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I N! T R o: D U' C C' I O N 

El objetivo del presente traba jo es por medio de la rev~ 

si6n bibliografica, llevar a cabo un análisis critico de los di 

f~rentes mátodos rehabi litarios que se c 0nocen h asta la fecha -

para los j6ven delincuentes, analizando los límites y alcances

de cada uno de ellos y determinar l a i mporta."lcia, de la funci6n -

que desempefia el psic6lo go y su pa rticipaci6n dentro del probl! 

ma de la delincuencia juvenil, para generar as! una alternativa 

de intervenci6n del psic6logo conducturil dentro de las insti tu

ciones de rebabili taci6n y custodia para los j6yenes trasgreso -

res. 

a) Justificación: 

Sin que afirmemos que el papel del jurista se ha elipsado -

en el derecho 'penal, para ceder la primacía al psic6log9, lo --
\ 

cierto es que día a día se estrechan más relaciones entre las-

disciplinas biol6gicas y las ciencias normativas para conf 1~ 

ir sobre un objeto de conocimiento que despierta com(m inter~s: 

el delitoo 
j, ,. '_( ' s 

~ Fú~ la' llamada escuela positiva del derecho penal que en -

realidad más que jurídica resul t~ser una corriente criminol6 -
/ 

gica, la que i mprimio mayor aténci6n al fen6meno del delincuem-

te, estudiado no s6lo desde l a. pe-rspectiva del Derecho, sino a~ 

través del prisma de las ciencias sociales y naturales (García-

1980)0 



2. 

El problema de la delincuenci a juveni l, no sólo es actual -

por su importancia nwr:éric a , sino también por la naturaleza de -

los problemas que plantea y de las solucione s que poco a poco 

se van hallando a la luz de las cienci as de l hombrey de sus téc

nicas (Chazal, 1958). 

a creencia de que e 1 delincuente es una persona distinta

al hombre corrn1n, encuentra eco no s6lo en las teorías populares 

sino que tambien en varios pensamiento 9 científicos que se incE-

nan a ver al. infractor como "anonnal' Lombroso sostuvo que el 

individuo que viola las leyes de la so~iedad regresa a una far.., 

ma anterior de vida más primitiva. Langle, que realiz6 estudiOS

sobre gemelos y mellizos, lle g6 a la conclusi6n que el criminal 

es biol6gi.camente inferior. Estas teorías de las insuficiencias 

físicas encu~ntran su contrapartidaFn el campo psicol6gico, en 

el cuál algunos autores afirman que el delincuente tiene gene -

ralmente algún defecto mental; otros más se inclinan a señalar

que elli defecto psicol6 gico del criminal es emocional, ~que de

tras de grán parte de la conducta infractora, hay típicamente -

rasgos de personalidad psicópata (Tocav~n, 1979). ) 

1 

_ -f- Contrariamente al interés del campo legal, el estudio el! - ¿j i nico dil. poca importancia a la naturaleza exai:ta. de la "lnala:. con 

} ducta1' en sí misma y considera el mecanismo de lai. conducta: como 

j síntoma de las condiciones subyacentes. La mayor parte de las 

desviaciones revelan di versos grados de frustaci6n, conflicto o 

tensiones que pueden ser causados por una variedad infinita de 

situaciones del medio social y personal del j6ven~ 



i SabeLtos q~e g ran p a rte clel coi;1portard0nt.o humano se b c.:.sa en 

la adhe3i6n a las re t-~las de Li. f:3C·<: ieclad, péro éste conocimi -

entono está completo, en t anto no ;c~e~.i'.?'.uos cu:;.n ;,,'.o y po r q ue -

n.o t i vos 

t As :! 1._1ue s , si 21 est ud.io del de lincuente J·uvenil es i r:')O,. ~-1~.~ • .::. 

tante d0sd8 el punto de vi sta d e l e .. teorí a f:.tociol6 gic :1, lo e::i 

t arnbi{n para el inv ~: sti ge.dos de la conducta hUL 2.L'1. a, })O r razo-

nes que ván r1ás alla del simple intE~1·és. 

~ La sociología, 

) 
, / 7 é) 

junto con la biolo r;ía y n::::;icol~~üa , tie -
==== 

nen mucho que aport ar en el b ~~n-sf'icio de la n,etodologia des 

tinada a remodelar 16s patrones cte ·conducta de los tra s gre so

res de la ley. Alli"lque Bon también verdad otras cosas que se -

d.iga .. '1 sobre la conducta delictuosé,_, s ieitipre se trata de una 

conducta aprendida, que se a dquiere por un camino que no cli 

fiere en lo escencial del otro que lleva a la :i;uarda de la 

ley (Gibbons Don c. 1984). 

Cada vez se reconoce más cla r a1iwnte que sin una cornuren

si 6n y µn rninucio so cono ciiüiento de los 1Jro o lemas de iné i vi ~ 

duo, la ~ndagaci6n d e la delincuencia juvenil no ouecle proce

der satisfac toria."r,ente y menos aún la rehabilitaci6n y preve::!. 

ci6n de las conductas delictivas. 

Es por esto que si querernos modifi car, tnJ...nsforffiar o ex

tirpar de nosotros · ese '!agente de s co nocido" que in d. u c: e a los -

individuos a violar las leyes lo primero que hay que hacer es 

identificar p e rfectrunente a e~:oe agente. Veir, os pues, ele rncmera 

inelucli ble, que la rehabili taci6n de los t rasgre sore s depen d e 

de que conozca111os cúales son los factore s c ausales del delito 



P 2. r3. ind:Jci r cu:ü (~_ ui e r c ru >:bi o en l os p:::ct rones de la conducta,-

e s indispensabl e conocer bi~n 1 2 naturale za de l patr6n que --

h ;.y que C'.:.I:'lbiar. 

CoLio en t o d a alteración, le \~ ; so .1uc1 one :3 yiositiv<:;.s al fe-

n6rneno· :; (Jlo pueden devenir de un est ud io forrnal, profu.n:~ o 

multi disciplinario 

el tenia U.e la causali ci aci. de los p ro ble1li r:1.s d e úelincuencie. ju-

venil es pelL=;ro so, y r:: que no se i;iue de c-J refc ri r w"la sola C8.U -

sa que hay a · conducido 8.1 de lito. 

f, Dentro de l af3 instituciones en ca1·5adas de l a re.i~abili ta -

ci6n, ya sear! casas, h o¿;ar, Bscuels.s <.le O:r·ientaci6n, Institu

tos de rehad ap taci6n Social o Correccional e s, el j6ven se co~ 

vierte en un sujeto de estudio de óifeI"ente;; es pecialestas: -
/ 

médico~3, traba j adores soci ales, r;siqui utro.~; y p ~:: j.cólo :;os; 6s-

te trabaj o en c onjunto p e r rni te t~:ner l.:U:: p anor2J;ta i;;ás confis--

ble de la r~alidad "hio-psico- s oc i s.l" c1. e l irl<Hvi duo. 

(] 'f Las aportaciones faédicas .nos penüten conocer dentro del 

área biol6gica, el estado actual del münor en rclaci6n a su -

desarrollo físico, r>U estado d e se.lud y su nivel nutricional. 

f El trabajo social se utilL:.; a rintes, duraJlte y después de 

la sentencia, su funci~n principal es la. de investigar los 

antecedentes fardli a::ces y socia10s del sujeto y la elabora.,..;...Z. 

ci6n de una ev2cluaci6n. de la ::: :i.twD.c i6:n del nc .nor re::c pecto a~, 

su medio Wlibiente. 



f La función del psiquiatra consiste en hacer una valora·

ci6n de las alteraciones conductales y mentales que tienen -

su base en un mal or.ganíco, elaborar un diagn6stico y tratai

tniento médico adecuado. 

f El psicologo puede desempefi a r diversas funciones dentro 

de unas o una Instituci6n de Rehabili taci6n y Readaptaci6n - ~

Social como son: terapia ocupaci onal, terapia indi vídual, t! ~ 
rapia de grupo, terapia familiar; investigaci6n, preparaci6n 

del personal, supervlsi6n de voltmtarios, profilaxis, tera~-

pia de apoyo,' orientaci6n, veeducaci'6n, etc· .. " 

fJ Otra de las finalidades del psic6logo, aparte de tratar. 

de que el menor cambie sus actitudes delictivas, es la de 1.2_ 

.grar que el sujeto aprenda a manejar situaciones, capacitan

dolo para C!J.ue logre anticiparse a las consecuencias de una -

conducta antisocial; que asimile las experiencias de su act!_ 

tud y cGlnducta, para que desarrC?lle sus propioas recursos 

habil.idades (Fernandez de Villarán , 1983). 

En resumen, el j6ven infractor es una persona que expr! 

sa sentimientos de una manera que causa daño, a s! mismo o a 

quienes le rodean, mediante su conducta nos dice que necesi

ta ayuda urgentemente. 

/ El deber del . profe ional, y en este c.asa e l del psic~l.2_ 

go .es el de proporcionarles el apoyo, la aceptación y la se

guridad necesaria p a ra que· él descubra l a realidad de su si

tuaci6n y encuentre el . camino hacia la re adaptaci6n social. 

Esto va a ser logrado por medio de los diversos métodos o -

he/tamientas que el psic6logo emplee. 



6. 

G odo esto lleva c., la co~1clusi6n de que debido a, la impor

tancia y tra scendencia del ~de la delincuencia juvenil. ,

ha surgido abli!ldante literatura que ·toca t6picos tan impor -

tantes corno las c aracteri s tícas de los delincuentes, causali

dad de la conduct a delincuente, coeficiente intelectual de l -
--. _ _/--....:---._ ___ . -· -. - ' ··- -~ - .... . - . ···- --- ---- -- . -----

j 6 ven trasgresor, tipolo gía del menor antisocial, tratamien--
'-- __...._______ --- .----· ---- - ..... --· - / ----- -- ' 

tos, etc., que seria respectivo h acer una síntesis de qichos 

ternas, por lo que p a rece lllás acertado llevar a cabo una re -

vi si6n bibliográfica que desernbo_que en un análisis crítico. 

E_sto se hará--...c-en e.l__px0-p-6-si-t;o de que partiendo de la ~ 

cripci6n de los diferentes tratamientos y tácnicas psicotera;.

péuticas para la rehabilitaci6n del j6ven trasgresor, se pue~ 

da llegar, como se dijo con anterioridad, a 1ll1 análisis cr:! 

tico que dá lugar al planteami ento de una alternativa de in -

tervenci6n p a ra las necesidades de rehabilitaci6n que exi'stcn 

en nuestro país. 

b) Finalidad: 

Aparentemente es enorr¡¡e el nún~ero de j6v_enes implicados . . 

en actos delictuosos. En realidad , los estudios revelan que 
. --~ ---------~·:-~--- -

tal vez el 90% de los j6venes han cometido por lo menos un --

acto por el cual deberi'an compare cer ante un tribunal juvenil 

(Kenney y Pusuit, '1971). 



1(. 
( ~ 

~/( Se dice que la delincuencia juvenil está compuesta por -

un subgrupo de j6venes cuya conducta no discurre por unos cau 

ces socialmente aceptados ni sigue las mismas ·pautas de inte

graci6n que la mayoría, sino q_ue por el contrario, dá lugar a 

un tipo de actividades que los si t~a en franca OJ10Sici6n con -

l a legalidad (L6pez /Hey, 1 976). 

Las actividades ile gales que desarrollan és t os j6venes - r 
\1 

no surgen repentinaJllente, sino que forma parte de un proceso-r~--
' 

gradual de socializaci~n desviada que, poco a poco, se va 
1 

a g ravando. Este proceBo se manifiesta cuando el j6ven está 

L:ás cap acitado para realizar acciones por cuanta propia. En -

la historia per ~-:; orn-.::.1 de muchos d~ ellos suelen encontrarse 
" . frecuentes acciories que, si bién en un :principio fueron sim -

1 

ples trasgresiones de normas socialitlente no relevantes, desem 

boca finalmente en aut énticos delitos tanto . contra objetos -
/--z--corno contra propiedade ~~ o personas. 

J~·--
Entre los j6venes, Cno podernos considerar l a existencia -

de un s6lo tipo U.e delincuentes, ya que se observa entre e--"." 

llos diferentes 'moclos de c.:omportardento y actos ele distinta -

g ravedad. Bn algunos j6ve:nes, l n. delincuencia, es al r;o tran -
' 

s i torio, utilizado _para llawa r la atenci6n a falta de autod·ó-

minio (demostrar audacia, enfrentarse a los padres, etc.) ~l .: __ ~_ 

mientras que para otros se convierte en norrlla de vida. Cuanto 

más j6ven sea el delincuente, fll ás probabilidades habrá de lIUe 

reincida, y los reincidentes son a su véz los que más p robabi 

lidades tienen de convertirse en delincuentes ad1tltos (Szab6-

1980). 



a. 

Convi ene hacer no ·c a r c1tw e l teni <.:t el e l a delin cuenci a · no 

puede tratarse úrii c e .. u1e!'1te; 0. esu G el punto de vi s ta jurídico, 

donde el de lincuente sería aqu 61 que ha cometido a ctos tip if! 

c ados co;¡¡Q de lito s , y a que t a l defi nici 6n apen as e xpresa n ad a 

de l a persona ni de sus r e l ac iones con l a sociedad, runén de -

no t ener en cuenta a 1¡¡uchos delincuentes no detectados por la 

ley. 

Por otra p a rte, e l concepto de delito es relativo, pues-
----------·--·-- ·-· -----·- ·--· -·-· .... 

d.epend~j. e la le g alidad ~~g~i:it~ en c ada país, variable con .el 
~ ------ . -·-· ·--- .. ··- . . .... ... .. --- - ., . - . 

tiempo y e l régirr: en socio-:po~i .. t~co. -----·------ - .......... _, .... -. ...... 

Debido a la complej idad del fen6 meno , s~ i lli9one adoptar 

cri terios más Iüa t iz ados a l a hora de anali zar el pro blen~a ; en 

éste sentido conviene tras cender al hecho mismo del d elito e 

int entar comprender lo ,que de persona l y social existe b a jo 

su a.pariencia: c:m2..l i z a r l a s c a u s as del fenó meno, el ambiente -

del delincuente, s us motivos p a r a delinquir, así como s us ob~ 

jetivos. En definitiva hay que indagar en el por qué de su -

conducta antisocial, y aplicar e l tratami ento adecuado. 

A este re spe cto Friedlander en 1981, ha afirmado que de~ 

de los d í as a.e Hipó cra t es, en tm e:~ fo rn1u. u o t ra se La i do a p1! 

C'-'.nd o d i ferentes u~to d os c~ e t 1~;;ütu1üento psicol6 E;ico a lo s j6-

vene $ infractores. Pero su a}licaGi6n ci •:Jnt i fi ca es cosa de -

los fil timos cincuent ;::,. años, y . a ún se están elaborando nuevos-

y Luy v a ria.dos rr.~touos d e rehabili t a c i6n. 



nuev a s técn ie: e:. s (:_;_ ·L i·a t ::.tli.i c:.'1\:o , ~~ ; · 0 : .e.c e f alt a c:char mano de 

cue ... 

9f ::i..·ec e 11 to:c::.::_•L . : :' :e~:;, ¡~st o s ;·i!en ores , f)él. ra que a partir de esto 

s e dil Úci d en aci erto~; y e rro r e ~3 ccL:ct io.o s ; ·no r- i t ilidade s e i m-. , 

pms i bilidade s d. t- t :ce~t21:. i e nt o; IJ é.:.:r. c l c.:.t~c j uec2. e l p si cólo c o e n 

cad a ung de e llo e; a plicaci6n de l a psi co logí a , e tc., para 

que a p a.rtir de e r-;to surj a un a e.l te r n c-:. t iva d e intErvEmci6n 

e) m~to d o :: 

El trabajo se d e s arro.llar3, llov~mJ. o a c abo un :Jnálisis -

c1-ítico de l c.s d i fe r ent e s a,;; roxi maci on e s qu e ofrecen trat anü -

en to p a ra los j6vene s t r as gre s o res , y e l :pupe l que jue¿;a el -
/ 

p s icolo go en c ad a uno ele ellos . 

:C: l snál i s i s se har á p or ru~di o el e 1 :.:. n~visi ó n ·h i.bJ.i o.::e-raf i ·-· -
ca c!. e l E J.i terntuc:·c. co r r e:::>r.1onc1 i on te c,,l teE:a de l a de lincu en--

ci a juv enil. 

una v~ z hech a la c ritic a d e ellos , s e i ntent a rá gené r a r un a -

a lternativa d e int e r venc: j_(.ín con r;cayo r i1 os i bi l itlé1.d. d.e é xi to ;/o 
que trate de sup érar l <:t s l .i¡_·, i te.cio nF:b en con t r <:-:d>: s . 



ro. 

CAPITULO I: 

DELINCUENCIA JUVENIL - GENERALIDADES 

I.I ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

El intentar dar un panorama general de la delincuencia, no 

es tarea f~cil, puesto que la historia del delito no es otra -

cosa que un capítulo de la historia del hombre y por ende de la 

sociedad misma que se abrió y se cerrará con ella. 

Si es verdad que la historia de la delincuencia es insepa

rable de la historia del hombre y de la sociedad, tambi~n lo es 

que el concepto de lo que se ha entendido por delito es vario, 

cambianteJ según las circunstancias, los tiempos, las sociedades 

humanas de que se trate; ailll lo es tratándose de una misma co -

munidad nacional. Es así que un mismo hecho que para unos pue

blos es perfectrunente lícito, no lo es para otros, y todo den -

tro de un mismo tiempo; o que lo que fuá lícito en un tiempo 

dado para un pueblo, dej6 de serlo posterionnente (Carranca, 

I955). 

Esta es una afirmaci6n comprobable por sí misma, ya que 

pueden observarse costumbres como las de los esquimales que ª ' 
un homicida no se le castigaba, simplemente se le ofrecía a la 

familia i. del asesinado, como substituto del ser perdido. Tam -

bi~n que en ciertas condiciones ambientales, como en ~poca de -

guerra, el matar no se consideraba un crimen. 

Otro ejemplo es que hoy se discute en el mundo jurídico la 

licitud o ilicitud de la eutanasia; pero los esclavos, sardos y 

escandinavos primitivos daban muerte violenta a sus familiares 



ancianos, a sus padres y parientes viejos, para evitarles los -

naturales sufrimientos de todo organismo decrépito, frente a un 

medio físico riguroso. 

En la Rusia Sovi~tica el aborto dej6 un tiempo de ser deli 
. -

to; actualmente ha vuelto a considerársela delictuoso (Carran -

ca,. I955). 

Por lo tanto el concepto de delito varía de acuerdo a la -

~poca, cultura, organizaci6n socio-econ6mica y religión de cada 

pueblo como se ha visto en los ejemplos anteriores. 

~specíficamente en México, para los Aztecas el concepto 

de ley era brutal, existiendo penas como la de lapidaci6n para 

los ad'dlteros, muerte para el homicida intencional y esclavitud 

para el homi.cida culposo (Carranca y Rivas, I97I). 

Se castigaba con la muerte a palos, las conductas de agresi6n -

física y verbal hacia los padres, el aborto, el estupro, etc. 

En el caso del comportamiento homosexual, se castigaba tambián 

con la muerte; el sujeto activo era "empalado", al pasivo se -

le extraían las entrañas por el orificio anal. La conducta de 

mentir se castigaba con cortadas en los labios del mentiroso 

{Hernández, I984). 

Los Mayas oto·rgaban a los delincuentes castigos como: la -

muerte para el traidor a la patria, al homicida, al adúltero y 

al que corrompía a una virgen; la de esclavitud para el deudor, 

ladr6n, y al prisionero de guerra; y el ladr6n tenía que resti

tuir lo hurtado. 

Los Zapotecas castigaban severamente el adulterio, en don

de la mujer era condenada a muerte a menos que el ofendido la -
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perdonara, en tal caso era mutilada; el cast~go para el hombre 

era trabajar para el sostenimiento de sus hijos,en el caso de -

no tenerlos, también era mutilado. 

Durante la Colonia, los delitos más castigados era el jud! 

izar, la mentira, la herejía y la idolatría, los cuales eran 

castigados de diversas formas ,como: la hoguera, prisión y los -

azotes que eran otorgados por la Santa Inquisici6n. Los delitos 

más comunes era el robo, homicidio, suicidio, embriaguéz, alca

huetería, homosexualidad, etc., que se castigaba con menor sev_! 

ridad (Chac6n y Cohen, I98I). 

Por áltimo a partir de nuestra Independencia, ha aparecido 

nuevos delitos y desaparecido algunos que existieron durante la 

Colonia, así como también han cambiado mucho las penas que se -

les propagaban a los delincuentes, es decir que hay más humani

tarismo en las sanciones que ya no son de lapitaci6n, esclavitud, 

mutilaci6n, hoguera, azotes, etc., sino que se limitan a pri -

var al delincuente de su libertad por determinado tiempo, segán 

sea la infracci6n. 

Con anterioridad no se hacía distinci6n alguna entre el 

infractor adulto, el j6ven o el niñGi; simplemente se castigaba 

al delincuente por igual, surgiendo con esto muchos inconvenie~ 

tes al tener reunidos a los adultos, jóvenes y niños delincuen

tes, por que los j6venes y niños aprendían con los adultos 

muchas artimañas para seguir delinquiendo, además que era muy -

severo otorgarle a un j6ven o a un niño las mismas sentencias -

que a los adultos., 



Contra la incomprensión con que todos los países habían 

puesto a los niños y j6venes en plan de igualdad con los delin

cuentes más empedernidos, en cuanto a la aplicaci6n de rancio -

nes, recluyendolos en las mismas cárceles en una promiscuidad -

en que todavía en el siglo XIX se les veía obligados a pelear -

con los delincuentes adultos o entre sí mientras otros proferían 

blasfemias y obc~nidades y loe peores persegu.ian a puntapiés y 

otras brutalidades a los menos viciosos, se alz6 el primer im -

pulso hacia la separaci6n y un trato adecuado de los menores 

(Villalobos, !975). 

La raz6n apoyaba también el movimiento en pro de la refor

ma, pues muy fácil era pensar que todo j6ven abandonado y vivie~ 

do entre el vicio y la inmoralidad, debe ser rescatado y aten -

dido antes de que en él se consoliden las cargas sociales de la 

enf ennedad y el crimen. 

Es por esto gue en Estados Unidos de Norte Amárica, se in~ -- --- - ·--
cia la práctica real de separar a los j6venes de los adultos én 

- - ._. -· . 
los tribllllales de justicia (Massachueetts, I863), y crear luego 

tribunales especializados con edificios, procedimientos y régi

menes que se consideraron propios (Coock Country Illinois y 

Chicago, 1899; y en Nueva York en !902), en donde se enfatizó -

el interés hacia la conducta del j6ven y hacia la comunidad con . 
el objeto de responder a la problemática de que al j6ven y niño 

se le aplicaba el mismo procedimiento legal que al adulto, y 

tambi'n para que esta tuviera un sentido reeducativo y finalmen 

te una orientación tutelar (García e Iglesias, I984). 

Este importante acontecimiento fu~ uno de los logros de un 

dilatado movimiento humanitario con poderosas incidencias polí

ticas implícitas en favor de la familia, de mayores facilidades 

educativas, mejores condiciones de vida y de trabajo y de una -



mayor libertad individual. En ~sta ápoca hubo una correlación 

entre el significado del término j6ven, su papel en la familia 

y en la sociedad y la necesidad de ad~ptar meddidas protectoras 

en su favor (Lopez-Rey, 1976). 

Hernández ( 1984), apunta que en México, en el año de 1841 

se realizó un proyecto para establecer una casa de corrección -

para los jóvenes delincuentes, a la vez que también se asilaban 

niños, pero diez años más tarde, en l85I, se decidi6 establecer 

una separaci6n de los niños asilados y de los jóvenes infracto

res por razones obvias, puesto que los niños asilados resulta -

ban perjudicados por la acci6n de la influencia de los delin 

cuentes. Los niños quedaron en el asilo, y los jóvenes fueron 

trasladados a un lugar, ya con carácter de cárcel. 

Por su parte Villalobos (1975) sostiene, que en el año de 

1908 en que el Gobierno del Distrito Federal propuso reformas -

jurisdiccionales y la creaci6n de tribunales administrativos, a 

efecto de sustraer a los j6venes de la represión penal y some -

terlos a una "tutela moral de la sociedad", fueron varios los -

estudios y proyectos que no alcanzaron realización o mayores 

efectos prácticos. En 1920 se hizo un proyecto para crear un 

tribunal juvenil que se lleva a efecto hasta la expedición del 

Código Penal de 1929; la base de esta legislación era en-ónea·, 

y se apartaba de las direcciones que para el momento habían al

canzado una vigorosa aceptación universal. Ese Código de 1929 

se hallaba envuelto en nuestro ' propio medio, por la multitud de 

leyes, decretos, reglamentos y disposiciones en que apuntaba el 

pensamiento contemporáneo, creándose por el conjunto una confu

si6n que clamaba por la unidad y la sistematización. 



El C6digo expedido en 1931 debi6 llenar ásta necesidad, si 

bién s6lo propuso un procedimiento en que no debe intervenir el 

Ministerio P'dblico, ni el j6ven tiene quién lo represente, ni -

se requiere acuerdo básico explicativo, ni fannalidad alguna 

para mantener a dicho j6ven privado de su libertad indefinidamen 

te, y a los padres del mismo privados del ejercicio de la patria 

potestad, sistema que se repite hoy en la ley orgánica expedida 

en Abril de 1941; ásta ordena practicar una investigaci6n amplia 

sobre las condiciones del j6ven, hasta llegar a .conclusiones 

que funden la resoluci6n final, dictándose en ella las medidas 

que han de aplicarse, sin apelaci6n, puesto que no fué oida 

parte alguna• 

Como se puede apreciar, el j6ven supuestamente es a@ ado 

de la reclusión con el adulto por que la ley .lo va a proteger, 

pero en realidad la ley lo despoja de sus derechos para dispo -

ner de ál, apartarlo de su familia, privarle de su libertad, y 

sin siquiera ser escuchado. 

Es indispensable adaptar los procedimientos a las garantías 

individuales, y por tanto, crear un sistema, si no de defensa, 

sí de representaci6n y audiencia para el j6ven y acaso para -

sus padres o tutores; admitir, aón cuando no se trate de un 

propeso penal propiamente, la necesidad de algo que corresponda 

al auto de formal prisión, en que se concrete y puntualice la -

causa legal del procedimiento, pues no basta 4uponer que se est'a· 

tutelando al .j6ven para desechar toda posibilidad de erl"Ores, y 

aón de abusos, que de hecho privan a dicho j6ven de su libertad 

y a los padres del mismo de un derecho tan preciado como el de:, 

la patria potestad; ampliar y revisar las leyes, demostrando que 
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se comprende ya, con serenidad y aplomo, la verdadera situación 

de quienes meZ!'ecen la separaci6n de los delincuentes adultos, e'l 

trat@ correspondiente a su edad y el estudio de sus condiciones 

personales (como se debe hacer en todo caso de infracciones de 

esa índole) pero que no dejan de ser violadores de la ley y del 

orden; purgar pues, las leyes precipitadas y llenas de aberraci~ 

nea en las que se dispone que, tras un procedimiento de inqui -

sici6n en que no se oyó a los interesados, no hubo intervenci6n 

del Ministerio Pdblico ni juicio ni cosa alguna que signifique 

una justicia penal, se pueda mandar a los jóvenes a prisi6n. 

