Como se menciona 
Ja fracción IV del artfculo 98 del C6dlgo C1v1I, se entiende que 
además de esta aptitud general menc1onadil antes, tamb1~n se requiere 
que el Juez se asegure de que los contraye:1tes tienen buena salud 
ffstca. Por lo tanto la aptitud general qtJC se menciona. parece que es 
alguna aptitud de la personalidad. que ¡nvolucra tanto la capacidad 
Jur(dica. de goce y eJercic10. como una especie de aptitud mental, ya 
que la física se aparta en la fracción IV del ,1rt. 90. 

B> IMPEDIMENTOS Pl\RA CELEBRAR EL CONTRATO DE MATRIMONIO Y CAUSl1S 
DE NULIDAD 

Un matrimonio no se puede celebrar si existen algunos de los 
impedimentos mencionados en el artículo 156 fracción VIII, entre estos 
se encuentra la ºlocura". También se deben agregar la "imbec11 Jdad" y 
el 11 Jdiotismo" de Ja tracción IX. 

Los tres t~rm~nos son desusados en la actualiaad; con respecto al 
11 ldlotlsmo 11 y la '1 1mbecl l ldad" nos debemos referir a la d1scuslÓn de 
la capacidad intelectual contenida en el cap(tulo V de esta tesis. El 
t~rmlno '1 locura'' se discutir~ en este cap(tulo mas adelante. 

SI el matrimonio se celebra con los impedimentos que especifica 
el artículo 156, el matr1monio ser~ nulo Cart. 235>. Tambidn es nulo 
el matrimonio s1 existe error. ya que éste se puede denunciar pero la 
denuncia debe hacerse inmediatamente, pues de otra manera se tiene por 
ratificado el consentimiento. 

C> CAUSALES DE DIVORCIO 

Para discutir los conceptos pslcológ1cos entre las causales de 
d1vorclo, son Importantes las mencionadas en el artículo 267 en las 
fracctones VII y XV. Esto se ref lere a lo que en el cddigo se denomina 
ºenajenación mentalº. El código dice que esta enaJenac1dn·mental debe 
ser incurable y debe haber una declaractdn de interd1cclÓn del cónyuge 
"demente", por lo que tambi~n es importante tratar de d1lucldar que se 
quiere conceptual lZar por ''demencia''. 

El término locura es un término anticuado y vago que ya no dice 
nada en psicolog(a. Lo mismo pasa con enaJenación mental y demencia, y 
cuando se habla de que Ja enajenacldn mental sea incurable, es todav{a 
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mas dJf(c1 f rifo ':!~f:na. Pac-ó ::¡r,Jar-ar un poco el porqué eo;;tos térm1no~1 
son aesuoaaos trataremos n0 ~r.~r. ~unq~c som~Cdíl1er1te, el punto de 
'JtStd. !Je Id /fl..l'/OCÍa de }O~ í '."-·!C· .. JogoS cJ rn1C09 COnternporJneOS dCCCCd 

de la 'locura". 

H!STORl/\ 

Antes de la era moderna, cuando se ve{a r1uc alguna persona 
mandestaba trastornos de pcr"sonal tddd, a. falta oe alguna expl 1cación 
c1ent(f1ca, se pensaba que estaba poseíaa. por nt·11,on1os y su destino 
era la hoguera. Siglos ocspuéo el encierro y !c1 tortura Íl1cron el 
tratamiento para los que man1fc~taban atteracione~ conductliales. pero 
siempre se pensaba que alguna entiaaa externa los inva.aJa. En época~ 
posteriores, cuando ya se aescubr1eron los virus y bacterias, se 
pensaba que el individuo era invadido por alguna variedad de 
enfermedad, o que una entidad extrafia o lesión se 1ntroduc(a en el 
organJsmo que les causaba estos trastornos. El modelo méo1co 
preaomtnó, y predomina, para muchos de estos trastornos. 

Para clasificar la personal 1dad ha habido sistemas de~dc la 
antigua cultura griega~ se dice que Artst6teleg inventó un estilo de 
caracterlzac1ón 11terarJa que luego s1gu1eron otros autores en otras 
épocas como Car!yle, Chauccr, La Bruyere. Montesqu1eu, Proust, 
Stendhal. D0Bto1evsk1 y Totsto1. Aunque cuando se analizan 
cicntff1camcnte estas caracterizaciones se pucae apreciar que no son 
exactas y a veces son exageradas para propdnitos \1terar1os o de 
dramat1zac1ón C1>. 