El ext~dinario crecimiento de la delincuencia, especial 

mente en el campo juvenil, clama por una lucha verdadera contra 

este mal, y como lo hemos visto a travás de estas líneas, se 

ha avanzado algo en favor del j6ven infractor, pues pas6 ya a -

la historia el cas~igo pronto y eficáz para preservar del peli

gro a la sociedad, ya que con la vida se pagaba la conducta 

delictiva por mínima que ásta fuera, no se procuraba prevenir -

el delito, [ se cast.igaba de la misma maneral al adulto que al 

j6ven; quedaron lejos los tiempos de las cárceles con calabozos 

donde los reos eran introducidos, lugares insalubres, donde los 

presos lejos de rehabilitarse, practicaban más los comportamie!! 

tos delictivos; es, con este paso que se abre una esperanza de -

prevenci6n y reeducaci6n para los j6venes infractores. 
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I.2 DEFI NI CI ON DE LA 

El término "delincuend.a juvenil", es dif!cil de definir

y más difícil aún de apreciar con toda su frecuencia, la con -

ducta delictiva puede tener lugar rara o ··repetidamente, pude -

ir desde infracciones menores hasta ofensas graves, aunque es -

difícil precisar qué clase de conducta ilegal y en qué canti.;-
.. 

dad es suficiente para clasificar a un j6ven como delincuente 

(Vhac6n y - ~ohen· 1981). 

flada ésta afirmación, no es fá.cil dar una apresiaci6n del 

delito en sí, que lo sea para todo e'l mundo, y que abarque to -

dos los hechos que merezcan la clasificaci6n de delictuosos por 

su propia naturaleza, puesto que el concepto de deli~o : es rel& 

tivo • . 

Sin embargo~. desde el siglo pasado se han visto desfilar

por todo el mt.1ndo, un sin n"Wnero de difiniciones referentes a

lo que se puede entender por delincuencia juve~il-. 

y inicialmente la expresi6n delincuencia juvenil, se acuñ6 -

en Inglgte.rna, en el año de 1815 cuando ·se, conden6 con la mue.r 

te a cinco muchachos cuyas ., edades. oscilaban en1;re lo.s ochoi y -

los doce años. ~n 1823, educadores y filántrppos norteamerica 

nos desar~ollaron una iniciativa semejante. 

~ En 1875, cuando comenz6 la criminología, corría por &l 

mundo latino, como la mejor definici6ri del-delito, la· formul&io

da por el maestro Italiano Francisco Garrara, en donde menciQ' 

- .n6 que la infracción de la ley del e.stado dictada para garan

tizar la seguridad de los c.1"Jadano5, era dada por actos de li - ¡ 

. ' 
bre voluntad, positivos o negativos, moralmente · imputables y -

socialmente perjudiciales (Bemaldo de Quiroz 1984). 
\ -
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En Alemania, Inglaterra, Rusia y toda la Europa no latina, 

corrían fdnnulas análogas puramente jurí•icas. Por esas mis - \ 

mas fechas, Lombroso, aunque no era hombre de leyes, postuló el 

origen y desarrollo del delito a trav~s de la evoluci6n de los 

seres desde el mundo vegetal al animal y desde áste al humano, 

ejemplificando crímenes en las plantas insectívoras, en los ani 

males y en los hombres. 

Posterior a esto, surge la concepción de otro Italiano 

llamado Enrique P.erri, que rechaza la idea de Lombroso, asegu -

rando que el término delito surge de la comunidad de especies -

biol6gicas entre el agresor y la víctima. 

Después de Lombroso y Perri, llega Gar6falo en el año de 

!885, y con él como verdadero jurista profesional, magistrado -

de audiencia, llega la definici6n primera del delito, estimada 

como fenómeno biológico y social, no como entidad jurídica. 

Esta definici6n apunta que el delito es la ofensa a los senti -

mientos altruistas fundamentales de piedad en la medida media -

en que los posea un determinado grupo social (Bernaldo de 

Quir6z, 1948). 

Con el tiempo surgen elaboraciones más perfectas, una de -

ellas es la del soci6logo Emilio Durkheim, que dice que el de -

lito es sencillamente toda ofensa a los sentimientos profunda -

mente arraigados y claramente definidos de la conciencia social 

(Bernaldo de Quir6z, 1948). 

En el año de 1899, al fonnarse la primera Corte Juvenil o 

Tribunal Juvenil en los Estados Unidos de Norte América (Coock 

Country Illinois), surge un tármino que sería una nueva catego

ría identificada en las leyes, de ahí que el uso de áste térmi-



no se generalizó para otras disciplinas. Los estatutos definen 

a la delincuencia juvenil como a aquellas personas por debajo -

de una edad específica quienes cometen actos que constituirían 

delitos si se llevaran a cabo por adultos. 

Más tarde, el Seminario de Bienestar Social (París, !949), 

consider6 que delincuencia incluía en su contexto las conductas 

que sin constituir infracciones definidas por la ley penal, se 

estimaban como irregulares o indeseables. Este seminario al -

revisar la etiología de ásta conducta, tomando en cuenta la 

importancia del medio ambiente en el acto delictivo, decidi6 

adoptar el nombre de conducta antisocial, comprendiendo a los -

j6venes privados de la atenci6n necesaria y a los que requerían 

protecci6n y reeducaci6n; subrayando que la delincuencia juvenil 

no puede ser expresada en términos p~ramente jurídicos por que 

es la culminaci6n de una serie de influencias físicas, psicol6-

gicas, sociales, econ6micas y políticas. 

El Seminario Latinoamericano (Río de Janeiro, !953), res -

tringi6 el concepto delito juvenil a la determinación de los 

actos segón el criterio legal (Horas, !972). 

Por su parte Lopez-Rey (!976), señala que el término 

"delinquere" ha tenido por sí mismo siempre un significado 

amplio. Hacía referencia a alg6n entuerto, acto ilegal, delito 

o a lo que en el Derecho Romano se consideraba como "delictumtt 

o ttdeli to privado". Posteriormente el significado se extendió 

para aplicarse a toda omisi6n de deberes, culpa o fechoría. 

Como tal, la connotaci6n penal del término era, si no desorien 

tleda, si considerablemente diluida. El concepto se convirti6 -

en algo casi sin límites cuando por el impacto de las teorías -

sobre la delincuencia juvenil abarc6 toda forma de comporta.míe~ 
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to o situaci6n juvenil desusados. Este amplio significado se -

puso de relieve en el informe del Comitá de Delincuencia Juve -

nil de Melbourne Victoria (!956), conforme al cual la delincuen 

cia consiste en un comportamiento que se deriva de un fracaso -

del individuo en adaptarse a las exigencias de la sociedad en -

la que vive. El concepto adoptado por el Departamento de Inves 
-~ 

tigaci6n y Estadísticas sobre Delincuencia, de la Sociedad de -

Auxilio a los Niños (The Children's Aid Society), de Bombay 

(I956), era similar, afirmando que el término delincuencia debe 

ser utilizado para denotar un cierto modelo de comportamiento o 

una serie demodelos de comportamiento de un joven menor de cier 

ta edad, y el modelo de comportamiento debe ser si.inilar al que 

generalmente se mira como no confonnista en una comunidad dada 

y en un momento y lugar determinados, caiga fuera o dentro del 

marco legal. 

En la India se hace una distinci6n entre el delincuente 

juvenil realmente criminal yel j6ven necesitado de ayuda. 

En el país Arabe, un delincuente juvenil es una persona 

entre los siete y quince años de edad que ha cometido un delito 

grave o leve segdn el código penal. Tambián los vagos menores, 

a menudo son enviados a instituciones para delincuentes juveni

les. 

En los Estados Unidos de Norte América, no siempre se dis

pone. de una definición de la delincuencia juvenil. En ocho 

jurisdicciones al menos, la delincuencia juvenil no está defi -

nida estatuariamente, sino que viene determinada por las facul

tades jurisdiccionales de los tribunales. .En la mayor parte de 

las jurisdicciones los estatutos sobre delincuencia incluye el 

hacer novillos, el ser depravado, el crecer en ocio, el usar un 



lenguaje obceno , fumar cigarrillos o usar tabaco en cualquier 

forma, mendigar, darse a irregularidades sexuales, vagar, fre -

cuentar una casa de apuestas pdblicas, deambular de noche por -

las calles, etc. Estas y otras formas de comportamiento juve -

nil constituyen un sector concreto de ilegalidad· que no es 

aplicable a los adultos (Lopez-Rey, I976). 

En las estadísticas judiciales sobre j6venes hechas en los 

Estados Unidos de Norte América, en !966, el término delincuen -

cia juvenil comprendía delitos tanto de naturaleza penal corno el 

hacer novillo si la desobediencia, el huir de casa, etc. Al 

año siguiente (!967), la Comisi6n del Presidente sobre Delin 

cuencia Juvenil Y Delito Juvenil, señal6 la anomalía que resul

taba el considerar ilegal para los j6venes lo que es legal para 

los adultos, añadiendo que era necesario un cauce firme, objet! 

vo, para aplicar las leyes relativas al absentismo escolar, 

para fortalecer a los padres blandos y estimular la sustituci6n 

de objetivos autodestructivos por objetivos saludables. En de

sacuerdo con ese razonamiento y definiciones faltas de realismo, 

más tarde el Tribunal Juvenil de Illinois, defini6 la delincue~ 

cia como la infracci6n consumada o intentada de una ley federal 

o estatal, ordenanza municipal o de una orden de tribunal; y el 

Tribuñal juvenil -de New York, lo hizo afirmando que el delincue~ 

te juvenil es toda persona m~or de siete y menor de dieciseis 

años de edad que realize algdn acto que, si fuera ejecutado 

por un adulto, constituiría delito. 

En Canadá en el año de !965, se define al delincuente juv~ 

nil como toda persona que infringe alguna disposici6n del Códi

go Penal, de algdn estatuto de los dominios o provincial, o de 

algón reglamento delegado u ordenanza de cualquier municipali -
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dad; o el que es culpable de inmoralidad sexual o de alguna for 

ma similar de vicio (Lopez-Rey, 1976). 

En Suecia, el término delincuencia juvenil es aplicado a -

toda persona menor de veint.:lluri años necesitada de cuidado y asis 

tencia o que hayá com~tido un delito de naturaleza penal. 

En Francia, la ley de 1958 aboli6 el principio de la res -

ponsabilidad criminal y estableci6 el principio según el cual se 

supone que el juez no está para castigar, sino para ayudar al 

j6ven. 

En la República Federal de Alemania, la ley de 1953, define 

al delincuente juvenil como toda persona de edad comprendida 

entre los catorce y dieciocho años que haya cometido una infrac 

ci6n que, segOn sea la ley, sea punible. Como una categoría 

aparte, los menores necesitados de cuidado y asistencia que no 

son verdaderos delincuentes son tratados por jueces tutelares. 

Los delincuentes J6venes-adultos son los de una edad entre los 

dieciocho y veintiun años. 

En Jap6n la jurisdicci6n del tribunal familiar se aplica a 

todos los j6venes de una edad comprendida entre los catorce y -

veinte años que hayan cometido un delito de naturaleza penal, -

así como a aquellos cuyas tendencias indican que pueden cometer 

un delito. 

En los países Socialistas se establece de un modo claro la 

distinci6n entre un delincuente juvenil y un menor necesitado -

de cuidado y asistencia, pero esto no priva a los delincuentes 

juveniles del cuidado o de la asistencia que precisen. En la 

República Democrática Alemana, la Ley de Tribunales Juveniles de 

1952, considera j6ven a toda persona de edad comprendida entre 
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los catorce y dieciocho años. La ley prevee tanto una serie de 

medidas educativas o de rehabilitaci6n como tambi~n penas que -

son ejecutadas en establecimientos especiales para j6venes. 

El objetivo principal de las medidas y sanciones no es el bie -

nestar del j6ven, aunque esto no está ignorado, sino inculcarle 

una conciencia social, un sentido de responsabilidad social y -

hábitos de disciplina y de trabajo (Lopez-Rey, I976). 

En la U.R.S.S., las disposiciones del Código Penal y del -

de Procedimiento ·Criminal de la Uni6n de Repáblicas Socialis 

tas Sovi~ticas, prevean que sólo los jóvenes que hayan llegado 

a la edad de los dieciseis afios antes de la comisi6n de un de -

lito están sujetos a la responsabilidad criminal. Las personas 

de catorce a deiciseis años de edad son criminalmente responsa

bles si los delitos cometidos son los de homicidio, lesiones 

corporales dolorosas que produzcan un deterioro en la salud, 

violación, asalto con intención de robar, hurto, destrucción o 

producci6n intencional de daños en la propiedad estatal o colee 

tiva o en la propiedad individual de los ciudadanos con conse -

cuencias graves. Las personas menores de dieciocho años que -

hayan cometido un delito, no representen un grave peligro sooial 

y puedan refonnarse sin necesidad de aplicarles una pena, pueden 

beneficiarse con medidas coercitivas de carácter educativo que 

no constituyen una sanci6n penal (Lopez-Rey, I976). 

Al igual que en otros países socialistas, en Yugoslavia 

existe una clara distinci6n entre delincuentes ~uveniles y jó -

venas que no son delincuentes pero que están necesitados de ouí - · 
dados o asistencia a causa de situaciones personales o de otra 

clase; esto no significa que los delincuentes juveniles no ob -

tengan el cuidado necesario. Un delincuente juvenil es una pe! 



sona de edad comprendida entre los catorce y los dieciocho 

años que ha cometido un delito penal (Lopez-Rey, !976). 

Específicamente en Máxico, Carranca (1960), postul~que el 

Código Penal de I67I, declar6 al menor de nueve años excento 

de re·sponsabilidad penal e igualmente al mayor de esa edad, 

pero menor de catorce, si no probara el acusador que el acusado 

obró con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de 

la infracci6n (art. 34 fr. V y VI). La mayoría penal comenzaba 

a los catorce años como se ve. Se declar6 procedente la reclu

si6n preventiva en establecimiento de educaci6n correccional 

para los acusados menores de nueve años, cuando se creyera ne -

cesaría esa medida, ya fuera por no ser idóneas para darles 

educación las personas que lo tuvieran a su cargo, o ya por la 

gravedad de la infracción misma en que incurrieran; y otro 

tanto- para los mayores de nueve y menores de catorce que sin 

discernimiento infringieran alguna ley penal (art. 5I9). 

En suma, el j6ven qued6 considerado como responsable penalmen -

te; sólo que su pena podía ser atenuada y siempre era conside -

rada especial. 

El C6dtgo Penal de !929, consider6 los dieciseis años 

como la mayoría de edad penal; a los menores responsables les· -

fij6 sanciones especiales: arrestos escolares, libertad vigila

da, reclusión en colonia agrícola para jóvenes y reclusión en -

navío-escuela (art. 7I), adem~a de la amonestaci6n, pérdida de 
...._ -

los instrumentos del delito, publicaci6n especial de sentencia, 

caución, vigilancia de la policía, suspenci6n o inhabilitaci6n 

de derechos; suspenci6n o inhabilitación de empleo o profesi6n, 

prohibición de ir a determinado lugar (arts. 69 y 73}. 



Las sanciones tendrían la duración que correspondiera a los de

lincuentes mayores (art. 8I); _s6lo tocaba al Consejo de Defensa 

y Prevención Social señalar el establecimiento en que deberían 

sufrirlas. El Consejo Procesal de I929 organiz6 el Tribunal -

de Menores detalladamente (arta. 55 a 63 y 505 a 523). En re-

sumen los jóvenes delincuentes quedaron considerados dentro de 

la ley penal y sujetos a fonnal prisi6n, con intervenci6n del -

ministerio P~blico, sefialándoles penas y establecimientos espe

ciales (Carranca, 1960). 

Más tarde,en el año de I93I, el Derecho Positivo Mexicano, 

en el artículo 7 del Código Penal, establece que el delito es ea. 
acto u omisión que sanciona las leyes penales. De esta defini

ción se puede decir que el delincuente es la persona que infrin 

ge una norma o ley establecida y penada. En cuanto a la delin

cuencia juvenil en específico, se considera como tal al conjun

to de delitos o fallas cometidas, donde la represión tiende a -

sustituirse por una finalidad educativa y tutelar (Chac6n y 

Cohen, I98I). 

El Código Penal vigente, dando solución integral al pro 

blema jurídico de los jóvenes infractores, los eliminó del 

ámbito de validéz personal de la ley, dictaminando que los meno 

res de dieciocho años que cometan infracción a las leyes pena -

les serán internados por todo el tiempo que sea necesario para 

su correcci6n educativa (art. II9 c.p. y 109 proy. I946)., 
-~-~ 

(Carranca, I960). 

Como se advierte, en nuestro Derecho Penal, quedó elevado 

el límite de la minoría de edad penal a la edad de dieciocho 

años. 



I.3 CONCLUSIÓN 

En todas las sociedades y hasta en los tiempos más remotos, 

no s6lo ha habido un conjunto de reglas, sino que, entre los 

miembros de la agrupaci6n, se hayaba la conciencia de que esas 

normas, que nosotros podemos juzgar absurdas desde nuestro pla

no de cultura eran necesarias y se preci~aban cumplirlas. 

Es así que Malinowski (1940), comprueba en sus estudios que en 

las sociedades de carácter rudimentario, no faltaba el concepto 

de ley, por elemental que fuera, y que la infracci6n de lo esta 

blecido acarreaba un castigo. El concepto de delito y de la 

pena evolucionó y se consider6 segdn el criterio de cada socie

dad a medida que se ha ido desenvolviendo la cultura; esto es -

que las sociedades humanas han valorado distintamente un mismo 

hecho, al que han reconocido la naturaleza de delito o han de -

jado de reconocársela, segón hayan sido las circunstancias de -

tiempo, cultura, necesidades políticas, sociales, econ6micas y 

en relación a las mfiltiples legislaciones vigentes. 

Esa diferente valoraci6n socio-jurídica de un mismo hecho, 

hace pensar lo difícil que es formular un concepto único de lo 

que se entiende por delincuencia juvenil; lo complicado que es 

dar una definici6n, aplicable a todos los hechos considerados -

como delitos juveniles a travás de la historia de las sociedades 

huma.nas. 

Es por esto, que de la exposición anterior se puede resumir 

que las primer~s definiciones calificaban al delito como una 

ofensa a la sociedad;despu's como omisi6n de deberes, culpa o -

fechoría; como comportamiento juvenil desusado, esto es que sa

liera de la norma de la conducta de los demás jóvenes; más 



tarde al j6ven delincuente también se le consider6 como el que 

hacía novillos, crecer en ocio, el que usaba ' lenguaje obsceno, 
- -

fumaba cigarrillos, huía de casa, etc. Estas definiciones se 

fueron modernizando y más tarde se le consideró al j6ven deli~ 

cuente como a aquella persona de cierta edad 'que infrigia al~ 

na disposici6n del C6digo Penal, en donde el juez no estaba -

para castigar sino para ayudar al iñfractor. 

L6pez-Rey (1976}, afinna que e.n los Estados Unidos de Nor 

te Améric~, y muchos Gtros países, aumque los tribunales juve

niles se ocupan por lo general de los - casos delictivos rE'.ales, 

no son considerados como tribunales de lo penal, sino como tri 

bunales de bienestar~ en donde el objetivo es "salvar ai j6ven. 
• ' 

de la pena y la desg~acia". · . ·,· - . . 

En M~xico, el j6ve.n qued6 con~iderad.o como responsable P!, 

nalmente y puesto bajo formal prisi6n, ~unque su pena podía --
·-ser· atenuada y siempre especial. 

L6pez-Rey (1976), comenta que e.J significado del ténnino 

debe ria rést~ingirse · en lo -.posible a las infracciones de la ley 

penal~ · Incluso a fines de protecci6n no debe.rían crearse . deli -

tos específicos que castiguen pequeñas irregularidades o el __ 

compo-rtamiento. inapropiado de los j6venes, pero por las cua ·.::.. 

les no serían perseguidos los adultos .. Este concepto es ya el -

dominante en los países socialistas.-. 

Es~, por esto que se puede decir qme el jóven delincuente e:s 

toda persona de edad inferior de los dieciocho años que haya -

cometido ' una acci~n u omision prohibida por la ley bajo la ame 

naza de una pena.; 
. . · ,,. . ' ~· .¡ ' . 



En todos los paises existen instituciones de corrección, -

protección y defensa para los jóvenes infractores, as:! como 

establecimientos encargados de cumplir los fines indicados. 

La conducta de éstos jóvenes se somete al conocimiento de unos 

tribunales especiales, que suelen llamarse Tribunales Juveniles, 

los cuales adoptan acuerdos, con libertad de criterio, teniendo 

en cuenta no sólo la naturaleza de los hechos realizados, sino 

también las condiciones morales y sociales del jóven, al margen 

de los genuinos conceptos de alcances jurídico-penales válidos 

en las mismas conductas por parte de personas responsables o 

mayores de edad penal. Estos acuerdos fijan las medidas a que 

debe quedar sometido el jóven, ya sea con finalidad refonnadora 

o con finalidad protectora, consistentes en amonestaciones, és

tancias en establecimientos de reforma, educativos, correctivos, 

etc. 

Pese a todo lo que~e diga respecto a que las sanciones de 

los j6venes infractores son de carácter especial, reeducativo, 

etc., y que los tribunales son considerados de bienestar, no 

excluye que el j6ven sea ingresado en una prisión formal, aisla 

do de todo lo que le rodea, igual que lo que se hace con el 

adulto, aunque los delitos sean de otro carácter que los del 

adulto; además de que es injusto que el estigma atribuido a una 

determinada clase de comportamiento criminal se extienda a otras 

clases de comportamiento o situaciones del j6ven que no tiene -

nada que ver con los delitos penales. En realidad los estig 

mas no pueden evitarse; lo que sí debe evitarse son las actitu-

des emocionales de mucha gente hacia ástoe. [Éi muchos aspee :--

tos los estigmas, cúmplen una función social de clasificación y) 
diferenciación más necesitada ahora que en el pasado, muchas - > 
veces es por esto que para la gente el delincuente les signifi- \ ]\ 1 

I 'J 
I G 

\ ' L ¡'0,U rf ') 



ca algo peor que criminal. Ello ha promovido la imagen de una 

persona brutal, aterradora e irresponsable que, de hecho,no se 

encuentra con tanta frecuencia como sugiere la imágen estereoti 

pada, y sin embargo casi nadie se ha detenido a pensar que el -

j6ven infractor puede ser una persona como las demás, con sen -

timientos e ilusiones que quizás se ha visto obligado u orillado 

a actuar como lo hace por la presión del medio que le rcidea, y 

que con a.vuda puede retomar el .. camino , de la legalidad. 
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II. I FACT ORES SOC I ALEi) DE INli'LUl~NC I A • 

Superadas ya l a s creenc i a s que atribui an l a ernisi6n de -

/ a ctos delictivos a l a posesi6n de l i ndivi duo po r 

1 
! 
1 

"} 1 

del mal, l as teorias ac tua les ofre ce n s ob r e est a cuesti6n , 

explica~iones de diversa . n~turaleza. Hay quiene s atribuyen 

la con6.ucta clelicti va al medio s ocio cultura l , t a l corno seña -

l a, la teoria ,marxi st a y l a socialista anc;lo s a jona ; o bi en a 

un f a ctor do:dn2.nt e }Jrevio corno l a he rencia, y que lo explic a -

l a t e oría biol6gic '.1 :Y _1 T:;L entada por L6pez- Rey ; por (ütiwo la-

¡ co nduct a infractora t arnbien es atribuid a. a l a s condicione s en-
1 / • l ? que s e de se~elve l a exi s t encia del individuo , como postula -

¡ 1 a t eoría psiquiátrica, psico anal- i tic a y cond.uct al. 

Sin emb a rgo parece más oportuno tener en cuenta el conj~ 

to d e los dive r sos f ac tores q_ue a f e ct an a l a conduc_ta de l j6 -

ve n de lincuent e , y :;:i one r de r el ieve l a interre laci6n de to ü.as

l as fuerzas y condicionantes, internas o externas que intervi -

enen en s u desarrollo. 

Sin éJ,bai-idonar l a visi6n de la interre l a ci6n de los f a cto -
v4/ 

re s antes cit ados, a ~ste ap a rt ado co ~re sponde {_] rofundi zar so-

b r e los f ac tores sociales que influyen en el acto delictivo• 

Tal como. sefíala Schneider (1 979), desde la perse ct j_ va Ma_! 

xist a , ob s erv8Ji10S que en rvia rx l a n aturale z a es c oncebi da como -

c a t e E,orfa social que int erviene CO !i10 un p ro ceso de producci6n-

rri a t e ri al, p ue s e s co n e l traba jo c on lo que se enfrent a e l ho~ 

bre a l a n a turale za y 1 2. tran s forma p a r a cub r ir sus nece s i da -
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des, el result ado es UI.!. 8. nu.:~va r e ali d. aci que existe por y para

el ho mbre como s er s oci al. Al :re+aciona :cs e el hombre con la -

naturaleza bus cando cubrir sus nece sidade s ,éste se re l s:.ciona

c on otros hombre s ent abL-mdo r e l a cion es pol ítico i=;oci a l es , por 

e sto l o que los in<lividuo s s on coinci de con su p ro ducci6 n y •

con la fo tma en que p ro duce n ; é st 2. di fe r enci aci 6n llai(tada cla..

se s oci al, e st á en f unción del l uga r que ocup a el homb r e en un 

s is"t,ema de p ro ducción , s oci a l J eterr,ü nando, por l a s rel a ciones

en que s e encuentran c on re f3pe c t o a los rueuios de p ro ducci6n,

gor e l papel · que de s erüpefia en l a _ organi z a ci6n soci a l de traba

JO, y cons i guient emente por e l hlodo y p ro porci6n en que 9e r c i

ben l a }L'.rte de l a ri queza s oci a l de qu e: dispone . Esta divi-..:.

s i6n dG clas es ;,:;oci 2.J.es : l a bur::_;ue s :í a po s eedora del c aJ) i tal , y 

e l p roletariado de lo s ob r eros, los o~illa a intere ses i ,rre -

conciliables que los lleva a una luch a continua • 
. ¡ 

Como en esta guerra s ocial, el capit al, . l a posesi6n dire~ 

t a o indirect a de ,los mC;?dios de subsistencia, son el ·arma con

que se lucha, e s evi dente : que todas l a s de sventaj a s r e c aen en-

· , ~ e 1 o bre ro , e 1 

C~ 11 d es po r medio 

cual, s i no encuentra c6mo cubrir sus necesida-

de l traba jo, t en d r a que recurrir a l delito. 
,..1 

Freud (1981), apuntan que l a desgracia que pe.s a so b r e el

ho rnbre e s una conse cuencia de l a mi s1áa civili zaci6n, pues toda 

civiliza ci6n es por fuerza r epre siva. La civilizaci6n n a ce en

el momento en e l que e s e l p rincipio del place r, o sea, esta -

tendencia fundament al del howbre que lo empuj a a evitar el do-
' lor, y al elejir el pl acer, entra en con flicto con el medio na 

tural humano, y olbi ga a ol vid a-r la 
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satisfacci6n inmediata e integral de las necesidades en bene.o.,: 

ficio ae una satisfacci6n diferida y aleatoria, que exige una. 

organizaci6n de la sociedad y una d~sciplina. Si la neurosis 

nacen de situaciones trawnatizantes, para Freud, toda si tua-

ci6n que se da dentro de una civilizaci6n es traumatizan.te, y 

por lo tanto el hombre estará condenado a ser eternamente in

feliz. 

Las sociedades actuales presentan una oposici6n entre · el 

nivel de vida cada vez más alto y .un dominio de la sociedad -

sobre el individuo. Este dominio se ejerce por medio de la -

tecnol6gia y sus auxiliares, los medios de comunicaci6n masi

va, la generalizaci6n y manipulaci6n de los ocios, de los gu~ 

tos y las opiniones, etc. Exist~endo en ésta época, y tenien

do tantos adelantos técnicos, mortalidad, ya no tanto por en

fermedades, cuanto por desastre, guerras, crímenes, etc., los 

cuales son resultado de la civilizaci6n. 

Por esta razón Freud (1981), califica que son tres fuen

tes las que originan el sufrimiento ·humano, una de ellas es -

la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recí

procos entre los hombres en la familia, el Estado y la socie

dad. 

A i Es pues, que, _dentr? de la socieda~ civiliza-ª.a/ ~1 hom-

bre de debate d:!a a d:!a por subsistir decorosament.e: ;~;tr_, des-

gracia no todos los miembros de ella lo logran; los burgueses 

1 1¡\::j tratanp.o de acumular más capital, y el proletariado luchando -
l • . , •/'V\l(f ' I 1''": <. ,· ' r ,.. .. ,- :_ ' 

, r ; ' - '~ .... ""-, -.....<f·,..., _. - ', ·"'-

en contra del hQmbre y la miseria. La tensi'6n, el sufrimien------ - - --·-- . ......_ _________ . -- - - __ .. _. _____ _ 
to y la pobredumbre, llena de odio a los j6venes que al veree. 



desesperados y acorralados por su sociedad, recurren al deli

to para poder cubrir sus necesidades más próximas .{Erikson , 

197 2) •. 

Pasando a la segunda explicación sociológica, citamos ~- 1 
. ; ¡· . I .. ' ~ 

la teoría sociológica Anglosa,jona, la cual explica que la ma! 

ginaci6n social y la pobreza econ6rnica son los factores que -
-~---

originan la mayor parte de la delincuencia·. EntieJ:lden que el 
. --:- . ~-

j6ven delincuente, en principio carece de problemas, y que su 
. -

tendencia· al delito deriva de su ambiente, de sus relaciones-

de su educación, de su familia, etc., Sus características psí-

quic:as y , hasta cierto punto físicas le han configurado de 

acurdo con unas condiciones sociales que impiden·y .limitan 

una evoluci6n plena y sana de sus capacidades potenciales --

{ Curtis 1971). 

·y 
Desde esta perspectiva social Anglosajo~~ ~~ ~onsidera -

. . .. 8 1;.)•;, • ,)· ........ 

que l .a organización · biopsicológica con que se · nace es un mar-

co condici onante en grado minimo, sin que ello alcance a pre-
- .. , "' J_,- ~ - . ~ -- ·--

determinar la futura conducta del individuo. tE's t e no tradu--
----·-- --

ciría necesariamente sus actos eh delitos si o se ve sometí-

do a otras presiones más influyentes del entorno; las pautas, 

acti~u~_~s y prácticas delict_ivas, son trasmitidas entre per-

sona s y grupos a través ctd los lideres o por contacto con o--
~ --- ; rr :: ¡ • ~ ~ ' -- •« _nw 

tros miembros. El j6ven iínmerso en círculos en donde predo--

mina.n modelos de conducta asociales, puede aceptar fácilmente 

los actos ilícitos cuando en él confluye, además de tales ele 

mentos una .inadecuaci6n de sí mismo respecto -al medio. \ 
·~I I 

1 



' Dentro del conj unto de facto r es que a fe ct an a la conduc

ta del individuo, e xi s te un gr up o de c ausas ~ue f o r man l a es-
-

truc t ura O.e l a vida s oci a l y que condic::Lonan en grán medida -

l as - po s ibili d ade s , a c t itudes y conduct a de los j6venes. La in 
- ---

justa dii. s t r ibuci6.n de los biene s , l a manipul aci6n de la e duca 

ci6n y l a cultura , l a existenci a de e s tructura s sociales ba-

sadas en el lucro, etc., s on aspectos que influyen en e ste --

sentido ( fuendieta 1975). 
1 - ( .1 ... ..-1 
A.Sí:~ ¡ J/3\ l '~~ 

De este marco general, se dever:i,lan realidades más pr6xi-
. - . 

mas, que -~-~ convierten, a su vez, en caus as __ g.ue pueden fa_ci--::i 

to desintegrado que tienen estas características negativas --

sobre la familia, puesto que alteran los vínculos y rel a cio--

nes que unen al niño con su entorno familiar, al tiempo que- . 
~--- ---
CO iliplican su integraci6n social; la exi stencía de un medio ur 

bano deshumanizado, donde se mezclan la falta de espacios ad~ 

cuados p a ra la expansi6n y el ocig , por un l ado, y la· agita - · 
. . -- ----- ' ..... . ---------· --

ci 6n y el ritmo de vida trepidantes de la sociedad actual,por 
- -- ------ - / ' 
otro; la existencia de mayores dificultades economicas en es-

tos j6venes, ya que son las clases sociales econ6rnicas más 

de sprotegidas l a s que residen en zonas sin servicios y l a s 

..)Z que disponen de menos medios educativos, exponiendo con ello

al j6ven a _todo tipo de diferencias cult urales, psíquica s y -

_ soci~es; lun factor más son los medios masivos de comunicaci-

6n que tienen una influencia poderosa en la i nducci6n indirec 

ta a la delincuencia. (Novoa 1985) 

¡re !Ó . 

1 
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Los factores ª' continuaci6n dewcri tos con m{ts detalle -

son los que proponen las teorías sociales antes descritas co

mo posibles responsables para que el j6ven llegue al delito. 

a) La Familia 

La fumilia es la undiad básica de crecimiento, de ex -

perienciaf3, de éxito y fracaso, es también la unidad básica -
. . 

para el buen desar~ollo físico y mental de sus integrante y -

Esta• tiene diferentes formas y , a pesar, de que con el tiem 
. 

po ha permanecido como estructura, no se puede decir que sea 

la misma; que al principio de la humanidad. La familia es el -

producto de un continJo proceso de evoluci6n; no existe nada

fi jo e inmutabl~ acerca de la f amilia, excepto que está siem

pre vinculada al individuo y forma parte de su identidad so-

cial. 

La familia ha· ido evolucioriQ)ldo a través de los años,es 
.. 

una unidad flexible y se adapta a influencias externas e in--

ternas que actdan sobre su propia identidad, es un sistema de 
· . . 

int e relaci6n tot:al. hn sus relaciones externas la familia de.:.. 

be adaptarse a las costumbres que prevalec L:m y tratar de es-

tablecer un contacto amplio y funcional con las fuerzas socia. 

les, religiosas, culturales y econ6micas de su época. Inter -

namente la familia debería llegar a interacciones y estructu

ras funcionales entre hombre y mujer, entre padres e hijos y 

entre hermanos. 

, · \.v 
\ 7/ 

I 
¿vi' ') ' (< f t Ir¡ . 

~sta ,estructura funcional de la familia\ está abalada ---- ---- .,,,,._ 

principalmente por los padres, ya que~éstos son los p_rimeros

educadores y son trunbién .lDs~ -~~guras principales para qu~ la-

familia llegue a .su grado óptimo. 
\ 



)6. 

Sin emba rgo, en las últimas décad a s se ha producido, con 
___ , . , , , ~ ) ; / . • 

el CEJiübio de las condicl ones sociales, úlociifi
1
caciones · en la -

dinámica farilili a r que han alterado su equilibrio y ha hecho 

_entrar en cri s is el tipo de frunili a tradicional. A ello ha 

contribuido, junto con el factor 

senbia de los padres por motivos 

('(li~·~ 

urbano y de vivienda, la au-
... - -~- --

laborales, con lo que el ho-. 
gar se h a convertido, en muchas ocaciones, en el espacio en -

donde simplemente se come o se duerme (Schnei.der 1979). 

A este ·respecto, L6pez-H.ey (1976) señala que, otras cau

sas de l a ausencia de uno o ambos padres es por defunsi6n 

ab '3.ndono del hogar, separaci6n legal o divorcio, emple_o en 

c a lidad de obreros emigrantes en cual quier lugar, '-ar\der--.o a -

p risi6n o_ por alguna otra causa que les hace incapaces de -

_cwnplir de un modo continuo y en la forma deb_ida lo que gene-

ralmente se considera como deberes y re sponsá.hilida_de ~ pate r -: 

nas. De otro lado; la presencia física de los~ dos padres no -

ase gura el cumplirniento adecuado de éstos deberes, especial-

mente, como a firmamos anteriormente, cuando ambos padres tra

bajan • irente a esto puede decirse que su ausencia cotidiana 

no priva a los hijos de su atenci6n o de su runor. Esto es cie.!' 
di/. "' to en muchos casos., pero no en todos. Por añadidura, los -

malos padres a los padres que se sienten como extraño s el uno 

para el otra> pueden estar siempre e.n presencia físicá 'Y' , sin 
..¡1-- ' 

emba rgo, el hogar encontrarse tan desmoronado como si se hubi . 
'" ¡ 

eran a lejado del mismo, 'llenando el clima familiar de hostili 
/ ¡ • , 

dad, reyectas y turbulencia emocional que proporcionan la in_f! 

decuada estructuraci6n e mocional del nifio .Y lo lanzan · cuando -
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tdr; R)10 qir. 
j6ven, a la des adaptaci6n _y_ antisocie..lidad. Los casos de de, -

.. . ---... .. ._J 
- --- -~ 'JU(,;';,{\.. 

lincuencia juvenil revelen haqi tualmente un grful pÓrcentaje , -~Q 

de hogarse rotos entre los infractores. 

Es indud '.lble que la 1Ciutila ci6n de la familia, infuye de-

cisi vrunente en el futuro de los hijos, y que ésta influenci a

es nefasta y nega_tiva ('.L'ocavén , 197Sl). 

Gran numero de delincuentes juveniles se ven expuestos a 

relaciones familiares altamente conflictivas, originadas por

l a. conducta patol6gic a de uno o ambos padres, relaciones que

r~percuten negativamente en el j6ven que se verá expuesto a -

una carencia de afecto. Esta falta de carifio y comprensi6n p~ 

de trc-1ducirs e en una fuerte hostilidad y vioL..::ncia h aci a los 

:p adres y sobre todo hacia se rüedio (Schncicler 1979). 

El j6ven necesita modelo~de identificación estables, que 

suele encontrar en la pareja de padres equilibrados por lo g~ 

neral el_ j6ven trasgresor no ha ~ispuesto de modelos positi-

vos en su infdllcia; por el co11_trario ha r e cibido de sus padre 

imac;enes de fragilidad, inseguridad y amenaza, que han difi-

cultado la maduraci6ii emocional del j6ven; sus relaciones --

antisociales 6e desarrollan tanto más rápidamente cuanto me-

nos se esfuerzan sus padres por integrarlos a estructuras só

lidas, a compensar por su acci6n educadora sus tendencias a--• 
gresivas y destructivas. Sin duda estas tendencias son propic35 

de la juventud, pero normalmente bajo el efecto de la edu

caci6n, se canalizan y di.~d~\fV\?lf"\ , hasta transformarse en va-

lorez soci ales y morales (Chazal 1 95t3). 

u . '~ ('I r , :{ \ ;¡ , 

L 

/ 
' 
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Los rol es de la vida familiar en hA xico, opina Tocavén -

(1976), est e..n llev w"ldo una transformaci6n notable. Aún no h ay 

un tipo ónice de familia mexicana contemporanea; algunas ca-

racteristicas básicas d e este núcleo social son la direcci6n-

sub~acente del c ambio, se a cual fuere el origen , va hacia -

l as noru1as y e spectati vas de l a c lase media. La familia con-

t eporanea está respondiendo a los efectos de la industriali-

zaci6n, de la urbanizaci6n, del adelanto tecn6lo gico y al an

tagonismo corr espondiente de los valores vitales. Es por tan

to el alejruiiiento de la familia, de la funciones tradiciona.,..

les d i:: l trabajo, culto religiosos y educ.aci6n. También se ad-. , 

vierten la mayor movilidad de , la familia, la tendencia 8.1 de

rrwnbamiento f amiliar, el incremento del di virci-o y el re sur

gimiento de la delincuenclil.a juvenil. 

b) La Ciudad 

En general s e puede decir que los .elementos principales

de la delincuencia juvenil en la ciudad son la industrializa

ci6n, la urbanizaci6n, el creciiiüento de la poblaci6n y la ---

i .:1mi graci 6n. 
, .. 
¡ ' -' ( .;n 

Tradiciona lmente s e ha considerado a la delincuencia de-

l as áreas urban a s más seria en volwilen y gravedad que en lá.s

áre a s rurales; esto no quiere d ecir que la de lincuencia sea -

un fen61i..leno exclusivrunente urbano, sino que el delito de l a s 

areas.urbanas es proporcionalmente más grave y consi e uiente -

mente más importante a fines de prevención y contli'ol que el -

cielito de- l a s áreas urbanas (L6pez-Rey , 1 976)-. 
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.En el me dio urb <::Yi.O e l traua jo, l a s cor:1 u..:ü c acione s y el -

transporte están de ter'Linandos por el c aráct 2r m2"s ivo, por l a 

mayor densidad de gente , los servicios a la comuni dad escace

an y el ritmo de vi da es más rápi do, ap 2.re ci endo c oíitO respue~ 

ta la corrupci6n y l a delincuencia, Cuanto mayor es la ciudad 

n1ayor es la masa, l o. a celeraci6n del ri trno y l a co1aple jidad -

de servicios. 

rzr- 100122s 

Por otra parte, en el medio rural l a aglomeraci6n de ge~ 

te es mínima, el transporte es limit ado y con frecuencia or -

ganizado sobre una base indi,vidual, los se rvicios tienen un 

caracter·menos i mpersona l que en la ciudad y la ca.ritidad de -

tiempo disponible es mayor. Estas diferencias producen un -

marc ado impacto sobre l a vida individual como sobre la profe-
.. 

sional y social. 

Esta diferenciaci6n nos h a ce p en sar que aunque \ lo s dis -
- • 7 ' 

tintos tipos de concentrac'i6n tengan algo en común act11an de-
·., 

modo diverso sobre la vida en genera l y sobre el delito en 

p a rticular. Aún cuando sean nu.~eric ainente idénticas y sean 

similares las c a racterísticas y estructura, cad a ciudad se 

conduce de un modo distinto, ei:i e s pe ci a l aquellas que son con 

si de radas grandes ciudades, puesto que c?nsti tiiyen. por si mis 

mas un sistema con 1·uerza propia. Esto explica a sí mismo el 

por · qué ,, ciudades del mif3mo 'pa :!.s tienen . distintos índices de-

deli t~ (Moreno en: Cásanova y l'.'.~º .:;e ~fc-'7? · 0 (1~1~ .. 3 , • -:r ~ • SJ , . : " 1 

, - f.-- ''l k}'~dil:f 
J 

\ , . • ,} . , ')lf ~t "'} .. , - ' , J -. . . e.·- - -· . r· ; . 
(, jJ ¿/ V'y\Qd J [f- J 1 ·, ' { '-~ \ f'Jc ' 

tro punto irnport 2J1.te c\ ue ll e:.'.,y qúe toc <"' r pb.r a c ons i de r 2r...; 

a la ciudad como factor de influencia en el acto delictivo es 

el crecimiento de la den s idad poblacionat._~} 

, ¡ 

4i ¡ir, 
JL-J ' 
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(.Est e ine xo r abl e c r ec i iii i en t o se dt.:~l.J e e .. f a ct o r e s t ale s ·como 

l a f alt a de control de n(lta\:dl)d . , qu e en ¿ rén me dida s e de be 

a i ¿:~n.or8.nc i a o a i deas r e lig io s as ; t ar;J.bién l a ciud a d c re c e lJOr 

"la. inva :::'.i 6n d e qu e h ::~ s·i d o obj e t o " e s a i nvaci6n qu e hace q_ue-

l a ciudad t en ga C8,d a ve z men os c ap a c i dad lJ:.::i. r :::•. ? .. l be r·e;J r a. e s a 

Eent e ·,1ue stü e (. e sus p rovi n ci a s esper2mz ado s c.~e encont r a r en 

l a ::sr án ciud a d rn2 jor v i Ja , mayor::.! S oport v.ri.i d a <.les y el ~ :xito, 

. encont. r anü. o s e dc: s g r a c i a.ü arnen t e con carestí a y dolor, cw:t!p lien-

cJ. o con dos funciones f:1U.JT trist e , la del fracaso y la de h a c e r

d e l a ciudad n lugar s a turado. ' 

. i 

El creciente n-6.mero de h abi tante s de la ciudad de Tl'l<~xico -
A • ¡ 

t.:_J _ .. 

h a ce i spo s i ble l a s ub s i s t en cia en ella , po r que c a d a v e z e s 

may or l a c ompe t encia P L'r a obtener un buen o re gul a r empleo J es 

más difícil el · a c-ce s o a la ed'ü.c a ci6n, l a vi vi en.da es m~s redu

cida y. U.ifícil d e sons e guir, l a s po s i bili dades de a s c ender en 

la e s cal a s oci a l son nul a s o c o,s i n ul a s y en general la s ub -

sist enci a s e hac e dí a a dí a •nás an gu s t i ante , (Mendiet a y Nuñez, 
. 1 . , 

1 975). 

-1,0 .,,1,1 

' Todo e s t o ti ene c omo c on s e cuen c i a que el j6v en se ve a a ~ 
'J 

rra l ad.o en we ll i o i.n6 s p i t-O que le exi ge c ubrir sus necesi dades-

que muchas ve ces s on e l s o s t el'lirúi ento de s u f a.mili a , n e c e sida-
- --

d e s d e v e sti do, comi d a y vi v i end a , y que a l t ene r d ive r sas op

cion e s de s atisfac e rl as y por no po d e r o querer el egir el ca -

mino lícito, op t a por di l i nquir. 
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Estas c a racterística s cit adin2s p ro pici sn ma~r o re s opor -

tunidades para l a i E.pun id2,d del infrs·,ctor y para la con,i s i6n - . 

de hechos delictivos, s ob re todo contra l a propied ad, y a que 

los estímulo s que brinda el dine ro s e viven con mayor urgen-

cí a y l a difusión o coniunic a ci6n de i de as de spiert a nece s i d a 

des artificiales (Toc avé, 1 979). 

c) La Vivienda 

Las condicione s y c a racterístic a s de la vivienda tienen

determinada influe:qcia en el j6ven p a r a lleva rlo a l deli t ~ . / 

,' JL_xi s ten v a rios t i pos de vivienda , desde l a s residencias

de g randes dimen s iones construidas lujosaiHente y ubica da s en

zonas exclusivas; l a s c a s a s con buena ubicaci6n y con todos -

los servicios que satisfacen perfect aHtente las necesidades de 

cada familia; los conjuntos habit acionales; las pequeñ as ca-

sas ubicadas en los barrios bajo c a rentes de muchos de los se! 

vicios primarios como el agua, drenaje, etc., h a sta las vecin 

dades. 

Dentro de las dos primeras c ateeorías de vivienda que -

mencionamos, las persona s que habitan en ellas no tienen pro

blemas de falta de servicios público s , no les faltan espacios 

dentro ni fuera de ella, tienen a cceso a j a rdines recreativos 

lugares de divers i6n, comercios, y l a s buenas escuelas gene-

ralmente abundan. 



42. 

El centro de las grandes aglome r a ciones t j_ ende a ser aban. 

dcnado por l a s c ate gorías más ~co rr ~odadas de la 'poblaci6n que

emigrm poco a poco, para h abitar lejos de l ruido, l a contami 

naci6n, la aglomeraci6n y l a indi cenci a . 

La tercera cate go ría, que son los llarnados conjuntos h~ 

bitaciones, son edificios de grandes din1en s iones que albergan 

a un sinnl1mero de frunili a s; este t ipo de Yiviendas son de un 
-

t ama..'1.o muy restringido e insuficj. e nte para las familias que -

por lo general son nµmerosas. 

E$ta falta de espacio impide que los miembros de la fa -

milia puedan tener exclusividad y aisL:müento para realizar -

al guna tarea, sobre todo los jóvenes que no pueden disponer -

de un rinc6n particular_. _\ 

Philipe (1969), d•ice a este respecto que en este ti.po de 

viviendas con frecuencia· se tiene queja del ruido .pues se oye 

todo lo que h a ce y dice el vecino. Apretados unos contra 

otras, los miembros de la familia llegan a soportarse mal. -

Las frecuentes disputas, la irritaci6n y la promi s cuidad ha -

cen insoportable la permanencia en el hogar. As! los j6venes -

rechazan su vivienda familiar que es estrecha, superpoblada y 

mal distribuida. 

ILa atm6sfera interior es poco agradable Y. lleva al j6ven 
~. - - . -· 

a desarrollar grán parte de su vida . en la c alle, por e r~d se -

inclinan a agruparse fuera del hogar en unidades homogéneas ··· , 
·. . 

que ai no poder desahoga rse en est able-ci ll.ientos apropiadós -

recreativos o de diversi6n, favorece la creaci6n de l as ban-

das de j6venes que recurren prime ro a delitos de poca i mpor-

tanciá, pero conforme crece su desacuerdo contra la sociedad, 
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se a grava el tipo y ma gnitud del misr.~ 

l_J;§s ca s as qu~ s e encuen tran dentro de lo s barrios ba jos 

de la ciud ad, so n l a cua rt a ca t e gor í a de l a vivi e nd a ; ~stas 

por lo general son con s trui das po r sus propi o s habit ante s ' -

hechas de madero s , adobe, l áláncts , car t one s o t abi que ss sobr~ 

puestos para for¡;,ar l a s p a r edes y t echos; se u bican en zonas

sin clasificaci 6n soci a l; supe r (JO b l P.das y s oci a l me.nte de sorg~ 

nizadas, donde se 2JLOntonan lo s ín\''lli ':; r antes y la gente que no -

tiene recursos para p a¿;a r el a l quiler de una vivienda en mej.2, 

res condicone s. 

Los barrios o l a s llar.:;adas ciudades perdidas reunen dos -

condiciones fund a.T.etales, el mal e s tado de l a vivienda y las

condiciones desfavorable s de su inplantaci6n, y por desgracia 

el mal estado de la vivi enda lo sufren sus habí t antes día con 

día. · 
------

Estas casas son pequeñas y por lo g enra l albergan a una. -

o varias familias numerosas que en muchos casos suelen donnir 

todos los inte grantes de ést a en un cua rto. La s condiciones -

de este tipo de viviendas son d_esf avora bles por que se encue!l 

tran en lugares de3provistos de s ervicios públicos como son -

en tiraderos de b a s ura, a l a s orillas de l a ví a s del tren, --

etc. 

~-ste ambiente que gua rd a la vivienda, hace que el j6ven -

se encuentre inc6modo en un lugar insalubre, superpoblanq.o ·y"."° 

. con infinitas anomalí a s de u bicaci6n, conforwaci6n y distribu 
_. ~ ~ . . ' .· - .· , . -

ci6n, y salga a la calle en busc a de una paz, un silencio y -



una intimidad que de ninguna manera encuentra en su C<'.1. Sa ; 

sale a las calles en bu~ca de a l eo mejor que indi gencia y sv
ciedad y encuentra en el delito un c amino fácil y r6.pido de -

obtener lo que desea~ 

En la quinta y filtin:a categoría de vivienda se encuentra 

las vecindades que son al mismo tiempo ,hogar, pocilga, corral 

gallinero, et~1 · Habitan en c·ada cuarto' fa.11ilias numerosas, y 

no. es extraño que se alberguen además, corr.o er. las ciudades 

perdidas otras personas, las cuales, por encontrarse en peor 

si tuaci6n · que sus habitantes, carecen de hogar. 

~ vecindad, generalmente consta de un grfui patio, a cu

yo derredor se· encuentran situadas habitaciones compuestas -

por un solo cuarto sin ventilaci6n alguna; estos lugares ca -

recen de baiío y ' en las que lo hay, es común, as:! corí:o también 

los excusados, a los cuales ·concurren ho :~1bres, ~ujeres y ni-

ños. En cuanto a los lavaderos tan1bién son comunes y en ellos 

lo misr!10 se lava la ropa del ení'erruo que l a del sano (Cenice

ros y Garrido, 1936). 

~gun Moreno en: Ca sanova y Flore cano (1983) 1 estas vivien 

das · en las que se hacían nwnerosas familias, a veces promi§ 

cuamente, son verdaderas .incubadoras d e delito. Los j6venes -

convienen ah:! con l .:i prostituta clandestina, el borracho con-

-, . suetudinario, el padre o la madre crueles, con l 'as vecinas 

que riñen y se injurian en medio de un grupo de curiosos, 

etc. En este medio el j6ven encuentra a sus i 5uales, y con 

base ' en sus necesidades social se orgE.tniza fácilmente - la pa..'1.-

dilla.) 
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vivi endas de l as tres últ i ma s c a.t2 ¿;orú-..s ant 0s ci t a d as LUest r 2 

y no rn1 lu¿;ar Ü.8J)ri n.ente en Li. o!lü. e ::,e c:ncuc:n"tran p ro bl e!Las en -

vez U.e paz y tranqui l i dad . 

El j6v en a l no 1ue re r to parse con esto , busc a , en l a con1-

.:.:iañí a d e a.m i g05 de s u edad , l e .. t nmqui li 1Jac!_ ~r c oli!pDiíe ri s1w que -

nec esit a , y con ello s pasa l a lilayor p a rt e de l cJ. ía, y a l de wn 

bul 2.r por la ·c alle el i!:edio l e p roporc ion a rá abundan te s rriode -

los Ce i dent i f ic a ci6n y nuilleroso s c a.i" ii1os p s.r a a c c eder a l a --

co n d uc t a deli ctiva. 

C:i. ) La Si tua ci6n Eco :16mic a 

Se dice que el j6ven de e~->casos r e cu1' s o s ec o:1:Si!. i c o s éie lin 

q_ ue por nec esi dad. , pe ro existe p a r a él un f a ctor más podero s o-

ele delincuenci a . L a a¿;resivid ad que uiri ¿ ue c o ;1tra los bien esy 

a vec e s contra l ci.s p e r s onas , es l a e xp resi 6n de una inmen s a -

p rot e ~t a activa contra s u s ituación. 