En Ja misma era de Aristóteles, hubo otras aprox1mac1oncs a la 
clas1ficac1ón de los rasgos mentales y sus alteraciones. Entre el las 
estJn las doctrinas humorales de Hipdcrates y Ga/er10. Dando un salto 
enomrme, de la época de antes de Cr.Jsto a épocas mus recientes, 
destaca en el siglo pasado la frenología de Franz Josef Gal 1. 
Alrededor del comienzo del siglo veinte huno autore5 que se precupdcon 
por c\asif1cac1oncs que enfatizaron el carActer: R1bot. Oueyrat. 
Heymans y W1ersna y Lazursky. También otros enfatizaron el 
temperamento: McOougal\, Meumann y Kol tarJts. Loa ps1qu1atras también 
interv1nieron con concepc1ones de tlpo ps1quiátr1cQ, lo~ pc'inc1p3.les 
exponentes de este enfoque son: Hirt y Kraepel 10. 

Otras formulac1ones mas modernas subrayan la constitución f (sica 
como Krestchmer y Sheldon; sobre el temperam~nto como SJObring, Kahn, 
T~amer, el grupo de la Clínica Menn1nger, Madd y colaboradores, Buss y 
Ptomin. También se ha enfatizado sobre categorfas factoriales Catell. 
Eysenck, Lorr y Phil Jjps. Los ps1quiatras modernos, basados en su 
práctica cl!nJca también hicieron aportaciones sobre sus 
observaciones: Schneider, Su\livan y Walton y colaboradores. Por 
supuesto no pod(an faltar 1as aproximaciones psJcoanatílicas: Freud, 
Abraham, Relch. Fenichel, Bartmann y Erikson, que tuvieron gran auge. 

Jung y Adler, discípulos de Freud y primeros dis1dentes de la 
teor{a pslcoanalft1ca ortodoxa, propus1eron una clas1f1cac1dn basada 
en los estilos de vida. Otros teóricos con 1nfluenc1a ps1coana}jtica 
pero con variantes importantes son Horney, Fromm y Leary <2). 

El punto de vista mas moderno, y hasta cierto punto integrador de 
muchos de los puntos de vista formulados en las doctrinas antüs ae éi 
nos lo presenta Theodore Mll Ion <2. 3. 4, 5, 6>. La teoría oe M1ilon 
es conocida como la Teoría del Aprendizaje B1osoc1al. Para él. Ja 
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personalidad ''son las maneras habituales '1nterconstru1das' del 
func1onam1ento ps1cológ1co en toda la h1stor13 del desarrollo oel 
1no1v1ouo, la cual a Jo largo oel tiempo viene a caracterJzaf' un 
estilo particular· C7>. Es una organ1zac1dn aprctadame11te LeJJda ae 
actituaes, hdb1tos y emoc1ones~ C8l. 

Ast como Jos v1ru2 y bacterias penetran en el organrs:~D venc1enao 
su sistema 1nmunoldg1co, para romper su equ111br10 y enf··n,¡ur!o, en el 
caso ae la ps1copat0Jogfa, lo que pasa es que el patrón u1..' 
personalidad, es aec1r, sus f lex1bil1dades adaptativas y hab1 lidades 
para maneJar todas las sltuac1ones, eg el que va a determinar que la 
persona domine o sucumba a su medloamb1ente ps1cosoc1al. 

~Pero qué es la personaJ1aad? 
Desde el punto ae vista de la ps1cologfa, Ja palabra deriva de la 

palabra griega "persona•· que et1tre los griegos era la máscara que 
usaban los dctores en las obras teatrales. Representaba la ~partencia 
que deseaba representar el actor y no su verdadera persona. Con el 
tiempo este s1gnlf1cado se perdió y la palabra persona empezó a querer 
decir que era lo que la persona realmente era, sus rasgos aparentes y 
mas expl(citos. En su última acepción. Ja que es mas acorde con el uso 
actual, denota las características psicoldg1cas mas escondidas del 
1nd1 v J duo e 9 > • 

En la concepc1ón mas actual, se le ve ahora: '1 como un patrón 
compleJo de caracterfstlcas psic0Jóg1cas inmersas profundamente, que 
son en su mayoría tnconc1entes, no se pueden remover fáci !mente y se 
expresan a si mismas automáticamente ·en cas1 cualquier faceta del 
funcionamiento. Estos rasgos 1ntrlnsecos y penetrantes emergen de una 
matriz compltcada de disposiciones b1oldgicas y aprendlzaJes 
exper1enciales y revelan el patrón distintivo lndividual de percibir. 
sentir, pensar y adaptarse~ ClO>. 

Personal 1dad Normal y PatolÓg1ca. 
La diferencia entre la normalidad y la patología en lo que se 

refiere a la personalidad no es algo fácil de deftnlr. porque los 
términos son relativos. Ha habido varios crtterlos para tratar de 
establecer esta diferencia. Algunos criterios se enfocan a definir Jos 
rasgos que son caracterfsticos o ideales de lo asi llamado normal. o 
estado ideal de salud mental<ll>. Otros autores han tratado de 
espcclficar criterios precJsos para conceptos tales como anormalidad o 
psicopatolog(a. Uno de los criterios mas comunes es uno estadfstico en 
donde Ja normalidad se determina por aquellas conductas que se 
encuentran mas frecuentemente en un grupo social y la patología o 
anormalidad por aquel los rasgos que no son comunes en esa población 
<12). 

Entre los dJferentes cr1terlos para definir la normal )dad, están 
la capacidad para funcionar autónoma y competentemente. una tendencia 
para ajustarse al medio social efectiva y ef lcientemcnte. un 
sentimiento subJet1vo de felicidad y satisfacción y Ja hab1 ltdad para 
autoactualtzarse o J lenar al máximo los propios potenciales; como 
contraparte la ps1copatologfa serían los def1cits en el logro de Jo 
anter 1 or e 13>. 

Mil Ion nos aclara que 
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1 Central a nuc$tro entendil!l1cnto oc nor.ulidad o patología t'st4 el reconocimiento de que son t!rmincs relativos, 
representan puntos arbitrarios en un contrnt'' t ,-:i tiay lineas prtCIS!S y exactas que d1v1ddn la cona.seta nomal ~ la 
patoldg1ca. 

Unas áreas de la personal iddd pueden for" 10;1~r a~ctJadMlente 1wntras otras no, y tam1én las circunstancias 
iood1oamblentales pueden hacer que las cond.Jctas y estrategias que tn un lle!!flO fueron adaptativa!:! no lo sean en otro 
tleq>o' cw. 

'La patología viene~ las 1:11s:ias fuerzas que est.!n involucradas en el oeSdrrollo nor:ndl óel 1nd1v1ó.io. Las 
d1ferenc1as 1nportantes en el carácter, program.ac16n, e lnten~JJOJd a: estas 1nfiucnc1as llevarán a a19Jn05 1no1v10Joo a 
aóqulrlr rasgo:J patol&.11cO!J y a otros a desarrollar rasgos adaptat1v05, OJanoo un ind1v1t1Jo exhibe ha.b1!1dJC1 para 
addptarse al ~d10 ambiente G.? una lllJOl!ra flexible y cuanoo '-19 percepc1on(·S y conáJctas prop1c1an incremento!! en 5\1 

sat1sfacc1dn peroonal, se dice qu~ el indJvil)Jo prece una pcrsonal1ddd norrr.al o SJluddble. De manera rnversa, cuando a 
las re!lPOnsabllidade3 prcmed10 de cada dia ~ re!Jt)()nde de UM manera rfgidd o ~ficiente-¡:ente, o CtJanoo las 
percepciones o col\C1Jctas 001 ind1v1()Jo ddn por rer.'Ultaál a!J!!lentro en la 1nsat1stacc16n personal o 1q11dcn oportun1Gade;i 
para aprender o crecer, PQdeoo!J hablar cr un patron patolÓg1co o zaladaptativo• OS>. 

Aun cuando la !!nea dlv1soria entre normal 1dad v patología es 
fluctuante permanecen tres cr1ter1os que son dt1les para hacer la 
d1stlnc1Ón¡ en el caso de Ja patología hay una 1nflex1b1 l1dad 
adaptat.iva, una tendencia a fomentar c!rculos viciosos de autoderr-ota 
y una estabJ l 1dad emocional déb11 baJo condiciones de stress C 16). 