Esto no quiere decir que e l de lit o sea exc l u sivo de l a --

c l a se s oci a l b a ja o media, ni que L .t s condi c i one s e c onómicas 

f avorable s tre.igan cons i go f orzo s rnHe n t e l a condu c t a infracto 

r a , p ue s to que ricos y pobres de lin quen pero por dife rentes 

r azone s , en o t r a e s c a l a y lo s de li tos son de otro ti p o.~ 

En ge nera l l a clase s oc i a l ba j a y l a medi a s e e ncuent r an -

de sorc ani zadas, l a p rime ra que s e encuentra en una c ri s i s e co -

a 6rn i ca i mpl a c able y l a segunda que s e en cuent ra en un est ira y 

afloja, · en un constante v a y ven entre l a ba j a y l a alta. Por 

1.o que respecta a l a clase a comodad a , no tiene el interes 
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. de las otras dos, ya que s6lo esporádicamente pre s enta algu -

nos casos de delincuen cia juvenil ante los trÍbunales, bien ":.. · 

por que estos casos son escasos 1 bien por que los ·j6venes -

son librados con .las influencias a ijUe tienen acceso. 

(9eniceros y Garrido (1936 ), han puntalizado que la pobr~ 

za es patrimonio . no s6lo de . la c l ase baj a , sino es ocaciones

también de la media. :µos padres desempleados y los cortos sa 
¡ 

larios, . unidos · a que los ,'jefes de familia acostwnbral'\ . en cua~ 

to· salen del trabajo o la ofi c ina ir a la cantina, hacen 

que aquella no pueda habitar sino en viviendas carentes de 

servicios, que la a limentaci6n sea escasa y en general que 

los hijos crezcan c.on múltiples limitaciones. 

Es por esto que, ~ acurdo con Hernfuldez (1984) y Res-

ten (1963), si dentro de la familia no se cubren las ne ce sida 

des básicas de comida, v~stido, etc., el j6ven bus cará satis

facerlas en la calle. ¡Esta situaci6n se torna delictiva por -
' 

que la carencia empuja al j6ven a cometer primero pequeñas --· 

sustracciones en busca de alimento, hechos que a menudo son -

conocidos y tolerados por los padres, e incluso, a veces co-
. :' 

metidos bajo la instigaci6n de ~stos; dcspu~s bajo la influen 

cia de la escuela de la calle, y 01 darse cuenta el j6ven de

lo faci_l que se obtienen las cosas por est e medio, sus deli-

tos se van tornando cada vez má.s graves, h a sta hacer del deli 
-- --- - -- - -

to el pan de cada _ dí~ 
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e) Los Medios Masivos de Comunicaci6n 

Los medios de comunicaci6n tienen una influencia podero.,.; 

sa en el acto delictivo. El cine y la televisi6n principalme~ 

te son producto de la cultura estadouni den se que inundan los

mercados mundiales, ofrecen pautas de 1 conducta, actitudes y -

actividades que forman parte de las clave s que presiden posi

bles conductas delictivas. La. v'iolencia de las relaciones de 

poder y dominaci6n, ¡ con sus &e.cuelas de abuso de la fuerza, -

son a.n-1biguatnente presentados como lo s caminos que pueden con..

ducir al éxito. Este tipo de ideología· muestra un mundo donde 

la t rasgre si6n de las normas constituyente s-fQi ' ¿ stilo de "J':L.da 

habitual de los personajes. 

Esta forma de vivir se presenta ligada a la satisfacci6n 

y al placer obtenidos del consumo y la posesi6n de todo géne

ro de producto lujosos, lo que induce, en el individuo recep

tor, fantasías de felicidad basadas en un mundo maravilloso-

que parece estar al alcance de cualquie r,a. De este tipo de -

cultura. emana una filosofía basada en el placer material como 

finalidad de vida, as:! corno un tipo de relaciones deshumaniz_§! 

das que se cimientan en la fuerz a , la manipulaci6n y el abuso 

(Moreno en~casanova y Florescario 1983). 

El j6ven demasiado asiduo a ver la televisi6n o a acudir 
"'-----

al cine, postula Chazal . (1958), flota en un mundo ficticio la 

imágen presentada se le aparece como la expresi6n m~s vi.va de 

la realidad. Se comprende entonces que e stas proyecciones son 

nocivas para los j6venes, pues se hace creer que superhombres 



r e al i z an 2.Ve n t uras ü 1 ;;e :~":: ! 5_l-_'. 2.~)J.r0 ::s y t. :r-"iu_.nfar ante lo s rn~s pod~ 

rosos ob s tácu1o 0 

Por último con _respect<J .:.~ l a cO IL1..LDicaci6n escrita, Toca

vén (1979) afirme. que , e l }J"-"' :-ciot.~i rn;;o escrito posee . la tenden-

cia al uso del sensac ionali sLlo y 8L~rilli smo como medio de --

atraer a los le c t ores . Un eje::n:_p1o cl a ro es la atracci6n que -

tiene el p11blico h ac i a la 11nota roja", que no e s otra cosa -

que inforrn aci6n de criru.n1es y sucs sos policiaco generalmente

trvculento s , delitos contra ~person::i. s, tragedias pasionales y 

hechos sangrientos. Este ti p o de publicaciones envenena, pe~

vierte y deforma las ideas de los individuos. 

En resumen de puede decir que~ s medios masivos de comu 

nicaci6n, constituyen e i n.portante vehículo de difusiÓ'r'I de -

ideas y ejemplos que, se gún sean cncwuinados, obtendrán resul 

tados diferentes; en este caso p &rtic~lar s e obs erva que la -

ficci6n presentada ante lo s j6venes se convierte para ellos -

en realidad, impregnando p ro gresiVWüente sus actos y actitu..;

des, haciendo con esto olvidar al j6ven las dificultades co-

tidianas para_ identificarse con el héroe que sabe burlar a la 

pol'íc:!a, desafiar a los jueces y saber afrontar las ·más dura s 

penalidades•.' 

Sin embargo, desgraciadamente las posibilidades que tie_ -

nen ~stos j6venes para obtener la vida suntuosa que observan -

en la televici6n, cine·, revistas, etc., son escasas máximel_!a 

época de Crisis que existe actualmente -en la que los j6venes- · 
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se ven forzados al de ~3 e 1, :p 1eo, rele gi"¡do s <01. l a i n a.cti vid ad se -

ve n irui;e::"sos en una ;_:;.pat í a general, que ci a lugar 2. u.na f s.lt a-

de motivací6n y a un desinterés :po r se c ui:r luch::::ndo dentro --

del c wr1ino lici to . Es te Lur1U.o i d e a l :I este r-.::o t i~J ado contrasta 

no ser c a.."'lali z ac.a correct aJi ient e: s e traduce t-o n od i o , r e:_; er.t i 

lili ento h r~cci a L -'t so c ie d.ac~ , y p:;r enc ... e en de li~ 



50. 

II.2 FACTORES BI OLOG IC OS DE I NFLUENCI A 

La cone xi6n entre f a ctores biol6gicos y de lito tiene un -

pasa do rnás anti g llo '.1_UO l a c r ü ,i no lo t;1a I;1i smo. , éfJa Gonexi6n tie 

· ne su ori gen en l a a 1ticua cre~ncia de l a corre sponde ncia 

entre el c w:;r_po y e l alllia ; ruat eri a y espfritu. Con r_;_rreglo a 

est a creencü::!. , lr:t n atural t; za _ cle l .homb r t: pu ede anticip a rse por 

sus c a r ac t e rísticas f :! s ic a so 

A este re spe cto L6 pez-Hey (1 ::)76), puntualiza que l a te -

s is de l a e 'xistencüi U. e una serie de ca.ra cter:! s tic a s físico -

criminales tuvo un d.est a c ado pionero e n Esteben Pujasol, qui

e n e n el si glo XVII describi6 los rasgo~:; más :t'recuentes que 

poseían los clelinc:.l!Jntes; a ~ ste le s i guieron Lombroso y Di -

'1.'ullio, quienes so r-; tuvi e ron que e l de lincuente er2. i dentif'i 

c a ble f~cilliiente, dadas sus características físicas y genéti-

cas. 

La concepci6n biol6 gica del delito se en f a tiz6 en Alema 

nia con lv~ ez e;e r, quién en 1934, postul6 que el genotipo indivi 

dual juega un papel decisivo tanto en el desarrollo de los --

rasgos psíquicos corno en el de lo s físicos, a su vez influ-

enciados o d e terminados por el medio ambi ente. El juego recí

proco entre herencia y medio ambiente generaba lo que él lla

m6 delincuencia lat ente, corno algo qu4; po se:ía un carácter po

tencial. Esta pot enci alicl a d no se le cons ider6 corno condici6n 

de un hombre en :p a rticular, sino de todos los ho mbres. 

En 1944, surge otro autoi· llamado Exner, quién ne~ que 

debido a sus ras e o s inmanentes una persona se convirtiera ine 

vi tablemente en un delinc ,;i.ente y que existieran caracteristi-
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c a s psicosornát ic a s delictiv a s ; por ct ro l aclo s o s tuvo que en -

a l g un os su jetos exi st i a lo que poci!a considerársele corno un -

de s a rrollo h e re dit a ri o o gr~n8t ic auent e dire c cion al h aci a el -

de lito, que pudi e r a se r o n o contra restado o f acilit ado por -

factores ambi entales . ~iien p2.ra Er.íle r., las c a r a c t erís

tic a s o procesos bio l6 ,si cos, h e red i t a r i os , gené tico s o de o-

tro tip o pueden jugar un papel ~ cuya s i gnific aci6n, en lo que 

al U.eli to re s pecta , v arí a no s ólo con arr e.::;l o a lo s elemento s 

~ biol6 eicos i wplícito s , si no t runbi~n con a rre glo a l a a cci6n 

d espl ecada s obre ello s por el rmmdo circm1dante (L6 pe z- Rey , 
' 

1 97 6 ) • 

Pa ra Ernst Se e li g (1 951), a unqu e e l mundo .. circ u.ridante j~e 

~a un papel de ci s ivo en e l pun to de p a rtida del delito, e s to 

no si gnifica que lo s f o.ctores e xternos contm-sten l a s int e rro

gantes, dado que las c ausas pro f und ad están en la d i spo s ici6n 

individual de la pers ona afect ada, en su disposici6n delicti-

va. 

Otros investigadores a sisten en l a i nfluencia de los fac 

tores h e redit a rios s obr e la dis~o sici6n previa a l a delincue~ 

cia; justificando s u _po::: ici6n en estudios realizados sobre P.§: 

r e j as de hermanos gemel os, lo s cuales cl e rnostraban que l a con

duct a delictiva entre gemelo s monoci g6ticos (con idén ticos ~

c6di go s geneticos).se asei11e j a ban mucho más en término s cutmti 

tativos que l a de lo s h e r manos dici g6ticos ( gemelos con dis -

tinto c6digo genetico). I gual mente se cit an como f actore s • 

de inadaptaci6n social divers as malformaciones som~.ticas, t a

les como anomalías met ab6licas, subnormalidad psíquica y di -
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Est a s t e orí as e.t r ibuyen l a J.slincucnci a a c a r acte r es inf'la. --
tos del ind ividuo , t n!l1srnitidos por he:::.A (;~1ci a o debi do a alte

raciones de su e s truct ura gen~t i c a o a otros elementos cons -

ti tucionale s . Aunque no ni egan l a i nfl e uncia de otros f acto-

res arnbientales, conceden U.na irtipo r tancia maxi ma a los aspec

tos bioloeicos. 

Estudio s gen~ticos re alizados con delincuentes, a fin de 

explicar las causas de sus trast ornos de conducta, han propoE 

cionado d atos sobre ciertas altera ciones cromos6micas detecta 

das en a lgunas de t ales pers onas . Es el caso de los s índromes 

U. e IJ.1urner (niñas o j6venes con c a r enci a de un crorn osor:ia X nor 

mal, por lo que presenta una f a lta de de sarrollo genital), y 

de Klinefelter (va rones o con dos cromosomas X f-rente a un Y 

IJresentan el mismo problema genit al), así como de otras abe--
1 

rraciones cromos6micas sexuales que propician importantes ---

problemas de inadaptación social. 

L6pez-Rey (1976), asevera que h a ce unos años se descubrió 

el s índ rome TIY, que. afectaba a v a rones con fuertes tenden

cias delictivas y grán agresividad lo que hacia de ellos in -

dividuos potencialmente peligrosos. Estos descubrimientos se

hicieron con reclus os varones en Gr_án Bretaña, Estados Unidos 

de Norte América, y otros países, en donde los informes cromo 

s6micos de algunos reclusos varones rev_elaron cariotipos anoE 

males XYY. Las personas que los po s efah comp a rtían ciertas ca 

racteristicas que en otros países variab3ll, por lo que estos

descubrimientos no deben considerarse corno la prueba de la --



exi s tencia de un:-i cons t i tuci6n cli:·:licti v2 .• 

Además de estas causas , son otros lo s f actores biol6 gi 

cos que se consi de r an i ni'l"uyente s en el a ct o delictivo como 

::;on las eni"ermeda.des to>:i co- ir-.!.i'ecci o sas , que s e deben a la in 

toxicaci6n p rod.ucida por veneno s microbianos en el curso de -

una infecci6n; lo s tra umati smos, qu2 es . e l t~rir.ino een e ral --

que comprenden to das l as le s ione s , int ernas o exte rna s, prov.2. 

cadas por una violencia exterior; y 1 ::-.l. s toxicomanías, con si d~ 

rt:Hi a s com6 una i ncl in<0.ci6n inrre s i sti bl e por l as s ub s t ~ ncias -

t6xica s. 

A continuaci6r1 se revi sar é.n e s tos plmt os con mán detal le 

para poder co mp render s u s i Llplic a ciones en e l acto de lict ivo. 

a) Toxico-Ifecc iones 

Encefalitis Epideérnica 

La encefalitis se c 2,r 8.cteri z.a por l a i nfe cci6n o infla -

maci6n del enc~falo; 1:iuchor> virus pueden producir la enfenne

dad como el virus d e la rabia y el de la poliornelitis, puede-
-

ocurrir t m11bién de spués d.el curso de l s a rarr1pi6n, varicela o 

r ubeola; despues de s u s t anci a:3 i nmutli z-.ant e s (v.,c..cunas contra 

viruela, rabi a , tosferina y otras ) • Deoido tambi~n a medica-

mentos venenosos o t oxinas b a cte ri onas. 

Los signos de l as dive rsas encefa litis e xi s tentes, inclu 

yen ri gid~z de la nuca, irrit a bilidad, t emblores, convulcio-

nes, fi~bre , malest a r gene r al, n aucec-•.s , v6mitos, e st upor y --

coma . 



Pe s e a esto, , ( - ., '' .., ) . . r!,..1·,·, -,cl"/ l.'·''-"' ('• ..:, n r::. 1'""1·:..:. "(I O T. ,·-:~ -y 1 l' U "' \..,.; '!': .l.-'•\...• L ..J _I - _; ' ... . ,._ f_...o.V - • .<. '"-' .AJ _. 1 .. _.. e s pecfficar.:eg 

te la enc8fali t:is epi d. 6r::ica t ie:ne proflln.d2s mo dificaciones -

conductuales por la irri tt~.'u i 1id 0.c. y vio1encia que adqtúere -

el enfeIT:.10, tiene t s1¡1bi~n d e s 6 rdene::;. de l a afectivi dad como-

los del esquizofrénico que se desi.nt e -:I:.ra de su fair1ilia, que-

no siente afecto ni re s)e to por n ad a ni ~JOr nadie, sus actos 

son il6 gicos, impulsivos, tiene relaciones coléric a s, viole~ 

ta exitaci6n sexual, qu e lo hace i n currir en acto::-, obscenos

y delictivo~i . El enfermo cle epu~s del delito muestra indife

rencia, corn.o si su acto no le causara 1n·eocupaci6n alguna. 

meningitis 

El síndrome bastante cowple jo de la infecci6n o infla -

1Haci6n de las meninges del cerebro (merübranas que envuelven

el encéfalo y la médula espinal; Ju'('('.)VV\aÁ~e., iJ.racnoides y piar11§_ 

dre), se debe a gérmenes diversos, virus, p a rásitos, sustan

cias tóxicas o a un trawnatismo. Entre los gérn:enes merece - · 
-

especial atenci6n el meningococo, que es electivo p :o:,ra esta-

enfermedad, 'es fácil encontrarlo en el Interior de las célu

las que se hallan en el liquido cefaloraquideo y . es el agen

te responsable ele una particular forma de meningitis; la ce

rebroespina l espi d~rni ca (lVI arcus, ld l ton y Autores Asociados, 

197 4). 

Sin embargo cualquier que sea l a forma en que se man:iL-

fie sta esta enfermedad presenta siempre una sintomatologia -

característica: periodo de exit a ci6n con fiebre, intensos do 
' -

lores de cageza, rigidéz de nuca, pulso lento, v6mi tos, del.!_ 

ríos, fen6menos pc¿ralíticos,convulsiones, síntoma s nerviosos 
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que indican la irrit a ci6n de los nervios de la base del cra

neo y períodos de depresi6n con sOJJinolencia, temperatura y -

coma. 

La meningiti s mina el füst er.-te.. nervioso, por la que aún

cu~:mdo el paciente ~~e alivia puede presentar episodi.os epil! 

pticos, incap '.1.. Ci dad p~a.ra el traba jo, inc apacidad inte l e ctual 

irritabilidad habitual y tendenci as alcoh6li c ~1~1 , lo que lo -

puede llevar al delito. 

Sifilis 

Est a enfermedad se cataloga como infecciosa endémica, 

cr6nica, específica, c ausada por el treponema Pallidum·, ca 

paz de infectar cualquier 6rgano o todo el cuerpo. Adquirida 

por contagio y .transmitida por herencia; los sitios de ino-

cuaci6n son b a bi tuales genitales, pero pueden ;3er tambi~n -

extrageni tales. El or~anismo es sensible al calor y al seca,,.. 

miento, pero puede sobrevivir durante días en líquido s, por

lo tanto puede transmitirse la infecci6n po:t· l a sangre de in 

dividuos infectados. 

La sífilis infecciosa incluye las lesiones primarias 

{Chancro), las lesiones secundarias que af.ectan piel, mucosa 

huesos, higad.o, y principalmente el sistema nervioso central 

las lesiones de recaíd a y las lesiones congénitas. 

La sífilis tardía o benigna, afecta piel, huesos y vice 

ras, caus a enfennedades cardiovasculare s y múl t iples síndro

mes oculares Y .del sistema ne.rvioso central. A esta f orma de 

sífilis se le llruna benigna por que no es con t<:.giosa . 
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En la sífilis congénita los signos de enfermedad pueden 

ser m:!nifüos y pueden ser atribuidos a infecciones tribiales

o a alergias, e xcept o que s e tomen rnediuas adecuadas de dia~ 

n6 stico~ Los esti~'f1'\C45 s ifilíticos con($énitos comprenden : sor-.., 

de r a , n a riz en form a de ::ülla de montar. fis:uras cutáneas , 
al te raciones 6 s ea, neUiúonía, ret a rdo mental -y- fuertes pertu_! 

haciones del sistema nervioso c entral. El reci ~n na.cido es -

infectante y deberful tomaree precaue:iones adecuadas (Larcus, 

Mil.ton y Autores Asociados, l'.J74). 

En general se puede decir que la sesi6n típica ele la --
1 

sífilis es el chancro que empieza como pequeña erosión que -
-

evoluciona a la filcera su,perficial indci>lora y se loc a.liza en 

el pene, labios · mayores, cuello del út-ero o regi6n anorectal. 

No es poco frecuente la infecci6n secundaria de la -0.lcera o

cacionati~ dolor y fiebre. Al avanzar el mal las mole s tias 

aUI1.entan p:COVOCado reflejo fotomotor deficiente , cefale a , 

irritabilidad, alteraciones nerviosas, violencias y s obre 

todo" como ya se di jo, la- s:!fili s ataca graveffte nte el si ste

ma. nervioso central provocando alterac'iori.es de la conducta,

cau5av1do degeneraci6n f:! sic a, psiquica y moral. 

Resten (1963) y G6mez (19~3), están de acuerdo en asegu

rar que ,la sífilis ejerce una influencia desfavorable sobra

la cónducta de :modo más o menos directo acenturu~do l a s anoma 

lías y las - tendencias delictivas preexistentes y favorecien

do su exteriorizaci6n debido a los graves cambi o s de carác-

ter, impulsos violentos, psicopat:!as, de ficienci ecs mentales y 

morales. 
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El t i fo es un :.:', 2ní'~ r . ed ad LU::v co nt uzi osa p rovo cacla po r l a 

infecci6n con el itec l1ettsi a Pro iifú; eld , 1~ue e s un p;:0,r ási to del-

_) io j o , y cu.y a ap 21,ri ci6n e 3 :L:0wo r e ci d a p or e e,'J- ~:~ as s e cunüari as ; 

Li s 0 ria, viviencla a;ü fü-üla , h ;_;i;::bre , 0ue rra o cual r~~ ui e r circuns~ 

"t; ;Jnci a oue iiredi s-o one a .l a i n fe . .__, t a cj_6n :i;2.s iva G.e ·1üoui os. Cuc.m-
J.. .,l.. .... ..1. • 

Ll o e l piojo succiona l ::i. sangre d e un iucl i vL~uo -infe ct d o :::i or -

(:~ l LiÍcroorgc-mismo R.ic ke t·tsi a Prov1a zaki, el org3nis11:0 se esta .. 

blece en el int e;:;tino G. el p iojo y ahí se desarroll a . Cu.ando el 

:üo jo es t ran srd t i do a otro inüi vi duo ( por me dio de c ontacto o 

rop a ), y succiona san¿ re, clefec:_'i s iluuntáne rn .. ente y l as hac e s-

inf e et aclas ;:;o ::-i frot a., :.as en 1 ;:1, he :ci d.é~ pro d.0.ci d.a por l a .. ~ o r d i C:. ::i.-

( L:.::;. re:us, L. i l ton y, Autores .As ociados 1 '37 4 ). 

Loe sintornas de esta enfernicdad son : fllerte c efale a , do ... 

lor torAcico, e s c a lo f ríos, estupor, delirio, t ewblore s , postr_Q; 

ci6n pronunciad a , fiebre qne no cede dürante rriucho s dí as , con

juntivitis, c a r a enrojecida , puede haber t wübién insuf ici encia 

renil. La .. muerte puede sobrevenir en cual quier periodo de la -

enfermedad y es bas tante fre cuent e . 

El bacilo y l a s toxina s de l tifo eli gen los ele llientos ner 

viosos que ocacionan f uertes di stur bio s psiquicos, ma l funcio-

n ar;ii ento intelectua l y afectivo !i:.:~ ~~ t a lle ¿ar a l delirio tifico 

que a veces simula psicosis a lucinatori a s. 

G6wez (1983), argw1ienta que durante el pe rí odo agudo uni.,.; 

do a l delirio, el enfcrr::o pu e cl e r eal i zar una vida de a ··:i taci6n 

psicoffiotriz, con fuga ~e i de a s, inchoherencias, con ---------
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fre cuencia t ambié:c s e niai'.l ifi est a un est udo <:n :s io s o con ::1.J. t e r 

n a t ivas úe a ccesos de ira y e lü souios de <"J1{;u s ti a ; y en e l -

período U.e c onv ~tlesencia, puede efectuc.. r s e un a ,:~ot ~:snient o --

con not <:::.s de i:cri t t:1.bilidad que le s on propi a s, s en tird.1.:nlt o -

de liii e uo con delirios y los con:Sl euiente s ac tos IJe li g ro ::ws . 

Tuberculo s is 

La tube-rculosis es una enferrítedad infecciosa y cont asi~ 

• s a caufw.da por el bacilo de Koch !Viy coba cterium Tuberculosis, 

c a r a cterizada c.mat6mic amente por la forrüaci6n de tuberculos

y por lesiones y s íntomas que v a rían se ¿:,ún l u localización. -

de l a infección. 

Se dice que l a tuberculosis es heredit a ria, sin emb a r go 

lo que se hereda no es la enfermedad en sí, sino que los dee, 

·cendientes de tuberculosos adquieren a l n acer cierto est ad o 

de debil i dad constitucional que desde los prime ros dí a s de 

vida ataca todos los ,rüstemas de la vida or¿;ánica, deten:li 

nando en ellos dist u'"b\C\~ psíquicos e i 1:.pidi endo l e. nutrí-

ci6n de-los tejidos n e rviosos; esto es que la tuberculo s is ·..: 

s e ori :=;ina no de la h e rencia de una infecc i6n b acila r, sino

cl.e un estado de debil i t amiento sobre el tejido ner..rioso y -

los órgano s endr6crinos del crecimiento (G6mez, 1983). 

La tuberculosis, sea como piI"edisposición hereditaria o 

c or.:o eh :t'er1 ;. ed::1.cl - ~:.cl c;_ ui rida tiene 1·ue rte s v í nculo s etiol6 si.cos 

con las enfermedades mentales, princip a l mente en l a s forrnas

esquizofrenicas; es decir que el virus de la tuberculosis s e 

filtra a través del sistema n e rvio so , i nf luyendo ~n él. y al

terando el carácter y l a voluntad en forma de a gi t ac i6n, ob-



d e v e:n {_;::-:n za , v iolenci a , etc. 

Otrci. C EtUsa iri .,11ortante 2- r:.en c i onar ~Je::. ra consi cie r :1r l a tu -

berculo s i s co ;1 10 f 8.ctor inductor a l del i t o e s el h i rie r ::::;01lit a l i s -

1;!0, que , co nio advtrtío Hest e:m en l '.;36 3, e s c au s 8.t-tO !)Orla a c -

ci6n est i ;1iUlaí1t e U.e l a toxina t ube rculín i ca . Este h i _pe r ¿enit a -

li sn::>, i1:·: c e que a wnent e e l deseo s e xue.l, a l a v e z que i hpi de 

el lleve.rlo c:t c a b,o, oc acionando que l a p¡; r sona s u f r a fue rt es 

f r u:7. t a cione:::J1 :sen ti r;;i ent o s U. e inf eriori d a d , c a r á c t t: r violento-

r esentiiui8nto s , c elos, e tc., ü 11)ul s ándolo h a ci a act os J.e licti-

v os , p ri nc i pal ment e de t ipo sexual. 

Leeio ne s d e Cráneo 

Los .traumatismos del c rfuleo s on clasificados s e e ún la na-

tur,üeza, ti po y c ravedad de l a le s i6n. 

Las le s iones cerradas son aquell a s en donde no hay l esi6n 

del cr8neo o e t1 l a s que la lesi6n 6 sea est á limit ada a una s i m 

ple f r ac tura del crtin e o s i .n despl aZWHi ento. Clínic amente pu ede 

c on E:: i ci. e:r;J.rsel s conio li c;2 r a s, Lodera tlas y r:;eve r a s . 
' ' 

Las l r.;sio Yles li ¿;e:r·as de l a c a.beza e s tá11 c a r a c t eri zatl as por una 

breve pérc!ida c~ el c orioc imiento ( s e gundo s a r11 i n uto s ) s in alte -

r a ci on e s n eurol6 gicas uemostrable s • Las le s iones moderadas d e 

l a c a be z a se c a r a ct e rizan en per:fo,do s más prolongados de i nco!!_S 

ci encia s in s i gnos neurolo gicos anormal es y est én aso c_i ado s a 

e d en.a o hinchaz6n, y contus ión c e r eb r a.l (herida d el encé f alo.) 

Las 1 2siones s e ve r as de l a c abE"~z q p roduc en inconsci enc ia. p ro -

longad a y s i¿;nos n e u r ol6gico s anormale s y van asoc iados a con~ 

tu::: i6 :1 y l ace raci6n cerebrc.l ( de sgarrwHli: 



ento . . e l a sD.s t ancia del encéfalo ) • 

lJas 1 0 ~üone ~3 abiert as de l a c abe z. :;~ comp r erJlen l :.=tc c:: r ac io 

ne s de la · ~üel cabellud a , fr a ctura s def cráneo y cli v e r s os --

e rados de des t rucci6n cerebral. El e s t ado de co nci encia, al-

principio no puede e s t a r afect a do; sin e ffib ar~o, po sterionne~ 

te puede deprür1irs e si se pre senta hemorragia o edema c e re-

b ral p ro g re sivo. La s l acerac iones de la piel c abe lluda de~-

l).en se suturadas i me diatan:ente, a n.enos que debajo de ellas

h aya una fractura deprimida o una herida penetrante de era -

neo, en cL y o caso la lesi6n de la piel será tratad a en el -~ 

misiw actc operatorio que la fractura (Marcus, IVlil ton y Au-

tore c Asociados, 1974 ). 

Los síntomas y signos que se presenta en la conrHoci6n -

del enc~falo son: pérdidas transitorias del conocimiento, c~ 

ya duraci6n puede ser de segundos o miJ:).utos. En un coma que -

persista varias horas o días, hay la posibilidad de ·edema o 

de contusi6n o l a ceraciones del encéfalo. La duraci6n del co 

ma depende de . la extensi6n y del sitio de la lesión, en las

cases graves puede durar varias horas, d:!aso semanas. 

Una vez que el paciente ha recuperado el conocimiento , 

los 3ignos y síntomas, dependen de l a g ravedad y n a turaleza

de la lesi6n encefálica asociada. En conrnociones ligeras, el 

paciente puede volver a la normalidad en unos cuantos winu -

tos; en las laceraciones o .c..ov:ltuciones uel encéfalo puede 

presentarse confunsi6n lliental. l'uede tambi én obseryarse, se

gún la naturale za y estensi6.n de la lesión encefálica, hemi

plejía, efasia, parálisis de nervios crane.ales y otros sig -

nos neurol6 gicos. 
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v.uu.e presenc arse pe.n:_lltél u. e -'- ª rne: :1orla e los he chos 

a conteci r-1. os en e l pe ri odo inmed i ato a L L r e cu9eraci611 del co 

noci rn i ento ( a1nnesia po st-trs.w-Hátic a ) o d e los hec hos q_ue IJre 

cid~eron a la lesi6n ( a.rnnesia pre-. tra uL::ática). Frecuentemen t e 

se relaciona con l a exteru:ü6n del c>.aíí o enc efálico. 

Las complicaciones d. e lo e tra wúatismos creneanos comp ren-

den; le ::: i.oHeG v ~.scuL=:.. res (herwor:cagi a s, trombosis), infeccio -

nes (meningitis, a·i)s cesos), quistes l eptolilenígeos, lesiones de 

los nervios crane ales y lesiones focal es cle l encéfalo. 

En la fase d e recuperaci6n y meses desp ué s , el paciente -

suele quejarse de cefalagias, vérti gos, puede exhibir f uertes

cambios de la pers onalidad . La ::: s ecuelas incluyen convulsiones 

psicosis, perturbaciones ment ales y alteraciones de l a conduc-

t a como a umento de l a irrit abilidad, hwnor v a riable c6leras , 
el paciente se mue s tra t ambién intolerante, susceptible y des

confiado. El traumatisrno, a l debilitar l a c apacidad inhibitó : 

ria y el aument a r l a irri tabiiidad., arrastra a la .persona afee 

tad a al delito (G6mez, 1983). 

c) Toxicomanias 

Drogas 

El consumo de d ro gas se h a convertido en los últimos ailos 

e n un tema de máxima p reocupaci6n. No se trata sin embargo de'

un hecho nuevo, dado que la utilizaci6n de este tipo de sustan 

cia.s constituye, desde tiempos r e!Jlotos, una práctica cultural

mente acept ad a en nwne ro s os pueblos~ hn particular en las so 

ciedades occidentales , trat a r el terna de la juventud y no 

detenerse en las dro·gas result a practi c runente i mposible. 
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La gravedad de la si tua ci6n actual se debe a que el uso 

de drogas ha adquirido características to.talmente nuevas, ~

tanto en lo que se r e fiere a la poblaci6n afec~ada como el -

tipo de la variedad de los productos utili zados. Bn cuanto a 

su difunsi6n se observa c6mo el. hábito de con sumir drogas se 

ha extendido a sectores más aiILplios de la poblaci6n, y de 

forma muy especial a la juventud; est a juventud que debe en

frentarse a exigencias nuevas provenientes del interior y e~ 

terior de su organismo como es la ·sexualidad y la· responsabi 

lidad adulta, .Y que ~ara superar esas dificultades, busca -

puntos de apoyo, recuriendo a padres o a runigos, a activida-
. -· ' . 

des ,físicas o intelectuales que le permitan encauzar y con -

trolar sus necesidades (Schneider 1979 ). 

Por desgracia este objetivo no siempre se logra, ya por 

una insuficiente capacidad de tolerancia a los cambios, ya -

por un fracaso a la respuesta de -la familia y del medio a 

las demandas del j6ven. Si :.un j6ven en esta si tuaci6n entra- · 

en c~ntacto con la droga, notará e·verítualmente, qu~ los efe.s, 
-

tos del fármaco calman y distribuyen su ansiedad, es decir -

que le ofrecen un ali vio a sus problemas, de tal manera; que

el j6ven adicto sería aquel que no ha podido soportar la an-
• 1 . • 

gustia, asumirla y elaborai-la, y que ha elegido por ello, el 

crunino de la evasi6n. 

Cada sujeto puede relacioi1a!'.se con la droga mediante -

distintos grados de dependencia. Cada j6ven es un caso par -

ticular; sin embargo no se puede dejar de l ado elcontexto fa 

miliar y social que le .. rodea. 
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Por lo general los efectos de las drogas llevan sensacio 
' 

~es tle bienest~r, de relaciones o euforia, y otros más esp! ,, 

c:!ficos seg(m el ti ) o de droga y el modo en que se toma (al~ 

cinaci6n, sentimientos de poder, deshini0ici6n, etc). Estos

efectos no son siempre los mismos, y dependen, en grán n~edi -

da de las e xpe cti v o.s <le cada ind. i vi duo, de su estado de áni -

mo, de la compa.fi.ia y del cont e xt 0 general en que se toma la

droga. Tambien incluye la capacidad del j6ven ~ara dirigir -

la experien9ia, pudiendo variar mucho el efecto de unos in -

dividuos a otros de uno a otro mowento a situaci6n. A veces-

puede~ producirse, no obstante, situaciones contrarias a las 

esperadas como es la de angustia, tert.o.r, etc., pero tarnbién

cabe que no se produzca efecto alguno. · 

Por desgracia, cuando el j6ven ha probado la droga por

curiosidad, por seguir a los amigos, por evasi6n, por ignor.fil: 

- ncia, etc., y descubre que ésta le hace sentir mejor que cu"'." 

ando no la conocía, qu~ le hace olvidar sus problemas, sus -

complejos, sus an~1J$Tia.s, su tirnidéz y sus temores; seguirá -

torr.andola tal vez al principio esporádicamente pero si no -

sabe encauzar sus pro blemas y el consumo de está, cada vez -

requerirá más de ellas y en cantidades mayores, hasta que no 

puede librarse de la droga. 

Las toxicomanías repercuten de muchas maneras sobre la

disposici6n delictiva, poniendo al j6ven en un estado de an

siedad que le impele a buscar la droga por todos los medios

ª su alcance; movilizando y acentuando las t en li encias delio -
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tivas 1 8.tentes. Es t e és el c a so de lo s toxi cómanos que come

ten accione s de lictivas ba~o la influencia de la dro Ga (Res

ten, 1 963 ) • 

Es di f í cil definir qué es u.na dro ga, ya : ~ ue e xi sten di -

versas opi n i o(J.es a l rc:sp e cto. La organiz 8.ci6n Mun d i a l de la 

Salud (OMS), define 1 6. dro ga como sust 2.nci a que s e u sa de 

forma voluntaria para e xp erimentar sensaciones nueva s y mo -

dificar el estado p s íquico (G6~ez, l 98J). 

Las drogas pue d. en cla s i :fi'icanse atendiendo a los efectos 

fi s iol6 gicos (depresivo s, hip~6ticos, estimulantes, eté.) -

q ue ti enen so bre el s i s tema nervioso, o bien en base a la..:._ 

dependencia; que ·producen, a su si tuací6n jurídica (legales e 

ilegales), a factores p s ico:""'sociales, etc., siri e n:bar~o en -
-·-

este caso trataremos de hacer una clasificaci6n que englobe -

cada Un.o de éstos aspectos de la siguiente manera: depreso-

res del sistema nervioso, estimulantes del s i s tema n e rvioso, 

psicotomi rnéticos y volátiles inhalables. 

I.- Depre sores del Sistema Nervioso 

(Opiáceos, hipn6ticos y sedantes) 

Entre los opi a ceos están el opio, morfina, heroina , me,.. 
. -· 

todona, pertidina, co deina y la dipip a_noa. El opio y la mor-

fina son derivados de la adormidera de opio, l a s demá s se P,!! 

eden sintetizar químicamente. En general se admi nistra por -

v:!a intravenosa , pero puede hacerse por cu&l qui e ra de . l a s 

otras vías utilizadas normal mente p a ra inye ct a r, pudi endo 

ser mortal tal a dmini s traci6n. 
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Los efectos psicol6gicos y sociale s provoc ad os son: an-. 

si edad, apatí a , mal hwílor y violencj.a. La s i tuaci6n social • 

se deteriora y . la necesidad por obtener el L~rrc..a.co l es obse

siona. El riesgo de trastornos físicos y psicol6 ::;icos por --

uso continuando es grande. 

Los efectos físico son: n~usea, estreriimiento, pupilas

cont raid as, de pre si6n respiratoria. Son COü.une s las infeccio 

nes consecuencia de la aplicaci6n de inyecciones con utensi

lios sin esterilizar (Hughes, 1984). 

Ea tolerancia (awnento d.e 18. dosis ) se incrementa a -

pasos agí~antado5 l a dependencia psicol6 e ica y fí s ica es muy · -

grande por lo que el suprimir la droga provoca- somnolencia , 

lagrimeo, c6lico a~dominal, dolores de cabeza, cua dros muy 

graves con diarrea y grave al teraci6n del e s t ado e ene ral. -

Loa principales medios de obtenci6n de los · opiáceos son el -

tr~fico ile gal y por medio de medicamentos .. 

Dentro de los hipn6ticos y sedantes, se nota que no se-

encuentran bajo control, por lo que se deben administrar en~ 

forma precautbria, a éstos se les consederan 111edicarnentos se 

dantes, que provocan sueño. Dentro de ~ sta.s clas ifica ci6n se 

encuentran los barbi tClricos como el Optalid6n, Nembutal, etc, 

y los ansioliticos co;no el Valiwn, Libriwn, etc., su adminis 

traci6n es por v:í a ora l o intravenosa. 

Los e fe ctos psic616 gicos provocados son: depre si6n del 

sistema nervioso centrnl, que provoca def j_c j.encia psi como t o

ra, mQreos, sueño, ansiedad irritabilid ad y n e rviosismo 
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(Hughes, 1984), El riesgo de trastornos psf.col6 _::;icos por su-

uso continuado es muy grande. 

Por su parte los efe cto s fí s icos son: ata:;~:L a. , problemas 

p a. ra expresarse correctan.ente y temblores matinales. El ries 

50 de trastornos f:í s icos por su u so continuado es m:ínimo. La 

tolerancia y dependencia f:! sica y psicol6 gico s e desarrolla

rápidrunent e . Si se suprirúe el fármac o se presenta la ansie-

dad, pesadillas, violencia, temblores matinales, hasta cua -

dro s mu.y_ graves · dE:li r i o, alucinaciones y ataques. Sus prin

cipales rr.edios de obt enci6n son por medicaiJentos. 

2.- Estimulantes del Sistema Nervioso 

(.Mayores y menores) 

En este rubro de estin<ular'\te§ mayores se encuentran -

las Afetaminas y fármaco rela cionados como l a Ce r tamina y .;...,.... 

los productos para aelgazar como el Katovi t. E:r1 la . a ctualidad 

este tipo de est¡mulante puede obtenerse con f acilidad y es

tá ~uy difundido su consumo entre los j6venes. Su admimistra 

ci6n es por v:!a _oral o intravenosa, y a dosis muy al tas pue

de ser mortai. 

Los efectos psicol6gicos que provocan estos .estirüulan -

tes son . : euforia, aumento de la afectividad, insomnio y an~ 

rexia. Su uso repetido puede provocar alucinaciones visuales 

o auditivas acompañadas de delirios paranoides, pero en casi 

todos los casos se obtiene lá recuperaci6n al cabo de unas -

semanas de -suprimido el medicamento (Hughes 1 984). 



g rande. La tolerax1cia y ci. E-:IH?núencia psicol6gica a este tipo

de estin:ul a .... '1tes es g.c ~mde . Los 1:1e d ios de obtenci6n son por-

medicamentos o por tr8.fico ilegal . 

Dentro de lo s estiwuli.-mtes del sist dna n e rvioso consi -

derauos co r:: o mayores, a de ;dts de l as anfe-:-tarn ina s y productos 

para adelgazar, se encuentra la cocaína, que se extrae del -

arb~sto de l u coca que crece en ~uda~érica. Su adfuinistra 

ci6n es por medio d e l a inhalaci6n, se bebe mezclando con 

vino o se inyecta por ví a !::mbcutánea. 

Los efectos psicol6 gicos de l::i. cocaína son se rnej ;:mtes a 

los de las anfetar.aina s lo s cuales incluyen alucinaciones. El 

riesgo.de tr_astomos psicol6gicos por su uso continuando es

ru uy grand e • 

Los efectos físicos experiirientados incluyen: la perfor~ 

ci6n del tabique nasal por uso continuado. No hay tolerancia 

ni dependencia física, pero sí psicol6gica, la cual es alta. 

Los principaleE? Iliedio~;; de obtenci6n de la cocaína son por.;,._ 

tráfico . ilegal. 

Por otro lado, e n el grupo de estimulantes wenore¡¡. del

sistema nervioso, se encuentran l a s xantinas (caf~,cacao,co -

las etc.), que se ad.mLüstran por via oral. En nuestro pa:ís 

a este tipo de esti11tul antes menores no se se les considera -

como una droga, 1)ero lo encasillamos aquí por los efectos no 

civos que causan. 



Los efectos psicol6 gicos causados son: el aumento de bi,e. 

·nestar, reduciendo l a fati ga. No e xisten rie s gos de trasto.!: 

nos psicolo gicos por su uso continuando, pero si producen de 

pendencia psicol6gica. 

Los efectos ·físicos que causan son: l a taquicardia, di~ 

resis y tensi6n r.mscul t:t.r. La supresi6n de l a s xantinas pro -

vocan ernbotellainiento intelectual y sL1tomas menores como -

dolgr de cabeza. Su obtenci6n es libre. 

El tapaco es otro de los estimulant e s del sistema nervio 

so considerado dentro d~ la clasifica ci6n de menor~s, que -

en nuestro país no es considerado ni pe?ado como droga, sin

emba rga Hughes (1984), ase gura que la nicotina es quizá .el -
' 

com~onente del tabaco que produce efectos y de pendencia psi '-

col~gica, mientras que el monóxido de carbono y el alquitrán 

producen los efectos negativos. La ví a de administración es

por .medio de cigarril~os. 

Ilos efectos psicol6gicos incluyen l a estimulaci6n del -

sistema nervio so central y la ansiedad.. 

Por su parte los efectos físicos s on: la hiperactividad 

cancer pulmonar, isquemia cardiaca y bronquitis crónica; es

decir que el riesgo de trastorno físico por uso continuo es 

grande. Se observa de pendencia física y p sicoló gica ~ la su~ 

pensiL6n del tabaco p~oduce h<lmbY-e, ir~i tabilidad, nerviosismo 

se q_uedad en la boca y estreñ imiento. Su obtenci6n es libre. 



3 .- Psicotomim6ticos 

·(Depresores y estimulantes) 

Dentro de los cL~p re ;:; ores, tal como sefiala Hu c;hes (1984) 

se encuentra el ca.nnabi s que es el nomb-re con que se conoc i::• n 

los prod uctos de l a planta C~abis Se .. tiv::i , entre los cuales 

está. el hachis y la marihuana. Su admfnistración es, por lo -

general por medio de cig::..::.rrillos, pero también puede tomar~e.

oralmente o se puede aplicar por vía intravenosa. 

Los efectos psico l ógicos del cannabis incluyen: distor

si6n de la audici6n y visi6n, alteraci6n de l a percepci6n de 

tie1r;po y espacio, adem6.s de alucinaciones. Este ,depresor pu~ 
l. 

de producir sensaci6n de bienestar, relajaci6n, alergia o 

una reacci6n de violencia, resentimiento, tensi6n o ira, de 

acurdo al estado de ánimo del individuo. 

La taquicardia y los efectos físicos provocados por e1 

tabaquismo caracterizan también al cannabis. La tolerancia -

con este depresor no es muy grande, sin e·mba.rgo la dependen

cia psicol6gica es mayor. El tráfico del cannabis es ilegal. 

Pasando a los estLnuL~ntes, el LSD (dietilamida del 

ácido lisérgico), es un fármaco que puede sintetizarse con -

facilidad. Su administraci6n es por via oral. 

Los efectos psicol6gicos caracteristicos r:;;on: cU stor- .

. s1~de percepci6n, inducción de recuerdos lej 8nos , de presión

º eztasis extremados. Es posible experimentar t.L"'la r e trospec

ci6n o alguna experiencia se;;wjante a(n üe spu.1;:~ s de t i~anscu,. 

rrido U:..'1 afio desde que se tom6 la últimc:. do 0i s . El LSD pue de 



precipitar la psico s is (Hughes, 1 954). 

Los efectos físi co s a s ocL1do s s o21 : hi oeracti vj_dad ;r n 0 r 
} . " .. -

viosisrno • .lü ri e sgo de 1liue rte por ~:i ob :ce dosi s es rr,uy c r ·o..nde. -

No h ay tolerancia y l a depe n denci a p sic: o16 gi c a e s mir~irJt!'; .• su 

medio de obtenci6n e s por medio de l tr{1.:fi co i legal . 

4 .- ,Volátiles inhal a bl e ~3 

Los inhaLmte s pueden causar d e p end:~ri c ia entre lo s adul. 

tos q_ ue trabajrui en su f ab r icaci6n , l)e ro s e observa cLu e el -· 

número m ~Ls si gni f icat i vo está entre l a po bl a ci6n de n i fi os y 

j6venes, tal vez por la f acili cla.d de o bt enerlos, nor su po p2:! 

laridad o por su ba jo costo en comp a ración con otra s dro gas. 

La dependencia de ce111entos, plasticos y s olvente s comercia -

les lleva a una intoxic a ci6n severa qu e ' • ,:¡ . 
c .o nver-s 1L~a en 

continuo repre s ent a un grave p ro bl em a ( G6me z, 1 98 3 ) • 

Lo s efectos psicol6 gicos c 2.u ;-mdos son~ t rasto rn;;s con -

ductale s , confusi6n mental, atenc i 6n di spers a , f a lta cornpreg 

si6n, ideas incoordinadas, indife rencia a fectiv a , e ufo:ria y 

estupor. 

Por su parte lo s efectos físicos, inc l u,yen: afecciones

del riñon, hic;ado, cora z6n y cerebro, f a lta .de 0 1~i ent aci6n '.r 

marcha atáxica, La de pendencia resultante s6lo es p~: i c o l6 gi- . 

ca y su obtenci6n es · fácil y por vía le gaJ ,. 
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Alcohol 

El alcohol es Wl depre sor d e l si s tema nervioso, el abu

so de éste es un proble ma existente que d ada su enorme inci-

dencia niere ce fú s~r or atenci6n. 

~ ·ª definici6n de l .a ()r <:~<illizaci6n Mundial de la Salud -

(OMS), señala que alcoholismo son a quellos bebedores consue

tudini:lrios cuya dependencia del alcohol ha alcanzado un gra

do tal, que presentrui ¡,m notorio trastorno ment a l o una in 

terferencia en su salud mental, o corporal, en sus relacio -

nes, asi como en su fun c iona.miento e con6mico y social, o --

bién aquellos que muestran cualquiera de los estados mencio

nados (Hughes, 1984). 

Por desgracia §Consecuencia de la ingesti6n de alcohol , 

el individuo presenta diferentes tipos de trastornos como -

son de la person::J.lidad, problemas en las funciones intelec -

tuaies, conflictiva social y trastornos de orden físico · y -

psicol6gico. 

Se observa que los aspectos de personalidad del indivi

due alcoholico muestra tendencias compulsivas, dependientes, 

a veces pasivos y otras agresivos , e sp eci a l mente con el nd

cleo familiar, muestran trastornos de valores sociale s y ~ti 

cos. Su actitud es por lo general h6 stj. l y ª"~;resiva, conse -

cuencia de s us senti raientos de infe r i ori aad (Llarchiori• i 97·~. 

Bajo esta serie de i máBenes el individuo busca el alcohol -

como el sustituto de afecto, co~o el esc ape a sus problemas, 

terHores o tin1ideces o como la búsqueda de un bienestar fic -

ticio. 
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otro ti :rn de c.leterioro ex_p e ri1aentacl o :;ior e l j6ve:1 alco ho -

lico es el int ,:: lectua l, puesto que ::oe ob se rva. 1.m desc enso del-

r endL úiento, f~:üt a (le a t enci6n, L:üt itu.d en l as r2~tcciones, --

trastornos de la ~):C'i.':! cepci én y el l e::lf;Ua.je. A es ~ e re 3pE~ cto i1es 

ten (1 :3 63), ap1Jnta que r.:~l s.lcoholi smo cr6nico cli sn,inu;ye de mo

do c ,Jnstante l as funciones int el2 cttEle '.:3 y r;;otal e s; Liientras -

aue el u.l coholi sir.o a Pudo 8 s ti r::ul a sLLul tmrnamente la libera . ~~ 
~ ~ 

ci6n de los instintos, J.e est s modo atn: el camino a la delin

cuenci a ocacional, a la~ violenci a s y a los atentados contra -

las co ~tumbre s. 

Es probable que el j6ven con este tipo de problem 01s tens a 

fuertes reyertas con ::;u familia, lt::i. convivc~ncia,sus h e rmanos y 

padres sufren fuertes d.e terioros a consecuencia del a lcohol. 

Es fre c uente encontra rse con violencü:t física de po i. rte del j6-

ven alcoholice h a cia su famili a o '.iiili go :3 . G6 n.ez (1983) asegura 

que r::e puede advertir vn.c:L actitud c~e ind iscrirninaci6n, i mpulsi 

vidad extreH<a y un descontrol tal que el j6vcn no puede toma r-

conc ienci a de l as consecuencias de s us ~ctos. 

Si ac aso el j6vea que ingiere alcohol l abora, l a eficien

ci a de éste se reduce notablemente, lo que le ocaciona de gra

daci6n y por ende desempleo. 

Los trastornos de orden físico incluyen problema s psicom.2_ 

tores, disn:inuci6n de l a c a pa ci dad fu..'1.cionul, lesiones h~ p ati

c a s que abarc an hepatitis aguda, inf il tr·aci6n de ::srasa y 



cirro s is, en e l cu:-11 s e obs erva. a lt a f r e: c ue ncia de 1no rt ali 

dad . Pue de h aber tainbi6n úlc~r!:l péptica, p sncreatitis, gas -

tritis, c a r dio rn iop at:! a , n. iop at:! a , u,e'.i.qui s ici6n de infe cciones 

cori.o l a tubt.: r culo s is, pue de h t1ber v6pü t o r.; , a t axi u , en a l gu 

nos c asos h ay at a ,1u e s y en oc ::ci on:::: u :,:.e pue de lle gar a l es 

tado de coma. 

La iot encia s exucd di srúinui.da es un trastorno f:! sico -

m~s que se presenta corno re s ul t '.3.do del a bus o del alcohol, y 

provoca la ap a rici6n de un comport ar:üento c e loso e inseguri -

dad con respecto a la p areja de1 j6ven • .Estos celos por lo -

re gul a. r son de tipo patol6 gico, d ado lo s delirios paranoides 

del alco h6lico. De ~C\JC'ttdO con G6rn ez (1983), este tipo de -

pro blen,atica de s encadena . en el j6ven conduct a s a g resivas -

de tipo sexual como en los c asos de v iolaci6n e incesto. 

Entre las co :üplicacione s psicol6 gicas s e encuentran las 

alucinacione s y deliri os sistemati zad o s de ti po pe r secutorio 

lo que hacen a nivel delictivo el cuó.d ro r .. ás grave y peli gr.2. 

so (fuarchiori, 1377). 

Una complicaci6n psicol6gic a lii ás e s la pre sentaci6n del 

d :" liriurn tremens que causa confunsi6n gr ave, febrilidad, ~n -

muchos casos hay ataques, i ncluye también alucinaciones tac -

tiles o auditivas. La s alucina ciones aud itivas se presentan 

también eh estado de lucidéz, lo que o c a ci on a un si s t ema de -

lirante. 



L;;:. e ~Ji lepsia st: p llE-:G. G ·¡J ::::e ;.:; entar de bido a la to xi cid ad -

di r e cta del al co hol, eíl e s peci al s i y a e:üste un a lesi6n ce -

rebr,tl . As :! r;ii s r:1 0 .i uede ocu r r ir por s u s lJ en si6n del mi ~.Lo, 

por sobr e hitlra tación o por hi1Jogluc e n.i a (nuc;hes 1 984 ) • 

o' 

La cleµendenci a p s icol6 gica y f.ísica que presenta el j6 -

ven ante e 1 a lcohc l e s · r,,u,y gran cle. Hu ghe s (1984), postula -

que el consumo coiitrolado de alcohol a ur::enta por razones ps! 

col6gicas, como presiones soci a les o la presencia de una ten 

si6n la cua l es aliviada con la ingesti6n de alcohol. A este 

estado de dependenci a p sicol6gico, le s igue el desarrollo de 

una dependencia física, la cual se manifiesta con l a pérdida 

del control ele l a c antidad ingerida así como por s!ntonias de 

supresi6n (ternblor,sudoraci6n, ansiedad, debilidad, deseo in 

tenso de ingerir. alcohol, hasta cuadros muy graves de deli _..;, 

rio, alucinaciones, etc. ) cuando no se puede conse t,'Uir al -

cohol durante algunas horas. 

El alcb.holico, pu~Jo CfUC reduce su angustia a traves del -

t6xico, trata de usarlo con mayor frecuencia p a ra sentirse 

bién, y para . eliminar las molestias de los efectos que se • -

presentan al suspenderl o. 