Clasificac1dn de trastornos mentales: 
Es 1mpoctante para una clasJficacJón de Jos desórdenes mentales, 

el basarse en ciertos cr1terJos fundamentales para d1st1ngu1r 
diferentes síndromes, ya que muchas veces es importante para el 
prondst1co, pues a veces hay pacientes que presentan patrones 
similares de conducta pero difieren en algunos y estas d1ferenc1as son 
las impactan tes para propós 1 tos de pronds:t 1 co. 

As!, se establece la d1stlnc1ón entre PATRONES DE PERSONALIDAD, 
TRASTORNOS SINTOMATICOS y REACCIONES CONDUCTUALES.<17l 

PATRONES DE PERSONALIDAD 
Los patrones de personalidad se defJnen como síndromes el Ín1cos 

compuestos de modos de funclonamtento intrínsecos, engranados 
profundamente y pervasjvos. Pueden permanecer sin modif1cac1ón por 
largos perlados de tiempo. 

REACCIONES CONDUCTUALES 
Están en el otro lado del continuo y se definen como respuestas 

patológicas altamente específicas que son precipitadas y altamente 
atribuibles a eventos externos. Se expresan en un reducido rango de 
situaciones y no estdn tan fuertemente anclaaas a la manera de 
funcionar de Ja persona, por esta razdn se pueden remover fácilmente 
con las manlpulaclonea ambientales adecuadas. 

TRASTORNOS S!NTOMATICOS 
Entre estos dos extremos están los trastornos sintomáticos que 

son categorías de psicopatOiagÍa que están ancladas simultáneamente a 
rasgos personales interconstruidos y eventos de estímulos trans1entes; 
se man1flestan como una reacción a una situación a la que la 
personalidad del individuo es notablemente vulnerableC18>. Son menos 
difíciles de modlf1car que los rasgos personales internos oe donde 
brotan, pero son mas dlfÍclles de extinguir que las reacciones 
conductuales. Al exterior aparecen irracionales y compl1cados, solo el 



clín1co con exper1enc1a ve una. vi..ilncca.01 l idda muy cspec1~! en el 
pdc1ente debtdo a 8US exper1enc1as ~)asadas. 

M1 l lon e 19> e:<pone un ~11stema paca cla81 ficar mt"Jor los síndromes 
mentales abar-cando toaos en dos eJes i lctmddos el EJe I y P~ F.Jc I!. 
Todo este sistema ahorA usado por la líld','Ot-fd de los ps•r:.' 1 -':ios 
c 1 { n 1 cos se conoce con el nombre de DSM- I 11. En e 1 DSM· 1 os dOti 
eJCS estJn separad08 pero 1nterrclac1or1ados. El eJe 1 c11r1s1ste de 
trastornos s1ntomdt1oos y on e¡ CJC 11 se representan los s!ndromcs de 
personal 1dad. Se busca que los trastornos sintomáticos ael eJe 1 9e 
vean como tra::::it.ornos de func1onam1cnto de los tipo::; de personal 1dad 
l tstado9 en el eJe II. "VJ~to de esta manera un trastorno s1ntomcft1co 
no es una entidad cJ¡aqnósticd d1st1nta sino un eiemento aislado o 
expre81Óri d~· 1.Jn complcJo Ue caracterfst1cas oc personalidad que es 
cxh1L1rJo b-J)'.i conr"i1t:1011e:J r~!::;pcc1ales" <19>. 

8~5~ncose e11 tres d1mens10:1c~: Act1v1dad-pa31v1ddd, placer-dolor 
y SUJeto-obJeto, ya propucstdS, e!'Jt:tJritada.9 y conoc1das por muchos 
autores antes que 61, M1\lon propor1e ''Patrones de Adaptac1dn de 
Personalidad" CPAP) que hace corresponder íntimamente con cada uno de 
los desdrdenes de la per~onal 1dad propucsto~J en el OSM-III. 