Cuando se instalei en el individuo una toxicomanía de 

mayor o lúenor grado, sefiala Tocavén (1976), los sujetos lle -

gan a olvidar los propi os intereses, a estudiar o trabajar -
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ele 

vertidos y violentos. 

De t ales condiciones ~3u::.·:;(-0:1 frs cuenternente, l a s oc ác io -

nes para delinqui r . Lo s al cohoJ.i cos llegru1 a c ometer infrac-

ciones, i mpulsados, ce::uü r:d.CL)!'i:: , i10 r la ne cesi dad de procu-

rarse dinero para sati sfacer sus necesidades t6xicas, come 

ten t wnbién viol enc i as por 1 :,1 :falta el e control, con tend.en 

cias al pleito, a la rebelión y a las re acciones imuul si vas 
. \. 

en general. 



? S. 

La ~onducta agre s iva se p re s ent a en el i n J i v i duo desde-

q_ ue éste entra en cont a cto con su 1:-1e d io m;1bi ent e ; el nifi o de 

días ele n ::wid o que siente al guna lúo l estia, lo manifie s t a con 

fuerte y c on~3t ate 112.nt o, con p a t aditas y rna..°'1.ot eos , s in em -

b0 r go · a medida que v a desarrollando el concepto de vida so -

ci a l, pro e resa su control y juicio, no re curi~ndo y a a l a 

agresi6n directa p a r a satisface r s us necesidades y c a lmar 

s us molestias y frust a ciones. 

Pase a esto, cuando el j6ven a l a cercarse a la maduréz -

no ha aprendi do u controlar y canal i zar po si ti vamente sus 

fru s t a ciones, y coHio e l infante , rnanifiesta su d e scontento -

con conduct as a gresivas , puede cons iderarse le un i ndivi duo 

rµal adaptado. 

Así la conducta del ictiva es swnarnente compleja e i rnp l,i 

ca diversos aspectos, por lo que resulta difícil de explicar 

sin embare o v a rias aproximaciones como l a psiquiatrica, psi -
' 

coanali tica y conductal, se han d ado a l a tarea de ha cerlo ·• 

Ap ro ximacion P s i qui atri c a : 

:B'riedl ander (1~81) concluye que, du nU1te el último si -

glo la inV (; ~> t i gaci6n psiquiátrica se inclinaba a so s tener la 

existenci a de definida s diferencL1s ent're e l delincuente y -

e l ciudadano r espe tuoso de l a . ley. see un la époc a en curso -

se iban · forJHul ando v a ri ad a s t eorí as r especto a l a n aturale za 

de l a d i s tinción del inf~actor, a la que por entonces s e con 
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s i d e ::·aba cO~[i O único f' 2.cto r c c:..us ·c_t.l dd J el:i.t o. Según 1 ·0 tend en 

r a ba. cor;:.o f acto r r ·:.: :::)onsaole c'. e l delito y .. J. fuera a L .:. fo m.a-

del c ráne o, · d el cerebr o, a L ;, !H~rencia, a l a ins ar'..ia, al al -

coholi sli;o o a la debilidad ff,ent a l. Lo s i::ét odo s cien ti f ico s -

de ésas é poc as J i vc:c,'~:i cu1 c·:)rts i de r ablemente de lo s wo J e rno s -
meJi o s ~2 8nfo que, pues por entonce~ no s e habi~n desarro 

'· 

llado aún l a ci encia de l a est ad ística , ni el uso de: los 

grupos de control; es por esto que en a~uel entonces priffiero 

s e elaboraba w1a teori a y luego s e le aplicaba al infractor. 

Hesultado de ello fué, c1ue conforme 'iban difundiendose ::1.ue 

v a s ide a s, estas teorías fueron desdatándose unas a otras • 

En contra .Punto, en la a ct u a lidad se intentan forn:ular

teo.rías lue go de una exploraci6n completa de un vasto nillnero

de delincuentes y de su comparaci6n con adecuados grupos de 

control o tras el 'e s tudio de los j6venes inrre 2:ul a res a lo -

largo de varios meses~ 

Esto significa que la psiquiatría, r.1oderna subraya la i,!! 

fh,l.encia de lo s factores exo genos en la etiologi a del tras -

torno. Estos individuos serían aquellos que han estado expu

estosJ. durante la infancia a graves presiones trawnatizantes -

externas, y que reaccionan po ~iteriormente a ellas con actos -

anto sociales (Laing, 1 98 3)~ 

Hoy dia ya no puede defenderse el que exista un tipo d! 

lictivo de personalidad, ni una estructura patron que predi~ 

ponga a realizar ilicitos. Las diferencias entre la constitu 
-

cion psicolo gica del delincuente y del no delincuente son de 
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irnl ole c:il:w.t i t iva. mas ~iue cual itat iva (.L-1r :i.e dJ. ,1..nder, 1 981) • 

Teoría Psi c oc .. na1i tic a : 

De otro l ad.o , la escuela psico e.n8..l i tica r:1enciona que 

los incJ. i vi duo s delincuentes y no del incuente s son muy simila 

res entre sí, s6lo que los j6venes antisociales a lo largo -

de su desa rrollo v a.::1 teniendo dificultades que se hacen pa 

tentes ele una u otra r;.anera. 

Esto quiere decir que lo s i mpul s os antisociales que el -

delincuente pone en a cci6n , los po s ee twnbien el individuo

socialmente a daptau. o, solo que el infractor los lleva acabo -

por que es empujado por varios factores. Estos f;::;.c tores son

inconscientes y las r a ices de l a s tendencias inconscientes -

que deterrLinan nuestros actos se rerHot an a las experiencias -

de l a primera infancia. 

Frie dlander (1981) ha puntualizado que los factores que 

llevan a la adaptaci6n social son: la primera relaci6n del -

niño con su madre, el conflict0 de e dipo, la formaci6n del 

suder y6,Yla formaci6n de grupo dEmtro de la frur,ilia. 

Las primeras experiencias que el niño recoge de su pri -

mera relaci6n con otro ser humano, son de suma impo r tancia -

para su futura adaptaci6n soci a l. Si la relaci6n del pequeño 

con la madre en su primer afío de vida es satisfactoria, los

futuros problemas que le depare la vida, pesaran menos que -
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haber si J o a quella defectuosa. Uno de lo s f a ctores c a.pita 

les de esta relación es la creciente perc Gpci6n del niñ o de 

q ue r esult a mt~ s sat i sfac torio atrae r l a a tenci6n y g nn a r el

amor maternos, que gra tificar s us dese o s de in;f.e di a to. Medi

ante esta rel a ci6n el nifi o aprende a esperar la satisfacci6n 

lo cua l lo lleva a l a a c ei)tac i6n éi.el i) rinci f) io d e l a reali 

dad, en lugar del primitivo lJrinci pio del placer-dolor. Sin 

esto l a adaptaci6n social no e s po s i ble. Característica co 

múm a to dos los delincuentes, es la incap a cidad de poster 

gar l a realizaci6n de los deseos, en raz6n de s u i mu o s ibili

dad de establecer buen a rel a ción cou l &s pe rsonas que los 

rodean,Je locu::Ll deriva su extremad o narcisimo (Novoa 1 985 ). 

rz.1- 1 o o 1 2 2 s 
tas experiencias infar..t iles influyen ta~bi6n en la ac -

ti tud que se tenGa frente a l a autoridad, sobre todo 1 8- del -

var6n con el p a d re. Esto de por s:! h a ce y a del desarrollo 

ed:í p ico uno de lo s esc 8.lones raás import·ant es h acia la adap -

t a ci6n social, y a que otro s de lo s re que rimientos de la soci 

abilidad es la posibilidad de reacciona r a.mistosarnente fren~ 

te a nuestros superiores y, a l mismo tieL!po, de defender nues 

t.i-as opiniones y acto s frente a Li autoridad . La resoJ.u..:.-

6Óo satisfactoria del complejo ed:! ptico lleva rá al estableci-- . 

r1iiento de una r e l a ci6n éUfiistosa con el padre y, tras el ad -

venimiento de l a pubertad, se habrán puesto las bases para -

la i gualdad entre p a ure e hijo. Tal s oluci6n será la más fa

vorable p a ra la futura adaptaci6n social, en ec.pecial a . la -

actitud que tomará el j 6ven frente a la autoridad. 

lJ.N.A.M. C/'~'·il'I ¡;; 
1zu.u,. ·' · 
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El conflicto ediptico no resulto puede conducir a futu

r a s enfermedades neur6ticas o a actitudes pasivo-fenieninas -

del niño frente a s u p <~.dre; actitud que puede present a rse 

ba jo l a forma de de p e nuenci a del nifio frente a j 6vene s ape : -

nas mayores o más fuertes. A menudo ~ stos s 6n a g resivos y 

antisociales, y bajo s u influe r: cia e l niño se verá inclinado 

a reali z ar actos que por si s6lo j c?Jüás hubiera llevado a 

cabo. De esta constel a ci6n muchas veces d.eri va la formación -

de p8l1dillas de delincuentes (Eriks on,1 972). 

La formaci6n de l.a conciencia, de tan.ta ü 1portancia pa

ra la futura ad ap taci6n s ocial, se halla conect ada con la -

soluci6n del conflicto e díptico. Al fin r:.:tl ele l 'i fase e d:ípi-

·tt. · el niño preci s a inclentificarse con los padres, pues de -

otro modo su conciencia no s e iridependiza rá de las personas 

del mvndo exterior • .cin e l desarroilo del su:per-y6 si el niño 

ya se iuentifica con las demondas ele los p adre f~ , pe ro ailll r! 

quiere de la presencia tie éstos, d e su apro bación y su casti 

go, p ::cr a hacer lo debi do, ·el re s ultado soci a l de ello será -

c1ue s6lo en presenc::üa de l a autoridad el inJ. ividuo acataría..;.. 

lo soci a l niente a ce pt a uo. Por lo tanto, la indepenJ.encia de -

la concienci a de l a s p¿: r s ona liclade s re a les U. e los padres, -

consti t uye uno de lo s n.ás relevantes factores que llevan a -

la ad ~ptaci6n soci al. 

Las pe rson<üiuade s <.l e los padres c on lo s cuales el niño 

se identifica, forrnarún la b a se para s u códi go ético. Si ~por 

ejemplo, e 1 c6di g0 ético del rr.edio es de lictivo, la fo rmacion 

de la conciencia pue de cimplirse norI:,a l 1Jlente, pero el re-
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s"t;.J.tado será una co ncluct e. inf r a ctora, pues E.: l nifío habr~ he 

cho suyo <:J.l codigo antisocial de los pad res (Scl:..."leider,1979) 

Por otro lado, l a forwaci6n de grupo clentro de la Lu:'li -

lia es s e gun el psico :,nálisis ¡y,uy i mport 2:.nte para lo {~rar la 

adaptaci6n social, puesto que la prü,era adaptaci6n a la vi

da social se cunple dentro e.el grupo farHiliar. Impulsado por 

factores emocionale s , el niño ap r en de allí a respetar los -

requerir:iientos de sus p adres, herrr, <mos y herman.as. Si esta -

formaci6n grupal en el ::> eno de la fami li a ci e desarrolla ade

cuad ~~ente (lo cual depende de l de s arrollo instintivo y . Qé

la actitud dC los padres), el nifio no tropezará con dificul

t ades en su ad r:i.p taci6n al p r6xin.:o g rupo, que enfrentar1 al -

ingresar a -la escuela (.Ii,riedLillder 1981). 

Si la f0rmaci6n del erupo familiar no se h a desarrolla

do debidamente, en el período de latencia entre la niñez y 

la adolescencia, ap a recerán las prime ras dificultades, así 

co rno los primeros sit,11os de una conducta antisocial. 

Del conflicto infantil no resu~lto, y U. el a islarniento 

adolescente, suge l a neurosis, que es el térrliino general 

usado p ar~ deno minar las alt~raciones o afecciones funciona

les del sistema nervioso s in lesi6n actualr.:ente d. eniostrable -

y de nLenor g ravedad que l as psico:üs. Las n e u r o s is y psicosis 

poseen ras ~zos idénticos en cuanto a su evoluci6n; se diferen 

cían cuantitativas y cuantit a tivaraente en sus sistemas diná

micos respectivos. El neurótico no deforma. los hechos de su

entorno, trata primero d e elabora r sus conflictos dentro de 



, 
~l misme.· y s.~lo después, · se::eundariamente lo e·xterio·riza.. 

Se cree que existe una pre cUsp o s ici6n genética del neu

r6tico debido a que h3.sta un 20¡; Ci. e los p a rientes en p rimer

grado del enfermo, está..ri afectados por e l mismo tipo de neu-

rosis y, as:! mismo, por que h a.;:r una mayor t endencia a la neu 

rosis en los gemelos ~onocig6ticos que en los dicig6ticos. -

Sin embar50, los patrone s neuroticos de coüducta adquiridos

durante la infancia pue de n influir parcialmente en la tenden 

cia familiar (Hugl}es, 1984). 

L:J. organizaci6n Mlilndial de la Salud ( Ol!t: S) cita que "los 

trastornos neur6ticos se pre:::entan sin ning-una base orgánica 

demostrable. En ellos el paciente puede ser capáz de tma in

trospecci6n considerable y de un testimonio claro de la rea

lidad;, sin que por lo general confunda sus experiencias m6.r

bidas subjetivas y sus fantasías con la realidad externa. La 

conducta puede estar afectada en forma notable f!iunque muchas 

veces se mantiene dentro de lor:-3 l:ínütes sociales a ceptables. 

No se observa desorden en la personalidad"' (Hughes 1 984). 

Las manifestaciones de éste desorden son: la an s iedad -

excesiva, síntomas histéricos, fobias, depresi6n, obsesiones 

y compulsiones. 

Las principales formas clínicas que se distinguen en la 

neurosis son las cuatro siguientes: 



I.- Neurosis de Ansiedad o de Jmc,ustia: L.os sínto.mas más 

destacados están co:1stituidos ~rnr la angustia per:r.a..Ylente, in 

cluyendo varias comb i nac iones ck manifestaciones físicas y -

mentales de ansiedad q ue no pucder1 c1tribuirse a peli g ro re a l 

y que ocurren en forma de ataqu.c~s . La a.ncustia, dada su per

rr;anencia puede llega r al pánico. 

A éste tipo de p a c ientes con fre cuencia le s suceden at~ 

que s de vio~e'nci a, irri t abi lid ad con ;:> t é..Ulte, aprE; si6n, sensa

ci6n de fatiga, falta de conccnt r ac i6n, p r e ocupaci6n, difi -

cultad para conciliar el suefto y desperzon~liz ación. Se aso

cia también con fenómenos vicerales como taquicardia, nauseo 

sofocaci6n, temblor y sudoración. 

El deli t9 puede presentarse en un "acceso de páYlico" 

(crisis a guda de ansiedad con respiración acelerada , violen

cia y finalmente la pérdida del conoci1iüento), como una. fuga 

dada la enorn;e presión ansiosa aque está sometido el sujeto. 

2.- Neurosis Histérica: A. éste re specto Hughe s (1 984), hace 

notar la definici6n de la Olv'I S que afirir.a que los trast ornos

mentales en los cuales los n1otivos ( que p ,;;, r ecen pasar inadv~ 

rtidos para el paciente), proceden una limi taci6n en el cam-; 

po de la conciencia e distibuidos en las fu..Ylciones motrices

º sensoriales los cuales pueden presentar una ventaja psico .~ 

ló gica o poseer un v alor s i rnb6lico. 

Para Hughes la hi s teria se diagnostica cuando un siste

ma físi6o o mental se presenta en aus enci a de cualquie~ otra 



enfermedad; el , paciente· adquiere ci erta vent!?vja con 

éste síntoma y · toma. úna. actitud i n apropiada de · f8J. ta de 

interés al re specto • 

.l.!intre los ::dntornas mentales ~~e c:nc u.·.:lt r::J. L~ ::::1-r.nesia, 

fuga , trd1'C.es y per f> On alidad mú1ti :üe . Lo f~ s íntomas físicos -

son, por lo regular neurótic~ e i ncluyen P'J.rálisis, ataf1_ues, 

dolores, ceguera y v6ffiitos. 

La ventaja que el p ac iente ·Licne al presentar éste pad~ 

cirü ento es el evitar 13.s obli gaci one s que tiene que cwn¡Jlir 

evadir por ejemplo las consecuencias de 1 .• m acto ant:iisociaJ. -

(amnesia observ2da en a lcuien acusá.do de delito), o la c rar -

atención y compasi6n de parte de la. demás gente. 

3.- Neurosis F6bica: Caracterizada por la elaboración de la 

angustia cor,centrc.ndola sobre personas, cosas, situaciones o 

actos Es muy variado el número de representaciones a l.a s que 

puede asociarse el temor f6bico, por e je11.plo; :ni e do a los 

espacios abi e r .tos, a los carrad.os, a ta obscuridad, al con 

tacto humano , a utiliz.ar deterrúinado medio de transporte, a 

animales inofensivos, etc. 

La fobia dá lugar a un constante estado de alerta y a -

conductas de evi taci6n. Las fobi as pueden ser múltiples y -

owr1entar cada vez r1iás limitar-do l a libertad del sujeto; es por 

esto que muchas veces la persona con este -problema se siente 

acorralada, y no es dificil que a l sentirse amenazado por el 

TESIS CON 
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enfermedad; el p aciente· adqui.ere c ie rta ve1'!.t ?.vj a con 

éste síntcma y · toma. úna. actitud i n a propiada de · fB.l ta da 

in ter~ s al re srrn etc • 

.untre los ;;:; (ntomas ment a l es ;.->E: <: nc u. :·.:1t r .J. L :t u íuie s i a , 

fuga , trdl"'(.es y pers on ali dad mú1 t i :üe . Lo;~ s í nt omas físi cos 

s on, por lo re gular n eur6tico.5> e i n cluye n p1ráli sis, at ar1ues, 

dolores, ce guera y v6Gitos. 

La vent a ja que el p a c i ente -L it~ ne a l p re sentar ~ste pad~ 

cirü ento es el evitar l a. s obli ga c iones que tiene que currr: ilir 

eva dí r por eje mplo las cons e cuencias de m 1 a cto ant:iisocial -

(amnesi a ob servada en a l c uien acus a.do ele delito), o lo c rar -

atenci6n y compasi6n de p a rte de la. demás gente. 

3·- Neurosis F6 bica: Ca r acteriza da por l a elaboraci6n de la 

angustia co1;;centrc:;.ndola sobre p e r s onas, co sas, situaciones o 

actos Es muy variado el número de repre sentaciones a l .as que 

puede asociarse el temor f6bico, por e j e11.plo; :ni e do a los 

espacios abi .a r .tos, a lo s carraclos, a ta ob s curi d ad, al con -

tacto humano , a utilizar deterrúin ado me dio de transporte, a 

animales inofensivos, e tc. 

La fobia dá lugar a un constante e stado de alerta y a -

conductas de evi taci6 n . Las fobi a s :pueden ser múltiples y -

~wr1entar c a da vez wás limit ando l a libert ad del sujeto; e s por 

esto que muchas veces l a pers ona con este -problema se siente 

acorralada, y no es dificil que a l sentirse arliena zado por el 



· objeto de su fobia cometa actos delictivos. 

4.- Neurosis Obsesivo-compulsiva; Es un pensamiento, ima 

e en, sentimiento o movüdento rec urr ente que el paci ente re -

conoce como absurdo, que se ori c;ina en ·f:m mente y que trata

de resist! rlo sin lo ;;rarlo (Hughes, 1984). Clínicam~nte dá ~ 

lúga:r a observaciones de lin:pieza, de comprovaci6n, de cul -

pabilidad, etc. El sujeto repi te múltiples veces el neto so

bre el que tiene cl.uda obsesiva, ya sea una oraci6n o exaificn

de conciencia que cree no hab c.~ r re alizado perfectamente. 

Este individuo est ablece una relaci6n mágica con el IDU!! 

do, dando luga r a una serie de movimientos, palabras o pens!! 

rnientos rituales que producen, siguen o interrupen los actos 

de la vida cotidiana, La ejecuci.6n de éste es irüperiosa y su 

demora produce al enfermo angústia. A veces el ritual es tan 

complicado que impide el desarrollo de un8. vida profecional -

o fruf.iliar normal (Marcus, Milton y Autores Asociados 1974). 

En este caso el i mpe dir al sujeto llevai- a cabo su ri tu-
. . 

al internpe sti vruaente y sin ayuda de un profesional, puede 

pre si pitar la angustia y la comisi6n de un acto violento. 

El j6ven con este padecimiento tiene problemas que no -

sabe o puede resolver. y busca en la fantasía el medio de hu~ 

ir ~e la realidad que no deja de ignorar. 
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Chac6n Y Cohen (1 981), comentan que el . j6ven que come -

te a ctos ilegal e s, lo hace por comunicar nece s ida des que 

es inc apaz de señaL;,r a su medio en o t ra fonna. Este j6ven 

desea so b r esalir de l o s demás
1
lograr una posic i6n que por 

ele sgr acia no lo grará. por me dio de l a infracci6n. 

Apro Yimaci6n 0onductal 

Desde la perspe ctiva conductal el aprendizaje puede de.

finirse como proceso que conduce a un cambio relativamente -

permanente del comp ort awiento, lo cual es resultauo de la -

practica o de la e xperiencia. 

Ulrich (1984), al trat'ar de explicar la conducta agre, -

siva, ha hecho trabajos de investigaci6n en laboratorio con

n~ono s araña cuyas a gresiones se mi die ron en forma de ataques 

a una man,:::;ue ra de hule. Cuando al mono se le aplicaba un 

choque elé ctrico en l a cola, su ainbiente se volv ía tan aver

sivo y doloroso, que atacaba la manguera de hule que se en -

contraba frente a él. 

Bandura, Ribes y ,Colaboradores (1984), advie rten que en 

los seres humanos muchas reacciones e mocionales se forman -

por Iüedio de condicionamientos. Las experiencias a menudo 

lle gan a asociarse con el lugar en que ocurrie ron. Este ti po 

de co ndicionallliento clásico explica grán parte de la ag:i.'e--

si6n que parece n o :provocar en el j6ven delinc ·1ente. 



El dol_or, el clisplacer, la frus taci6n, etc., producen -

a gresi6n, l a ocurrenci a de cosas Jesagradables, tiende a vol 

v e r a.e;resiva cualqui e r situaci6n, pe ro lo h;:::.ce tru;;bien la e.

lir,,ina ci6n de cosas a {;radable s . Er1 cu2.l quie r caso, los am ....._ 

b"ientes que inclu,y en acontec i: ~ . i ent os dolorosos o JJlOlestos 

son avers ivos, -Y los organismos pre f ieren evi t _arlos. Cuando-

éste no pue-cle escapa rse de lo s ambientes aversivos es de es-

perarse la g resi6n. 

Pa ra Bijou y Hii.)e;s (1 08 3), l u. conducta delictuose. está

determin:::da por un doble juego de los factores ambientales 

del medio social. El prime ro consiente en el reforzami ento 

intermitente que r ecibe l a conducta delictuosa. El j6ven es 

a fortunado en la mayor parte de las ocaciones en que comete 

un acto prohibido, por lo que la proporci6n de reforzamiento 

en contraposici6n al no reforzrudento del acto delictuoso es 

muy elevad¡' El segundo s e refiere a la comunidad, que esta

blece conce'cuencias aversi vas de n¡oradas sobre la conducta de. 

lictuosa/Este sistema de contingencias aversivas, que a lQ-

-largo -~- la historia. ha dewostrado ser ineficáz en grán es -

c a la, provoca la emisi6n de conductas de evitaci6n por par -

te del j6vE:n delincue11te. A su vez éstas conductas lo apar -

tan aún Jl¡ás las formas de gratificaci6n social de que dispo

ne la coniunidad p a ra __ r eforzar los comport amientos ajustados

ª las normas del g rupo. · Se establece de este modo, el circu

lo vicioso tí pico. El j6ven desarrolla una evitaci6n de las 

concecuencias adversi vas que la sociedad i mp one a las conduc 

t a s que a él le pro ducen rr~ayor utilidad y reforzru.:..iente. Es

incapáz de adquirir formas más adecuadas de r eforzamiento so. 
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cial, debido a ~ue s u c r u:po p re scri be cont;i.ngencias i ntpropia~ 

par a que e sto ocurra. El infractor crea, por CO.rlfiiguiente su .. 

~ ro pia comu;riidad. Se e E'>t ablecen nuev a s f orn.as de ref o rza.mien

to, distintas dirr;en ::Üones c on du ctales y nuevas p autas de in

t erro gaci6n que eli minan por completo l a po s ibili d ad de in -

corporaci6n del delin cuente a la s oci e d a d. 

El delincuente, de sde Wl punto de vista conductal, mue~ 

tra un déficil o f alta de cornportruniento s s oci ales adecuados 

p a ra recibir el re fo r za.mi ento del g rupo, f1.Ue le perrr~ i t ai1 re~ 

nunciar a fuentes prohibidas de gratific aci6n, como es el 

delito. 

Es por esto que durante la infancia los p adres v pn aso.,¡ 

ciando aprobaciones . y p remios p a ra reforzar y desarrollar -

las reacciones que espe ran promover en el niñ o, y c astieos o 
' . ·-

!'e g años p s.ra inhi bir l a s cond~ctas rep~obables. Mediante éste 

proce so condicionamiento del niño a ·las costur.1bres soéiales, 
.. 

el individuo es c apáz de r enunciar a ciertos deseos e impul-

sos, ya que la ejecuci6n o s atisfac üi6n de lo~ mism~s va li

gada a sentimientos angustiosos que se de sprenden del con -

dicionamiento ave rsivo i mpuesto en la niñez. 

Estas s ensaciones de a gudo malestar a ctúan como una po -

de rosa re s istencia p s icoló gica qu e S8 opone · a la re alizaci6n 

de a quello s actos pro hibidos por l a s ociedad en que vive. 

E·stas sensaciones de a gudo male st a r a ctúan como una po -

derosa ~e sist e nci a psicol6 gica que ~e opone a la realizaci6n 



de aq~ellos actos proibidos por l a socieda~ en que viven. 

Las tres teori as antes c.tt s.ctas , explican l a conducta -

delictiva como pro pici ada princi pal mente por factores ex6 ge-

nos, como son l as experi enci as ·0rawnaticas (1.e la niñez, el -

medio a.Jilbiente, etc ·~; ;: in emb:1r go t ambién l r:i.s enferrnedades -

orgánica del cere(nno y los trastornos mentales, desencadenan 

desde la perspectiva p s icol6 gic a el Hcto ::mtosoci al. Dentro

de éstos paclecimientos podernos encontrar a l retan.loen el de--
sarrollo, los trastornos convul s ivos y las psicosis. 

a) Ret a rdo en el desarrollo 

Hesulta dificil precisar una definici6n sobre el retar

do en el desarrollo Jebido por una p 2rte, a la complejidad 

del sístema, y por otra, a la dificultad .de encontra.r unas -

caracterl.sticas comunes dentro de la indivi dualidad de cada-

uno. 

Se entiende por retardo en el desarrollo, deficiencia -

mental, subnormalidad ma.'11.tal o retraso mental, a l fun ·~ iona -

miento intelectua l general, s i gnific at. i varnente p or debajo de 

la normalidad , acompañado de dificultades en el aprendi za -

je y en las conductas de adaptaci6n social. 

La inferio'.:rridad g(~n~~ol del desarrollo intelectual y las 

dificultades para una buena ad e.ptaci6n social son los aspee -

tos fundamentales en el ret a rdo en el desarrollo, a unque va~ 

rían segun los diferentes niveles clel deficit, pero normal--· 

mente, van acompañados de varios f a ctores de tipo emocional -

y en algunos casos de _trastorn.os neur olo gicos. La prevalenc2:,3 
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de otros trastornos p s ico lo gicos es tres o cuatro veces

mayor en los niños que pre sen·:~ an un retardo en el desarrollG> 

que e l r e sto el e la pobl a ci6n. La incidencia será ma~ror cu.'3n

to mayor sea el grado de : -re.t u r ::.t o (;:Iu t_:;hes 1984). 

La v a riación de los e s t s,cios de án.imo del individuo, es

frecuente y oscila dt:sde l a a 9atía y la trL:.;teza, hasta la -

exhal taci6n. Aparecen a menudo conductas tales corito la irri -

tabilidad, la agresividad, l as rabietas o las estereotipias 

i:.;n algunos casos, truabi~n ha~r reacciones antisociales, con -
-

conductas tendentes a la marginaci6n de tipo agresivo~ por 

ello no puede correlacionarse con el nivel de inteli gencia. , 

sino con otros tipos de dificultades (reacciones impulsivas, 

exaltaci6n dificultades de control y falta de autoestima). 

Los individuos con ret a r rlo en el desarrollo están a me -

nudo avocados a manifestarse violent amente, se muestran im -

pulsivos, irracionales e irreflexivos, debi do a las defensas

que se ven obligados a desplegar entre la a g re s ión o burlas

de que son objeto de una sociedad que se muestra injusta a.."1-

te sus miembll'os enfermos. 

Tocav~n (1979) declara que muy frecuentemente se .n-.encio 

na e·ntre las causas de la delincuencia a la cleficiencia men

tal sea su origen hereditario, conSénito, traumático o infec 

cioso; sea su tipo leve, moderado, s evero o profundo; debido 

al déficit que limita su a de cuado a juste ;;·.oci a l y lo proyec -

ta a la inadaptaci6no 



El ret a rU.o en el desarrO"llo, :9ue de constituir el "terreno 

favorable a l a delincuencia, dado que 21 individuo es mu_y su

g(; stionable y l)OCO capáz de prev-:2: e r l a s con secuencias de s us 

actos p ara los otros y p a ra sí mismo. 

G6mez (1 J 83) opina , que la conducta delictiva llevada a 

ca bo por u.ria personal i dad débil r.:ental, es por lo general una 

conducta no reflexi·va, i~pulsivs. , carente de planificaci6n y 

muchas veces lle ga e l individuo 3 este ac to, por 13. irni taci6n 

de grupos delictivos. 

b) ~rast ornos Convulsivos 

Illarcus, Mil ton y Autores Asociados (197 4), c a lifican de -

épii:lepcia al trastorno de la funci6n cereLral, que se manifi~S 

t~ .· de i ir!pro\ll~o , cesa espontáneamente y muestra una tenden -

cia a repetir. La enfe rmedad relJresenta la expresión clínica. 

de una exci t aci6n e spontánea de las neurosas; l a desc a rga ne\:! 

ranal puede pennanecer estrecharnente localizada como sucede -

en la epilepsia foc al, o difundirse t2.nlbién a todo el cere -

bro como ocurre en l a epilep s ia generali z ada. 

La causa de e ste tipo de trastornos es la lesi6n local -

del cerebro, más p me nos circunscrit a , d e rivada de distintas

c ausas, como es el s uf rimi ento cerebra l en e l momento de par

to, , arterioesclercrsiss _ tun1o",r e_s del cere.bro) o herenc·ia. 

Los trastornos convulsivos pue den d e. r se ba jo la forrna de 

nominada "ep ilepsia t.; rán mal", c a r a c te ri zada por l a pé r dida -



instanta.'1.ea úel conocirr.iento y por a t a ques convulsivos; el 

paci ente c ae al suelo, la mvsculutura entra en e s p a smo t6nico 

~r ,;.8 spués ap a rec en violent a s s ac udidas que 2.git an al cuerpo -

con un ritn: o cada ve z rr: ás rápi do. El a t aqw:; dure. pocos minu 

tos y le si e;ue una completa no.r E•a liclad del ~.n;.j ('~to. 

La otra ferir.a clínica de epilepsi eº e ~~ la llar1~8. d.!1 "e1JileE 

sia pequeño rr.al 11
, en donC:~ e el E,ujet u pierde por breves n:omen -

tos la conci encia y p e r manece inmovil, interu.·np iendo la acti -

vidad que estabe. desarrollando; sü1 embars o puede t ~:iLbién pr~ 

sentar sensaciones de . terror i n justific ados, e xtrafieza, · des 

:pe rzonalizaci6n, aluc i naciones, ilucione s, vértie;os, o bién 

realizar corn~1ortamient os siibitr: •. mente extravagantes y absurdos• 

G6mez (1983) ,cita a este r e specto que el hecho de o¡.ue la 

c~lulas del ce retro (fo l sujeto })res1:1nten tr::is tornos en la ac -

tividad electro-físico-quimica, no sít;nifica una causa eviclen 

te de la antisoci a biJ.i dad del j6ven, sino que tambi~n puede -

ser debido a los graves tra ~:;tornos que todo esto implica en 

la vida del sujeto que lo lleva a desarrollar hostilidad en 

contra de lo que le rodea. 

Generalmente el con,portruniento de lo s enfermos con este -

tipo de pedeci rn ientos, dado el problema que vive, es de de -

pendencia h a cia otra pe rsona que lo tiene que ayudar con su -

presencia y a poyo, lo que conduce al j6ven a la falta de in

teres de superaci6n y de autono; 11:f a, c a usandole un deterioro -

de las facultades ment ales e intelectuale s . El sujeto se vuel 

ve inseguro, introvertido, i r :ci table, brusco, i mpulsivo, len

to en la forma de re a ccio1iar, irreflexible, · falto~e respuesta 
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ante lo f3 c~ff~ü os alúbientales, e .:-:oc E:mtricos, t en dente a la 

hi jiocodriasis, ri r;ido en sus opiniones, se encuentra encerr a

do erl su propio mundo. 

Todo esto puede conducir a l a delincuencia, puesto que ~ 

s e han ob f:ervado c e.:c;os de a t aques repentinos, i mpul s ivos, en

los que la víctima del delito que da inhibida, p a ralizada por 

lo sorpresivo del ataque ';/ por l a rrcínima rüotivaci6n que lo . ..; 

desencadenó. 

El epileptico· no rec ue r·da lo acontecido, aunque en algunos 

casos manifiesta que agredi6 pero no recuerda c6mo ni por 

qu~. La mayoría de las v e ces las victimas en los delitos co

metidos por epilépticos tienen una vinculaci6n de tipo fru;-d. li 

ar con el autor, casos de· le13iones a hermanos, padres, es90 

sas, delitos de homicidio, donde es notori a l a i mpulsiv i dad y 

dese quilibrio (G6mez, ,1983). · 

En conclusi6n, este tipo ele padecimiento ha sido muy re -

lacionado con la delincuencia , y .como rüencionM1os con anteri 

oridad, el delito lo puede caús ar la crisis misma, · que dadas · 

sus c a racterísticas de movimi ento; brusco~ e incontrolados pu! 

den conducir al ataque inconci ente; o quizás la ira en con -

tra de la vida que lleva el epileptico lo conduzca al delito. 

c) Psicosis 

Este térr1ü.no se aplica a. enfe rrned2.:1c'! s rr.ental e s ¡ !'.'5r::i .í..~<:s-

que cursan con desinte gración de la persona y q_ ue pueden · deseri 

--bocar en la der.wncia. Pueden afectarse tres g randes ireas -



de la funci6 -.i de l::i p é rsona: pens ar., L :nt o, sc:ntüüento y ac 

ci6n. f.1 desequilibrio e incoordi nz.:.ci6n d.e ~stas {.reas se con 

s idera.11 debi tlo s a una :ü tera ci6n en l a d i nfüni ca de lo s dos --

proceso s bAsi cos del ds~~rrollo de l a persona; dife renciaci6n 

(concienc i a dü l a 8.Utono:da perF;o:u.ü y c :-;.p21.c idad C. e respon 

der a l füedio J e moco no e s t err.ot.:. .),:.Jlo) , e j_nte gr a ci6n (con 

se cución de coherenci a , lo qu e conuuc e a l establecimiento de 

un sistema de control central fue rte y fl e xible). 

:Este tras torno se c .:-:.i.racteri z::;, }1 o r l a present a ci6n de con 

· d.uctas poco usua.les o e~:travagtm.tef_; , a ctitud clist r..nte con re s 

pecto al rr;ed io arnbiente, suspic ;:.cia, pe r:!odo s de dG s tructi vi..,. 

cl aJ , reacciones e íliocionale s inmaduras y a1r;bi valen tes, distor

ci6n de rel a ciones int e rpersonales, ideas delira~1tes y aluci

naciones. Personas ai sl::idas que tienden a organizar su niundo -

particular (fantasías que no tit;nen punto de contacto con la

rea.lidad).. El efecto de éste r et r aimiento causa deterioro en 

el pensamiento y en habilidades, d. i f icultaü. para manejar sus

impulsos, no clesarrollan. el concepto apropiado· d e su propio -

org anismo, no pose en U...'1. concepto ·, claro de sí mismo, deficien 

cías para evaluar con claridad l a r ealidad que les ro de a. 

Por su parte Cha c6n y Cohen (1 9t11 ), re salt an que los 

trastornos de c a r a cter psicopático incluyen ausen cia de deli

rios, juicio pobre, f r ac a so para aprender a través de la. ex 

periencia. Falta de r espuesta ante reaccione s interpersona 

les, ya que su egoce!ltrismo p atol6 gico :· ~e ' impide ser capáz de 

amar, por lo que sus r e laciones er;¡otivas son pobres -por su 

f a lta de sinceridad y lealtad; así mi smo, e xiste una a uscmcia 

de sentimi entos de v er¿;uenza, culpa o nerviosismo, por lo que 
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es pro ~1enso a cor!:eter act0 ~_; ilegales que no le dej8...:.1 ningu..'1.

re fiiordimiento. 

IV~ arcu-s, Iülton y Autort'! S Asoc i ados (1 S74 ) , de cl 2~ran q:¡e 

las psico s is se d i viden en J_os c :.:-·ande s g:cup o s : p s i cosi s e x6 -

genas y end6eenas, 

su sintomatologia. 

se d i. fe r cnc í an oor su Dato r,)·eni a v no r 
¿ ~ - u 4 

La- aparición de las p~ücosis ex6genas e s tá determinada 

por a¿entes ' externos, como lt~siones cerebrale s de tod a n at u 

r a leza, enferrr.edades infec~io ~:;as , estados t6 xi cos consecuti 

vo s a l a ing -,: sti6n de veneno s y abuso prolo21gado de sustanci

as t6xicas , como es el c a so del alcol10l, r;;orf ina , et c. El cu~ 

dro clínico de una psicosis orgÉU1ica es muy ::üiiii l a r cualquie-

ra que sea su causa .• 

En los casos aeudos de p s ico s is ex6 geneas , se habla ele 

"cuad ros confusional (~s " ·, por que e l factor pred omin8Xlte es 

la c o.nfunsi6n ment a l, así coiü:) lo ~ tr<1stornos cLel nivel de 

c onci encias que se Jfü .. m ifi e sta en la dosorient ac i6n del su j e 

_to y , en lins c a so s más e;raves, en a .. "lgustia intens a , de lirio 

n.lucinaciones y a g i taci6n psicorp.otora. Es , en est.crs ca 

sos en donde el psic6tico pue de lleva r a cabo ill1 ac to delic 

tivo, dadas las c a r acterísticas de su padeciü.i ento. 

Pertenecen al grupo de l as psicosis end6g 2nas , aquellas 

enfermedades en las cuales ill1 !1 predisporüci6n interna cons 

ti tuye el presupuesto e sencLctl p a ra la a d a p t <J.ci6n de l ~.t en 

ferm8dad. Fund 81nent a lmente l a s psicosis end6 ,~~·en a ,::; ;o:on: la. 
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e sq u.izofrenia y l &.. p s icosis mani aco d e pre s iva , -t·ransmisi.ble 

h 8 r edi t a riamente. 

L a Orc;ani zaci6n· füun d i a l de L 1 Salud , de fine l a p s ico s is 

e-'squ41zofrenica c oLo U.."l e r u.p o de p s i c 6 s i s en l a s que exi s te 

un trastorno fund a r, rent a l d e l a ~ J·2 rson~li dad, una .. defo r ma ci6n

del p r:; ns arúiento c a r acterf s tic a , con fre c ue a ci a l a s en sación -
,~ 

de e st a r controlado por fuerza ~:; agenas , delirio s que pu eden 

ser ins6litos, perce p ci6n p e rt urb ada , afe cto anormal que es 

c ap a de la si tua ci6n re a l y, a u.t ismo. A pe sar de todo e llo , 
el individuo por lo general co ;:1se rva cl a ridad en su concien ..;.. 

cia y en su capacidad intele ctua l ( Hu ghes 1 984 ) • 

Las carac•ri s tica s clínica a del esquizofr~nico son el 

llamado fen6 meno de l a doble con t abilidad, o s ea la s i multa 

nea presencia de g raves fen6n~enos p s ic6ticos y de ac t itudes -

ment ale ~:; compl e t 21Hente normal e s. El norma l cor.rport a.mi ento ---

del enfe n no mo corrAsponde a una v e r dadera y p r mpi a de struc -

ci6n de l a s c apacidade s mentalcis; ést a s ¿9 a r ecen pot enci alme~ 

te conservadas y funcion an a v e ce s inde p e l'ld ü mt e d e l a grave ... 

d ad del tras torno. El e s qui z o ide ad erd.s po s e e e l e goc entris -

mo que lo vuelve indiferente, au sent e , irri table, d e soni.ena 

d o, emotivo, viol ento, i mpul s ivo; s i n emba r go, l a ~:. :L' e ct ivi -

d ad ~· sus formas ex.pre s i vas e s t ful co mp let CJ[¡ ente a u r:> encente s -

(Sehneider , 1979). 

La ap a rici6n de l a ení'e nne dad p uede tene r lugar lo mis 

rfi o en forma súbita, que en f'orrúa Gr adual. Tal c orn o señ ala 

Hughes (1984), lo s s í n tomas pu ed-,.'. n i n cluir: t r astornos en el 
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pensarüiento, en l a s ideas, en l e. percepci6n , en la emotividad 

o on la conducta motri z . 

Los tra E, torno s en el p onf>Ei!úi cnto se r efl e j an en 1 2. forma 

de hablar, que bien pue de ser de sde v aga y dificil de seguir, 

hasta e xtrava¿;ante. Hay pacient e s con pens2Jüento seriamente -

trastornado, que al h '.::iblar pue den e Tílplear una me;¿ cla confus ''l 

de palabras. El sujeto tiene l a sen saci6n de que las i deas es 

capan, llegan o se trasmite, por acción de un agente externo, 

lo que provoca c ambios i nc ompre n s ibles de tema. 

Las alucina ciones que sufre el 'esquizoide pueden ser vi

suales, auditivas u olfativas . 'l1 3.ll1bi~n pueden presentarse a!;_ 

lucinaciones somáticas, tactiles o gustativas. Este ti po de ~ 

percepciones ha dado lugar, en grán medida a l<ls conductas 

delictivas, pues el individuo cree ver, oir, tocar, algo que

no es real, y lo puede llevar a cometer actos violentos en -

contra de persona s inocentes. 

La emotividad del esqui zofrénico es de constante cambie -

pudiendo estar unas veces tranq ·~,ilo y otras violento e irri -

table sin motivo al ?_::uno. Tro.nbién pre s enta incont:; ruencia afec-

tiva, es decir que por eje rr:plo ante ill1a tracedia far,liliar el 
' 

individuo se puede mostrar divertido, ale gre, sin i rnportarle -

lo acontecido. 

Por último la conducta motriz de est 2.s pe rsona s pre sen -

ta estereotipias, mGnerismos, ecolalia, muti smos, iü ps rcine -

sia y la adoptaci6n prolonc;ad a de co nductas e xt r av r"g::::.nte s. 
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La psicosis esquizofrénica posee cuatro tipos clínicos -

que son: 

Io- Esquizofreni a 'l'ipo Simple: Es una psicosis es donde -

hay un desarrollo incidioso de extravagancia de la conducta , 

una incapacida d p a ra sati s f acer las demandas de la vida socfot 

y d i sr,; i11uci6n del rendimiento tot al. No hay evidencia de -

alucinaciones ni delirios. 

2.- Esquizofrenia Tipo Üebefrénica: Se inicia bruscamen

te, observan do se i iüpul s i b idad extrema , coniportami ento infan -

til, a lucinaciones, ideas delirantes, pensardentos incoheren

tes. El estado de ánimo es s up e rficial e inapropi ado, a com -

péll1 a clo por risas insultosas o autosatisfechas y absortas. El

delito en este tipo de indivi duos se presenta por la impulsi

bidad del trastorno que lo puede llevar a cometer acto s vio 

lentos intempestivamente. 

3·- Esquizofrenia Tipo Pa ranoide: Se caracteriza por id~ 

as delirantes, alucinaciones auditivas, visuales y olfativas

que conforman temas persecutorios y delirios incoherentes; é~ 

te trastorno se pr1~ senta, dados sus rasgos esenciales de del.!_ 

rios de perse cuci6n a l a. present a ci6n de conductas anti~socia

le s de c aráct e r violen t o. 

4·- Esquizofreni a Ti po Cat a tonic a : En ella las alteraci~ 

ne s de la pe rsonalidad dominan el cuF..1.d ro clínico, junto con -

la de la voluntad, como nagativismo, aislarn i ento de l a reali

dad; dominan tambi~n las estereotipias verbales y postulares 



.c.;1 sujeto tiende -• a permanecer en el mismo lugar y en la 

misma p.ostura, orinando y defecando en cualquier lugar en don 

de se encuentre, repitiendo sus actos d:!a con d:!a; sin embar

go repentinamente pue de presentar un tipo de exci taci6n inco!! 

trolable y violenta que lo lleve al delito en contra de todo 

lo que haya a su paso. 

Las conductas delictivas se caracterizan por ser extre -

mad amente violentas hasta llegar a ser sfüiicas~ Son ios deli -. 
tos llevados a cabo hacia personas conocidas e inclusive ha -

cia el grupo familiar. Las alucinaciones e ideas paranoides 

h a c en que la a gresi6n se proyecte de un modo a veces inesper_§; 

do por que e l individuo siente que debe deshacerse de esa pe_E 

sona que lo sigue p ura hacerle daño. Aquí como en muchos ca -

sos la conducta a gresiva traduce la verdadera dirr.ensi6n de la 

enfermedad mental (lharchiori 1983) ... 

, Dentro de las psicosis endógenas, como ya mencionamos 

aparte de la esquizofrenia se encuentra la psicosis maniaco 

defre siva, que se caracteriza por wi sólo trastorno del ternpe 

rrufie nto, y a sea una fü:::presi6n o una exaltaci6n extrema. El 

pensamiento está doHiinado por éste estado de ánimo y toda 

pérdida de contacto con l a realidad es producida por ~l • 

Ademas, el inicio del e stado ele fulimo anormal p a rece no rela 

ciona rse c on acontecimi entos externos. 

I.- Fase Man:L~ca: Los episodios de ésta psicosis son de 

exalt a ci6n e)(ce s iva, irritabilidad, fuga de icleas ~' actividad 

acelerada del lenguaje y motriz. El sujeto en esta fa s e se --



muestra satisfecho de sí mismo, confiado, agresivo, extrover-
-·· ' 

ti do, efervecente, con ideas de grandeza, exigente, ale gria -

despreocupante y una enerBia sin límites; su actividad psico -

motora es violenta y exaeerada. El individuo en esta fase se -

irrita fácilmente ante la menor contrariedad, que lo puede ~

llevar a a taques ac resivosT 

2.- Fase Depresiva: Este trastorno consta de episodios -

depresivos y un retraso lliéntal y motor que llegan hasta el -

estupor. Podrán estar así mismo presentes el desasosiego, a- · 

prensioo, perplejidad y agi taci6n; además de las iluciones, 

alucinaciones y . delirios de culpa o persecuci6n. No existe 

expresi6n diferenciada en l a cara del sujeto depriIIiido; mani

fiesta no tener sentimientos; disminuye la afectividad, el a

petito sexual, el tono muscular y has ta las funciones fisiol6 

gicas de sudoraci6n y otras expresiones. El individuo en la 

fase depresiva puede intentar conductas suicidas o cometer 

delitos "piadosos", como por ejemplo que mate a alguien p a ra

que deje de sufrir. 

lV•archiori (1983), h a ce notar que es muy difícil y compl~ 

jo c a racterizar la conducta del psic6tico en relaci6n a , una -

a g resi6n determinada, por el hecho de estar ante una desorga

nizaci6n de la personalidad; pero es indudable que el homici

dio inesperado sin ninguna raz6n manifiesta, conducta violen-

ta en extremo, irracional y sin control, odio agresivo con 

respecto a un miembro de la famili a o a un de scono cid o, es 

una conducta psic6tica. 

---



II.4 CONCLUSION 

Una vez . ~e.vi~a~~ss_ad a una de las teorias que tratan de ex 

plic a r las causas influyentes en el acto delictivo, podernos -

concluir ~1ue todas ellas apuntan factores que, a la postre . se 

co!npl ementan W1.os con otros. 

( . La probabilidad de que l a conducta delictiva se presente 

~ pue d e aumentar o disminuir de acurdo 

[ sobre ~l las presionas o displaceres 

individuo. 

a la acci6n que e.jerzan -

del medio circundante al 

De acur:: .. do con lo anterior, lo s factores rne ncionados a lo 

l c-:t r {:,o de éste capítulo no son deter:llinante s pa ra que un indi

viduo llegue a la infracción por sí sólo; no todas las perso

nas , aunclue sean objeto d e ofensas reaccionan violentamente ; 

ni to d. os los individuos acorralados por la miseria delinquen

ro b ,mdo; ni todos los afectados por psicopatias son delincueg 

tes, por más que se h allen en condiciones ao1bient a les sernej~ 

tes, como pueden ooservarse aún entre los miembros de una mis 

rila f amilia. 

Por esto J.ecimos q_ue los f actores soci ales, biol6 gicos o 

p s icol.S gicos no gener:?Jl o causan propic:unente el delito, ya -

que el concepto de delito es valorat ivo y :Jor t an.to cultural, 

o se a la valoraci6n de una conducta desde el punto de vi sta -

de l a norma jurídica. Por ello puede hablarse de l a s c a u s as -

ge~eradoras d e la conducta constitutiva del delito, 

d:e l a s causas generadoras de la delincuencia. 

L mas - que -



El j6ven a lo largo de su existencia, tiene diferentes 

c aminos a se guir para lo grar sus ambiciones, para llegar has

ta sus objetivos, para re a lizarse. Unos escogen el camino del 

esfuerzo y el trabajo recompensado, otros esco ge n el camino -

fácil de delito, o llegan a él dese raciadament e orillados por 

las circunstancias; Un.os más utilizan la conducta inadapt ada

corr.o medio Je llrunar la atenci6n pero otros lo convierten en 

norma de v:ida. 
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CAPITULO III: DIFERENTES APROXIMACIONES AL TRATAMIENTO DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL. 

Las instituciones de orientaci6n· para meno.res infractores 

tienen como objetivo fundamental el tratamiento o rehabilita -

ci6n de los delincuentes, esto presupone un ajuste, o mejor 

dicho, un cambio de las formas conductales de un individuo con 

las que ha estado actuando y que de una manera u otra por sus

consecuencias, han side catalogadas como nocivas en su interac 

-ci6n con los demás miembros de la seciedad • 

. 
García e Iglesias (1984), reiteran que en la rehabilita -

ci6n, un sujeto puede haber superado las situaciones y funci•

nes de su COf'\tducta, pero tanto que dichas situaciones no le f~ 

· vorezcan en ··•J. e jercicie de las relaciones e interacciones s•

ciales, en forma adecuada y venturosa, no se considerá resocia 

lizado, y en éste caso, la rehabilitaci6n s6lo será pasajera -

por que surgirán situaciones que tiendan a provocar nuevos desa 

- .justes y conflictos. 

Es por esto que dentro del contexto de la instituci6n no

h~ que descuidar dos aspectos importantes de la rehabilita -

ci6n; el primero la rehabilitación desde el punto de vista cli 

nico y el segundo encauzar socialmente al j6ven enseñandole 

conductas adecuadas o aceptadas por la sociedad. 

La delincuencia como ya dijimos, representa una agresión -

contra la sociedad, este problema se ha ido acrecentando día -

a día por lo que res'Ulta imprescindible reflexionar sobre la -

eficacia de las medidas que se adoptan para resolver el probl! 

ma de la rehabilitación; es pues, urgente llevar al cabo una -
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revisi6n de diferentes tácnicas de tratamiento, así como cues

tionar su aplicabilidad para tratar de encontrar la más adecua 

da para los jóvenes infractores y así reincorporarlos a su so

ciedad. 

Existen diferentes tipos de terapias utilizadas en la re -

habilitaci6n, como es la basada en el psicoanálisis; la tera -

pia conducta!; ocupacional y familia. 

III.I) TERAPIAS BASADAS EN ~L PBICOANALISIS 

El procedimiento del psicoanalísis de Freud constituye la 

base de la mayoría de las formas modernas de terapia psicoana

lítica. Antes de introducirnos en los conceptos troncales de -

la técnica psicoanalítica conviene establecer los límites en -

tre lo que se considera psicoanálisis y psicoterapia. Ambos -

conceptos son usados a veces como equivalent4s y a veces como

contrapuestos. En primer lugar es esencial poner de relieve 

que ambos métodos parten de un modelo médico; la diferencia 

está en la amplitud del objetivo terapéutico y en la adecua. -

ci6n de la técnica. 