Los PAP se pueden ver "como formag compleJas de conducta 
instrumental. es decir. las maneras de obtener reforzamiento positivo 
y evitar reforzamientos ncgatlvos".C20) 

Por otro lado M11 Ion enfatiza que la gente p 1Jede ser dj fercnciada 
en términos de cómo obtiene su fuente pr1mar1a de reforzamtento: sl 
dentro de el Jos o por medio de otros. De ah{ el patrdn dependierite-
1ndepend1ente~ pero algunas personas se pueden claslf1car como 
ambivalentes y Mi llon las describe como ·•patrones desl 1gados", 
incapaces de experimentar recompensas n1 provenientes de el los nt de 
otros, se refugian en conductas de aislamiento social y de 
autoal 1enac1ón. 

Mtllon <21> basa su clas1ficac1ón en estas polarjdadcs cláslcas. 
En su clas1f 1cac1dn combina en una matriz de dos por cuatro los 
estilos dependlente, 1r1aepcndiente, ambivalente y desltgado, con la 
dtmens1¿r1 activtdad-pas1v1dad. Esto produce oct10 t1pos bds1cos a los 
que se le agregaron tres desdrdenes severos para dar un total de once 
patrones de personal1oao: 
1> Pastvo - Dependiente 
2> Activo - Dependiente 
3) Pct~ivu - Jndepenoiente 
4) Activo Independiente 
5> Pasivo - Amo1valentc 
6l Activo - Ambivalente 
7> Pasivo - Desligado 
Ol Activo - Desl 1gado 
9) Personalidad C1clo1de 
10> Personal 1dad Paranoide 
lll Personalidad Esqu1zo1de 

Tomando como base: 1> esta clasif1cacidn, 2> todo el conoc1miento 
anterior acerca del tema y 3) estudios de val idac:1dn, un comlte de 
respetados y altamente competentes ps1c6logos y pstquiatras clínicos 
ejerciendo práctica privada, junto con algunos investigadores 
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acad~m1cos despuds de c1nct: ·~os de trabaJo, 1 legaron a la 
clas1t1cac1ón "Of1c1al", 2 ' . .!mente reconoc1da por la American 
Psych1atr-1c Associat1or1. f.~.' 1 (;las1f!cac1dn tue publ 1cada en 1980 por 
esta Asoc1oc1on oaJO el t{::.·10 "D1agnoot1c and Stat1!3t1cal Manual of 
Mental D1sorders (DSM-IllJ y represent¿¡ ~\punto de vista mas 
aceptado del "e8tado ael aC'te'' e11 el campo de los trastornos mentales 
en la actualidad. 

El DSM-III agrupa a todos los desdcdenes en tres grupos 
pr1nc1pales, er1 el primero se encuentran 1os acsdrdenes Uepend1er1te, 
H1str1dn1co, Narc1s{st1co y Ant1soc1al. Estos cuatro patrones de 
perso11al1dad, pueden ser d~pcnd1crite o 1ndcpend1cntcs en su est1lo ae 
func t onam1 en to i nt ccpcrsona J • Es el grupo qtie pre~cn ta menos se ver 1 dac.1 
de patologfa y se pued~ decir que conservan su cohes1dn interna. 

El s1gu1ente grupo representa un nivel meo10 oe severidad en la 
patología, incluye a los tralornos ae personal1daa compuls1vo, 
pasivo-agresivo, csqu1zo1dc y ev1lante. 

En el tercer grupo estjn 1ncluldos niveles de func1onam1cnto de 
la ~crsonal 1dad ma~ severos. Aquí se incluye a los desórdenes 
fronterizos. p·irano1de3 y csqu1zot!p1cos. Los tres son socialmente 
incompetentt!~~. t'.'S d1ffc1l r-elac1onarse con ellos, a mcnucJo están 
aislados, confundidos y host1 tes.<22> 

Aun cuando hubo un consenso para 1 legar a esta clas1ftcactdn. 
todos i os profes 1 011a les 1nvo1 ucrddCJ~ están de acuerdo en que los 
desórdenes de la personal 1dad representan s(ndcomes que son d1fíc1 les 
de del 1ncar de una manera exacta. ya que los 1 Íml tes entre uno~ y 
otros son difusos, pues por un lado algunos de estos desdroenes se 
desvanecen 1mpercepl1blemenle en "problemas normales de la vida 
diaria'' C23>, pero por otro lado tienen algunos síntomas claros y 
d1~t1nt1vos que sirven como marcas de 1dcnt1t1cac1dn. También es 
importante señalar que se estuvo de acuerda en que hay que hacer la 
dist1nc1dn entre Rasgos de Personal tdad y Trastorno3 ae la 
Personalidad; los trastornos se asocian con sent1m1entos subJet1vos de 
1nsat 1sfacc1dn o funcionamicto ::mc1al defectuoso C24). 

Esta clas1ficac1ón cDSM-IIIl es Ja herramienta de trabaJo de 
muchos ps1cólogos y psiquiatras, pero mí entras e3taG \incas ~e están 
escribiendo, está en preparación su perfeccionamiento en la íormtl del 
DSM-IV, ya que se reconoce que dada la complcJtdad de Ja tarea, el 
DSM-IIJ es un Instrumento per!ectible. Norman S. Endler y J. McV1cker 
Hunt, hacen ya una serie de sugestiones que aumentarán la claridad y 
Utilidad del DSM-!V. 

Existen algunos problemas que no están del todo bien 
claslficados como les trastornen conductuales ~í1 n1iios t25), y ouv:::1 

·problemas que se piensa se pueden soluclonar con el DSM-IV. 
Para finalizar, solo resta el comentar10 de que este cap{tu10 

pretende hacernos conc1entes a los profesionales del derecho que es 
urgente una reforma a los artículos antes menc1onados en el capítulo. 
pues los términos locura, enajenación mental y demencia son por 
completo vagos e inadecuadOs para basarnos en ellos al declardr la 
nulidad en el matrimonio, paca decir que hay algun impedimento o para 
otorgar el divorc10. En una época en la hlstor1a a la esqu1zofren1a se 
le llamó ~demencia precoz'' porque aparecía en la adolescencia. Pero el 
térmlno esqu1zofren1a tampoco se usa ahora como tal, pues vimos que 
existen la "personal Jdad esqu1zolde" y los "desdrdenes 
esqu1zotfp1cos". Los dos tienen caracter1zac1ones cl!n1cas muy 
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a1versas y tambtdn el prondstJco de ''curacidnM es muy diferente. 
Cuando el término demencia es usado por el cdd190, no sabemos a cual 
de estos tres trastornos menc1onados anteriormente se está r~f1ri~ndo. 
Para declarar el estado de 1nterd1cc1dn de un cdnyuge "demenL(•", ¿_se 
tiene que constatar que tiene personal1dad esqu1zo1de, o un 1i·.'::10Ldcn 
esqulzotíp1co o tal vez cuu.Jqu1era otra de las ent1aades (J,: DSM-111'? 
No sabemos; y lo 1n1smo pasa cuando se habla de ''locura'· • 11aJenac1dn 
mentai". Sin embargo, de acuerdo al Cd(Jtgo, el Juez ael rog1stt-o c1v1I 
se tiene que cerciorar de la aptitud de Jos contrayenteu para contraer 
matrlmonto, y el Juez par-a declarar la nul1d<id o afirmUL- que hay un 
1mpedimcnto en el caso del art. 15G tracción VIII, o declarar las 
causales del art, 267 fracciones VII y XV. Penoarnri.J que scr(a bueno, 
que todos Jog profes1onalcs ael derecho, por lo meneo estuv1eramos 
concicntes del estodo actual (1e las clas1f1cacc1ones de !os trastornos 
f)'cntRl~s. p0r~ est~r en mcJor pos1c1ón de entender cuando un perito 
a1ctam1na so~rt: estas c11e~t1ones. 

Respecto al Cdd190C1v11 se propone que sean borradas da este 
occienamiento las palabr-as "ll•:r:1•.!nlf..''. "uerr;enc1.l", 'locura". 
11 enaJenac1dn menta\'·; que se aclare que aptitud es Ja que se requiere 
en el art. 113 y se cl1m1ne lo referente a enaJenac1ón mental 
"incurable''. Tal vez cr1 lugar de incurable, se pueda hablar de 
prondstlcos de recuperación, o especlfJcar el grado de func1onamJento 
conductual que se requ1ere para que una persona pueda recobrar su 
capacidad Jurídica o pueda ser declarada 1nterd1cta. Los tdrminos que 
deben usarse en su lugar, pudieran ser los d~l DS}!-III, que co I~ 

c)aslficac1dn ~aflc1al'', aunque anter~ormente se 1nenc1ond que ya se 
está elaborando el DSM-IV. Lo que proponemos es que se tomen en cuenta 
los conoc1mJentos mas actualizados en este campo en la ~poca de la 
reforma, y de todas maneras se adopte un texto que de lugar a 
incorporar todas las actual1zaciones conceptuales que la psicolog(a y 
la psiquiatría t'ienen que ofrecer en este campo, al momento de apl lcar 
la ley a cada caso particular. De otro modo se corre el riesgo de 
adoptar una term1nologfa basada en un marco conceptual actualizado 
hasta el momento, y sl las reformas al código tardan otros cten afio~ 
en hacerse, para ese entonces la terminolog(a y conceptos que se 
adopten ?hora serán tan obsoletos como lo~3 de 1920. 
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1.- La 1ntera.cc1ón P.r\tre la ps1cologfa y el aerecho es ·.in área 
poco desarro! lada en nuestro paÍ~. Se sugiere que tanto in~ 
prote~1onales de una como ce ia otea. (11sc1pl1na, trdn'·1·· 
conJuntamente para logar una colaoorac1dn intera1~1c1p·: ;, . :r1 mas 
tr·uct!fera. 

2.- Se recom1enda a lo~ protes1onales d~1 derecho rev13ar loa 
estuelJoEi' r-elacionaoos con el maltrato 1nfant1 i y ¡,-1 custodia de 
menores. a f1n de que Sf! p1 .. ,~aan aaoptac 1~1s rnc> .. r_:t t:s aec~siones pard 
los m~nores 1nvotuct-~d~~ f'fl estos casos. 

4. C0;: resµccto ~ 1u L:0pac1dad, proponemos que se abandone la 
tt•n11lfH)109Ía antigua e 1d1r;t1~r~0 f' 1rnb~c1J !dad) que usa ei cÓd100 ~·se 
~•ub8tJtU'r'd por la ctas1fic.:ic1011 >.:it~11tif1ca de Ja. intel 1gencia, 
aclual izada a la Jpoca en que se haua la reforn1a o se especifique que 
para evaluar la cJ.paciddd 1nte!ectual de un SUJelo, se debe ae atenaer 
a lo~ instrumentos de meritc1ón mas moderno~~. acPptadcs y rccunoc1aos 
por todos los ps1cd!oyo~ e11 r1uestro pa(s. 

4.- Es necesario reformular en t~rm1nos mas obJet1vos, conceptos 
como la voluntad, la mal~ fe, el dolo, y ei rnH·rlrJ, cuando se h.2r::-t.• 
referencia a Jos c;upue~H·-'~~ ps1colÓgi.cos de aJqur:os artículos d~~l 
Cóo1 go e;¡ v 1 J • 

~.-,Se sugiere que desde los puntos de vista del derecho y !a 
ps1co1og1a se lleven a cabo 1nvest1gac1ones que involucren estud105 
iongltud1nales y trar1s-secc1onales con arandes n~meros de suJeto~ p~ra 
reva! 1aar los conceptos niordles. 

6.- Se propone que sean borradas del Código C1vtl las palah1·as 
"demente", "oemenc1a", "locura'', "cnaJenac1ó11 mental". Los térm;nos 
que podrían usarse en su lugar, son los do !a c;lds1t1cac1dn propuesta 
por 16 :~erican Psychlatric Assoctation llamada ''D1agnost1c and 
Statist1ca/ Manual of Mental D1sot"ders" <DSM-111>, qut• es Ja 
clasif 1cac1dn aceptaao por la mayor.fa de los psicólogos en el munao en 
este momento. 

7.- Se plantea !a necesidad de que se tomen en cuenta los 
conoc1m1entos actualizados en este campo en la época en que se hagan 
las modlflcac1ones, adoptando un texto que de lugar a incorporar todos 
Jos conceptos contcmpordnen5 quP l1 P~1colog{d y Ja pstqulatrla tienen 
que ofrecer en este campo. 

8.- Se sugiere que se defina que aptitud es Ja que se requ1ere en 
e 1 ar t . 113 del CÓd J go C J v J J ae 1 928 •¡ se el 1 mi ne 1 o referente a 
enaJenactón mental "1ncuraole". En lugar ae incurable, se debe hablar
d~·prondstJcos de recuperación, o especificar el grado ae 
(Uncionam1ento conductual que se requiere para que una persona pueda 
recobrar su capacidad Jurídica o Plieda ser decla~uc¡a 1r1terd1ctada. 
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