El psicoanálisis ligado a la figura de Sigmund Freud, su

creador, no puede disociarse de la noción de inconsciente. Fre 

ud entendió que los fenómenos psíquicos no acaban con lo que -

se percibe conscientemente, de modo que sin la admisión de un

psiquismo inconsciente carecián de significado los síntomas y 

los sueños. La explicación de estos hechos por tratarse de fe

nómenos psíquicos, debián buscarse en el psiquismo, pero esta-
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explicaci6n no se hallaba en la conciencia, por lo que otra 

parte del psiquismo debia contener tales explicaciones. A par

tir de esta premisa, Freud dirigio su atención a lo inconscien 

te que es la base de toda terapia psicoanalítica(Friedlander -

1981). 

a) TERAPIA PSICOANALI'l1ICA 

El psicoanalisis, al tratar al jóven delincuente tiene -

como objetivo conseguir una autentica modificación de las ba -

ses de la personalidad; de las experiencias y fantasias más -

primitivas que constituyen el sustrato emocional. Esta remode

lación de los materiales psiquicos más arcaicos es muy laborío 

sa y requiere tiempo y dedicación muy intensos. Las condicio -

nes para posibilitarla incluyen una duración considerablemen -

te larga, que aunque dependa de cada caso concreto, puede pro

longarse más allá de los tres, cuatro o cincó años, y con una

frecuencia semanal de cuatro o cinco sesiones. Deben cumplirse 

además las restantes condic2ones técnicas; establecimiento de

una situaci6n relacional q~e pennita la reproducción (transfe

rencias) de los conflictos inconscientes, que necesitan ser -

llevados a la conciencia mediante la explicaci6n (interpreta -

ci6n) del terapeuta. 

Friedlander (1981) ha puntualizado, que al hablar de 4-... --. 

transferencia debe entenderse que los conflictos pasados dete~ 

minan las relaciones actuales con las personas y con la reali

dad en general. Se considera negativa y patologica esta sobre

carga conflictiva del pasado sobre el presente, ya que limita

Y deforma la percepci6n de la realidad actual. Esta asimila -

ci6n al pasado empobrece entonces la posibilidad ~\ de recibir --
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los nuevos estímulos que ofrecen toda experiencia nueva. La -

situaci6n terapeutica facilita la reproducci6n, ampliaci6n y 

aislamiento del fenomeno para hacerlo m~s claramente observa -

ble y asequible al trabajo del profesional. De modo que el psi 

coanálisis facilita la aparici6n de la transferencia dado que

en ella se encierra todo conficto. La interpretaci6n sería en

tonces la respuesta del terapeuta que debe expresarse margin8-!! 

do en lo posible su individualidad y su per5onalidad, de modo-
. . '·: - · . - " 

que su ideología, su sistema de valores, sus opiniones, etc.,

no interfieran en la comunicacion. La interpretaci6n es por 

lo tanto la explicación que se da del mundo interno del pacie~ 

te en base a la teoría psicoanali tica, lo cual supone la tra -

ducci6n de unos contenidos inconscientes a la conciencia, cum

pliendo asi el ebjetivo de la terapia psicoanalítica de hacer

cons6iente : 1o ~ inoan~ciente. 

Eri suma el resul tade del tratamiente sería pues, desblo -

quear las capacidades que han quedado comprometidas en la tra

ma conflictiva alcanzando un verdadero cambio cualitativo de -

los contenidos inconscientes y de la relaci6n entre las dife -

rentes instancias de la personalidad, reforzandose los aspee -

tos má.s maduros del yo, estableciendo una mejor comunfcaci6n -

interna, reduciendo el exceso de represi6n y nagaci6n. Esto p~ 

~de eliminar la motivaci6n hacia los actos delictivos que el -

j6ven sentía y orientarlo hacia el camino legal (Hughes,1~~4). 

b) PSICOTERAPIA 

Otra modalidad de tratamiento es la psicoterapia que co -

mo mencionamos anteriormente se funda al igual que el psico&

nalisis en la teoria freudiana, sin embargo los objetivos de -



la psicoterapia son menos ambiciosos, · puesto que apuntan más -

directamente a los puntos confictivos; hay que aclarar que la 

psicoterapia, no es, en modo alguno, una aplicación menos ri -

gurosa de los principios y técnicas psicoanalíticas, el rigor

teorico y el respeto · al contexto terapeutico deben darse igual

~ .mente en ambos casos. La psicoterapia no es una degradación

º simplificaci6n del psicoanalisis, sino una aplicación distin 

ta. 

Ordinariamente los procedimientos que sigue la psicotera-

pia, distingue Don Gibbons, (1984), van orientados a descubrir 

tanto al terapeuta como al paciente cuales son los resortes in 

timos del paciente para delinquir, y una vez que se ha manifes 

ta.Jo · esto el camino ha quedado abierto para que el paciente -
. 

reforme los patrones de conducta desfavorables, operaci6n que-

se realiza bajo la guia del terapeuta. 

La psicoterapia se puede llevar a cabo en la persona in -

dividualmente, en la familia o en grupos. 

b.l) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

El objetivo de la psicoterapia individual, es develar los 

problemas del individuo, encauzarlos para que los descubra por 

si mismo y desarrolle patrones nuevos de ·conducta. 

Se trata de liberar al paciente de sus sentimientos repr.!, 

midos de rencor y hostilidad que contrajo en la niñez; la t6.c

mica es dejar que el paciente regrese a las primeras etapas de 

su desarrollo, cuna de sus conflictos y con ayuda del ter~peu

ta exteriorice y dé salida a aquellos sentimientos que le cau

san malestar. 
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Este tipo de psicoterapia la puede llevar a cabo, consid! 

ra Don Gibbons (1984), un psiquiatra 6 psicologo clínico; el -

nmnero de paciente tratables es un Wi~co paciente con tratam:Mln 

;.. to individual y sesiones individuales; la duraci6n del tra -

tamiento vá en funci6n de la gravedad de los problemas, pero a 

menudo es muy prolongada con varias sesiones semanales; se re

quiere tambien una situaci6n ambiental de tranquilidad y pri -

vacía, en el consultorio particular del terapeuta por ejemplo. 

b. 2) PSICOTERAPIA DE. GRUPO 

La psicoterapia de grupo, smstiene Don Gibbons (1984), se 

ha confundido con lo que es la terapia de grupo, que son tota! 

mente diferentes, puesto que la psicoterapia de grupo se avoca 

al tratamiento individual administrado en un escenario colee -

tivo; la terapia de grupo, en cambio tiene como finalidad cam

biar grupos de persona~, no individuos concretos. Aunque las -

diferencias que median entre ambas modalidades de tratamiento

no son siempre fáciles de apreciar, existen y son importantes. 

La finalidad buscada en uno y otro caso es diferente, el papel 

desempeñado por el terapeuta y las actividades que desarrolla

el grupo también son diferentes. 

En la psicoterapia de grupo como ya dijimos, el foco de -

atenci6n no es el grupo, son los individuos concretos; se reu

ne a una pequeña comunidad de j6venes con similares caracteri~ 

ticas para que sean el vehículo adecuado para conducir simult§ 

neamente a varios individuos a traves de una serie de sesiones 

terapeuticas; el grupo es pequeño aproximadamente como de qui~ 

ce personas. En cuanto a la duraci6n del tratamiento al igual -

que el de la psicoterapia individual es largo y se basa en la• 



gravedad de los problemas, ':1unque el ¡apeo de tiempo de esta1 -

terapia es menos prolongado; el ambiente propicio es el priva;¡,. 

do donde los pacientes no esten expuesto"s a -.1.a· curioeidia.d de .-
, . 

extraños. Por lo regular estas sesiones se llevan a oabo ál.ls -

tan1ente oon. terapias individuales. La psiooterapia de grupo, la 

puede . ejecutar el psiquiatra o ppie6logo cl!nico, pero tomando 

en cuenta que ahora los pacientes operan en cierta medida d:ii -

n4micamente como terapeutas. · 

La psicoterapia de grupo faoilita la regreeidn y los des! 

hogos e~ocionales de los j6venes, ya que los miembros del gru

po se van identificando unos con otros, adquiriendo confianza

Y encontrando apoyo con sus compañeros. El resultado es la ace

leración del proceso terapeutico. ' . 

e)' TERAPIA DE GRUPO: 

'La terapia de grupo se trata de una modalidad donde todo-

un grupo humano es el paciente. se parte del supuesto de que -· 
el medio social en donde las personas .se relacionan y · .. víven in 

fluye en§U comportamiento indeseable y en ciertas ·a.cti tudes ne 
' . . . . 

gati vas o concepciones e;-roneas que tienen. Se supone tambien-
-

que cualquier esfuerzo por camb.iar a) lat persona sin mpdifica:r-
l . 

al mismo tiempo al · ambiente humano que le rodea: no puede tener 
-

éxito, pues el individuo valora la interrelaci6n que recibe de 

· los demás. En consecuencia la terapia de grupo se administra -
-· 

sobre el postulado de que es preciso reclutar a tod.a una· comu-

nidad de personas, so_meterla al trat01nient'o- y rehabilitarla. -
. . 

La terapia de grupo se · esfuerza por estimular a cada: partici -

pante para que éste, a su vez, presione a . sus compafj.eros hacia 

una reforma de la conducta; así 1os individuos que participan

en la terapia actuan como p(3.cientes y terapeutas a ' la: vez. 
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La terapia la puede aplicar el psiquiatra, el psicologo -

clínico · y a la larga como se mencion6 ya, los mismos integran -

tes del grupo; el n'O:mero de pacientes tratables debe ser como -
....... . , 

maximo de quince personas; la duraci6n -O.el tratamiento es la~, 

ga, por lo regillar de un año y la frecuencia de sesiones es ~~ 

aproximadamente 4e una vez por semana; por último se recomien-

. da que la situaci6n ambiental sea un lugar privado. 

Dentro de los institutos de rehabili taci6n social para -
-t:: ,.,.:r I · 

j6venes trasgresores, la Terapia basada en el psicoanalisis ~

que m,ás . se ha . venido emplean_do es la psicoterapia de gr\.lpo y -

terapia de grupo, la cual resulta tener más ventajas sobre los 

otros metodos (Don Gibbons 19~4). Esta pennite llegar a mAs s~ 

jetos en menos tie.mpo, . su finalidad está. también en relaci6:n a 

que· si un· individuo que presenta alteraciones sociales o de re 

laciones humanas, entra en un grupo de tratami_ento, va a poder 

ser confortado y retroalimentado de su conducta por individuos 

que se encuentran en una situaci6n semejante a la de él, obte

niendo así, un · sentido de su realidad más'completo. 

El grupo también le brinda al sujeto apo~o moral y emocio 

nal, al exponer sus sentimientos y vivencias los sujetos se -

identifican unos con otros, éstos elementos le sirven al tera

peuta para manejar los resentimientos, frustaciones,fantasias

etc., que los j6venes han intemalizado, logrando manipularlas 

y concientizarlas en ellos. 

En muchas ocaciones la imágen del terapeuta se idealiza y 

lo.s sujetos comienzan a depender demasiado de ~l, como símbolo 

del conocimiento y con fantasías omnipotentes de que él les va 
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a ayudar a resolver sus problemas; mientras esta transferencia 

positiva le sirva al terapeuta para lograr la empatía con el 

j6ven y que éste continúe desarrollandose en el tratamiento, -

-se permite este estado de idealizac'i6n. Ahora bíén dentro del

mismo proceso terapéutico es deber del terapeuta involucrar al 

sujeto en situaciones socializantes como son: el trabajo, la -

enseñanza, los pasatiempos gratifi can~. e f3, las relaciones hu 

manas, fomentar las amistades., ·tm ·buen grupo de estudios o 

diversi6n. Los incentivos y las recompensas de tales situacio

nes se hacen.sentir y ayvdan al sujet.o a dejar de depender del 
. -

terapeuta. 

1 Otra dé .las finalidades del psicólogo clínico, aparte de -

tratar de que el menor cambie actitudes delictivas, es la de -
, 

lograr que el sujeto aprenda a manejar situaciones, · capacitan-

dolo para que 1ogre ~~ic¡p~r~e a las consecuencias de wia --

conducta antisocial; que asimile 1ás expe"riencias de su acti -

tud o conducta, para que desarrolle sus propios recursos y ha

bilidades; y entienda a interiorice que los responsables de -~ 

sus conductas. son ellos y no el medio ambiente. 

De otro lado la terapia individual es más difícil de ser

aplicada dentro de la instituci6n de custodia y rehabilitaci6n 

para jóvenes trasgresores, por varias razones; el e.asto de es

ta terapia es muy elevado, por que se necesita personal espe .. . · 

cializaQ.o,;para llevarla a cabo, debido a que ni .la familia ni

un para.profesional puede incursionar en él, y el presupuesto -. , 

que tienen estas instituciones es muy limitado para éste fin • 

El nrunero de pacientes tratables es muy pequeño en compara 



ción con otras técnicas, esto impide la atención de grupos nu

merosos. La duración del tratamiento es demasiado larga y algt! 

nas veces en función de la gravedad del problema; esto muchas

veces deja a medias el tratamiento, por que el jóven no desea

continuarlo, por que queda en libertad, o es trasladado a otra 

institución; el lapso tan prolongado de tiempo de la ter~pia y . . . . . . 

por ende lo,s resultados reales que no se dejan ver prontamente 

apurren al j6ven y lo desaniman a poner empeño en su rehabili

tación. La situación ambiental re querida para la terapia que

en la mi:Yoria de los casos es en el consultorio o en un lugar

tranquilo y privado, puede inti~l.dar a los jóvenes a acudir a 

él, sin embargo al surgir la relaci6n normal del proceso de 

socializaci6n, terapeuta y paciente pueden llegar a Wia ~ rela -

ción de amistad y confianza que permita la rehabilitación mA.s

rápidamente. 

Las terapias basadas en el psicoanálisis por lo regular -

se utilizan en instituciones privadas, en donde los recursos -

económicos son más altos, de mdo que se puede ofrecer una ate~ 

ció:q. más esme .rada al paciente; en este sentido el psicoanáli -

sis of:Fece una soluci6n vi a ble para el enfermo, dado que las -

f~ses de la terapia se pueden seguir con menos presiones. 

III. 2.- TERAPIA CONDUCTAL 
.. 

Otro tipo de tratamiento utilizado en las instituciones -

de custodia y rehabili taci6n para los j6venes trasgresores es

la terapia conductal, en donde de acuerdo con Dominguez, Rue -

da y Rivera (en; Bandura y Ribes, 1984) se considera que los -

actos del delincuente son producto de deficiencias en su repe! 

torio conductal. Su medio no le ha proporcionado los modelos, 
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las instrucciones ni las contingencias de reforzamiento sufi -

cientes que le permitan desarrollar un conjunto completo de -

conductas socialmente aprobadas. Por consiguiente para impe -

dir estos actos delictivos, el j6ven ha de ser expuesto a un -

ambiente que le proporcione los ejemplos, las instituciones y 

las contingencias de reforzamie.ntp correctivas y necesarias 

para que aprenda las conductas propias. 

El objetivo del tratamiento es la modificaci6n de la con

ducta problematica mediante procedimientos experimentalm~nte-

comprobados, que inte~tan disminuir o eliminar los hábitos ina 

daptados. El terapeuta conductista centra su atenci6n en el -

síntoma sobre el cual ha de incidir. Intenta hacer una des -

cripci6n de ésta de forma objetiva, evitando inferencias o in

terpretaciones sobre sus posibles motivaciones, estableciendo

después un programa de tratamiento que estipula una aproxima -

ci6n progresiva al comportamiento deseado para el sujeto. Es

te programa de tratamiento lo puede llevar a cabo el psicologo 

o un paraprofesional y se puede ejecutar en situaciones progr~ 

madas, ambientes naturales o en el propio hogar de los jóvenes 

La terapia conductista dispone de grán diversidad de téc

nicas, que pueden usarse solas o combinadas, diseñadas para -

resolver distintos tipos de problemas. A continuaci6n se men -

cionan algunas de las más usadas para el problema de la delin-

cuencia. 

a) REFORZAMIENTO POSITIVO 

Consiste en administrar una consecuencia tan pronto se e

mite una conducta det~rminada • . Esto producirá un · aumento en la 



probabilidad de presentación de la conducta. El reforzamiento 

afecta no sólo la frecuencia de las respuestas sino también su 

tmpografia; de este modo se modifica la fuerza la fonna y la -

duración de la respuesta. 

b) REFORZAMIENTO NEGATIVO 

Es otro procedimiento destinado a instaurar conductas de

seadas. Se trata de enfrentar al sujeto con estímulos desagra~ 

dables o con .la retirada de estímulos agradables, lo cual pro

duce el mismo efecto, de tal modo que puede huir o evitarlos -

siempre que desarrolle la conducta que se busca. 

c) MOJJE1AMIEN'I10 

Consta de la observaci6n por parte de los sujetos en cues 
. . -

ti6n, de jóvenes emitiendo conductas socialmente aceptables; -.. 
éstos jóvenes por supuesto son modelos entrenados especialmen-

te para la terapia. 

Esta técnica se lleva a .cabo por medio del aprendizaje~

por observaci6n e imitación de un modelo (Ba.ndura y Ribes,198~). 

La intención del modelamiento es enseñar a los j6venes -

!"'fractores conductas pr05ocia les , que quizás a ello~ nunca

se les enseñaron. 

d) l .. M0DELAMIENTO POR APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Este procedimiento se lleva a · ca~~ media.rlte una combina -
. .,. 

ci6n de reforzamiento y de no reforzamiento para cambiar las -

respuestas simples ya existente~ -.en respuestas nuevas más com

plejas. Para llevar a cabo este procedimiento se tiene que de-
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finir la conducta final que desearnos obtener de la manera más-
'. 

precisa, despuás se elige una conducta más amplia dentro de la 

cual esté incluida, que tenga alguna semejanza forinal con ella• 

Luego de mostrar el sujeto aquella conducta, se le refuerza -

constantemente h a sta que se presente con frecuencia. Por últi

mo se restringe la amplitud ,de ésta conducta haciendola más -

parecida a la conducta deseada, mediante un reforzamiento de -

índole diferencial (Bandura y Ribes, 1984). 

El modelamiento es pues, un procedimiento mediante el que 

se puede establecer una conducta nueva o que no existe en el -

repertorio de un organismo. 

e) CASTIGO 

Este método está destinado a eliminar o reducir una con -

ducta. Consiste en la presentaci6n de un estímulo aversivo de

pendiente y conti:(igente a la ocurrencia de una conduct_a oper8!! 

te. .r.:sta técnica se usa frecuentemente con el propósito de r~ 

ducír la tasa de respuestas. La efectividad del castigo depen

de de que sea utilizadq correctamente, ya que su uso frecuente 

e indiscriminado puede llegar a restarle toda eficaci~ .• Sin 

embargo Bandura y R~bes (1984), explican que el castigo ha si

do inadecuado c.u_ando sé apfrl.a. o.. /a_á3resibv pues puede producir más 

agre si6n; de modo que el c a sti go sería eficáz para controlar -

formas específicas de conducta agresiva, pero para que el j6 

ven sea en general menos a gresivo no surtirá efecto. 

f) TIEMPO i~UERA 

Esta técnica es un evento contingente a la respuesta que

incluye un tiempo fuera de reforzamiento positivo. El terape~ 
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ta descontinúa la aplicaci6n del reforzamiento o el sujeto es -

colocado en un ambiente restringido Y< menos reforzante retir8.!! 

dose de inmediato el reforzamiento colocando al individuo-' en -

un lugar no reforzante después de que presenta una conducta -

perturbadora. Cuando este procedimiento se utiliza en fonn~ -

intermitente se puede mantener la supresi6n de la conducta no 

deseada por largo tiempo. 

g) COSTO DE RESPUESTAS 

Este procedimiento se ha venido usando para la implement~ 

ci6n y establecimiento de alguna~ ac-tividaddes, ya sean de ca

rá.cter educativo, cultural, social, etc. En el ambiente carce

lario se utiliza para eliminar las conductas antisociales; se 

le proporciona ª ' los individuos cierta cantidad de fichas con 

las cuales pueden por ejemplo comprar algunas cosas dentro de 

la insti tuci6n, y a la presentaci6n de conductas no deseadas -

se le suprimen una o variás fichas (según -sea caso), y cuando

é stos presentan conductas adecuadas se les proporcionan má:s fi 

chas. 

Como mencionamos anteriormente, . las terapias conductuales 

centran mayor atenci6n en el síntoma sobre el cual se ha de -

incidir, por lo que han si Jo criticadas en n-wnerosas ocaciones 

Se ha dicho que las terapias conductistas tienen una vi- -

si6n limitada de la problematica del irid.i viduo-, restri:ngien,do:

su acción a lo objetivamente observable y dejando: de lado - eli -

extenso campo de fen6menos psicol6gicos inaccesible,s de forma

directa, pero de enorme graYitaci6n sobre la conducta~ 
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Su objetivo, se dice, es .la modificaci6n de un síntoma 

considerado aisladamante prescindiendo casi totalmente de ·las-. . . . . . . . . 

motivaciones que pudieran generarlo, de la personalidad global 

del individuo y del papel que dicho síntoma juega -en su histo

ria vital, y que al no incidir sobre la estructura básica de -

la personalidad, se eerre el riesgo de que el sujeto forme nue 

vos s:íntQmae en substituci6n de los que logre eliminar. 

Sin <e.mbargo, y pe.se a todas las criticas que caen sobre ..;. 

las técnicas conductuales, se han hecho numerosos experimentos 

con j6venes delirtcµentes que muestran los efectos sat-isfacto -

t'ios de éstas técnicas. Dichos resultados _hechan po;r ti~rra -

las opiniones que afirman que las técnicas conductuales abor ·

dan tinica y exclusivamente · e1 p;roblema central del individuo , 

puesto que al tratar a cada paciente, por separado, el psico -

logo conductal ha de indagar sobre las causas del problema ---
" 

a tratar entrevistandose con las personas que rodean al sujeto 

evaluando, trasando objetivos a corto y largo plazo, eliminan

do conductas no deseadas, además de crear otras que compitan -

con las anteriores. 

Por otro lado el psic6logo conductual se irá involucran -

do con el j6ven poco a poco hasta tener un conocimiento obje -

tivo y real del individuo, para así llegar al tratamiento o te 

rapia más adecuada a designarle, pudiendo llevarla a cabo él -

mismo o un paraprofesional. 

El ~~.atamiento copductuil, como ya dijimos, . crea metas 

objetivas con conductas observables, los resultados son igual

mente patentes, además de que exist~ · la ventaja, en contraposi 

ci6n con el psicoanálisis de que la. o las técnicas a aplicar -
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al j6ven delincuente pueden llevarse a cabo. en cualquier ambien 

..; ·.te, desO.e la intimidad del consultorio psicol6gico hasta el -

espacioso · ambiente natural y de llevarse a cabo en un lapso de 

ti~~po m·ás corto, pudiendo con esto abarcar más casos a tratan 

La terapia conductual puede y capta a un grán n'dmero dEl "'.'. 

grupos de j6venes irregulares, por que tiene la ventaja de no

ser costosa la inter"Venci6ri, ni requiere precisamente de la -

presencia del psic6logo conductual. 

Creemos que en éste punto es que estriba la aceptaci6n 

que se le puede dar al tratamiento conductual; en poder exten

der la aplicaci6n de dichos procedimientos a paraprofesiona.a.es 

que bien pueden ser enfermeras, los padres del j6ven en cues -

ti6n, voluntarios o _cualquier persona interesada en ayudar al 

infractor a volver al camino legal, de una manera fácil, no 

tan larga ni abrumadora, ni tan formal como sería otros méto -

dos. 

III.3 ) TERAPIA OCUPACIONAL 

La terapia ocupacional se ~a venido utilizando dentro del 

sistema correccional. por el bajo costo que implica éste, y por 

los beneficios que para la instituci6n tiene. El trabajo del -

terapeuta consiste en empezar el tipo de actividad o tratamien 

- to que ha de seguir el j6ven, de acuerdo con la evaluaci6n 

que previamente hace el psic6logo del .individuo en cuestión , 

además de enseñar a los miembros del personal y/o a los padres 

la forma de continuarlo. 
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Las áreas con las cuales funciona el terapeuta correccio -

nal son la de recreación; trabajos manuales u oficios; prepar~ 

ci6n y supervici6n de personal. 

a) RECREACION 

El uso constructivo del tiempo libre resulta ser, según -

explica G6mez (1983), uno de los P.rogramas más importantes de

la correcci6n de adolescentes, puesto que es, aunque sea par-· 

cialmente la falta de habilidades para el tiempo libre y el 

uso inapro·piado del mismo el que ha llevado a muchos j6venes a 

11.egar a instituciones de rehabili taci6n y custodia. La neces,i 

dad de recreaci6n de la juventud en este tipo de instituciones 

son encaradas a través de una variedad de medios, como traba

jos manuales, formaci6n de equipos deportivos, juegos, educ~ -

ci6n física al aire libre etc. Sin embargo se han enfrentado -

problemas para llevarlos a cabo adecuadamente como es la fal -

ta del presupuesto delicado exclusivamente para éstos meneste

res, y por ende de personal capacitado y dedicado netamente p.a. 

ra este tipo de actividades. 

b) TRABAJOS MANUALES U OFICIOS 

En cuanto a los trabajos manuales u oficios, el tera -

peuta ocupacional d~signará a los miembros de la instituci6n a 
·-

actividades o talleres como el de carpintería, cerámica, etc • 

según las inquietudes de los internos. El terapeuta también -

vigilará que los j6venes cumplan con sus tareas con el prop6s,i 

to ~proporcionar en el individuo la adquisici6n de activida :. 

de,s . socialmente aceptables que le permitan una reirlt.egraci6n

a su sociedad. 
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Por desgracia este tipo de actividades no siempre respon -

de a las inquietudes de los internos, como se supone que debe

ría ser, sino que son el resultado de las necesidades y mante -

nimiento de la instituci6n en cuestión. Por otro lado los pr~ 

,duetos finales de traba jo de los j6venes son vendidos al p~bl! 

co, proporcionandole a éste s6lo una pequeña gratificación de

los diversos resultantes. 

Del Valle, G6mez y Solis (1982), hacen una crítica al 

respecto, considerando que con este tipo de terapia, se entien 

de s6lo el aspecto productivo del individuo, dejando a un lado 

otros aspectos important·es_ de comportamiento social, ya que el 

tipo de actividades realizadas más que cumplir con una funci6n 

rehabilitadora, desempeña un papel de enajenación sobre el 

propio trabajo (al realizar s6lo u.~a fracción del proceso) y 

sobre su situaci6n dentro de la institución. 

Las' implicaciones que esto trae consigo son perjudicia 

les para el individuo considerando que este tipo de activida -

des tienen por objetivo dru straer y enseñarles algo útil al j6-

ven; sin emba rgo si éste trabajo es realizado siri gusto ni 

entusiasmo, puede no servir como terapia de rehabilitación. 

Por otro lado si al individuo se le en$efia s6lo una fracci6n 

del trabajo global, ¿cómo se espera que al salir de Ía institu 

ci6n éste tenga las herramientas necesarias para V.alerse por 

si mismo, si al fli!nal de cuentas no sabe re alizar el trabajo 

completo que le han enseñado?. 
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Por otro lado, se debería poner más atenci6n a las inqui!:_ 

tudes reales <.le los individuos, pues creemos que por este·me •.i. 

dio se les podría motivar más a aprender cosas '(itiles como al

g(m ofi,c,io, deporte, labores artísticas, etc.; a socializarse, 

ayudarse mutuamente, compartir sus problemas y buscar juntos 

posibles soluciones; a pensar en otras cosas que no sea el o -

cio. 

c) PREPARACION Y SUPERVICION DE PE,R§ONAL 

El terapeuta ocupacional controla los procesos de enseñan 

za y se mantiene en contacto con las personas adiestradas para 

la irnplernentaci6n de l a terapia, con el fin de supervisar que 

no se desvíe el objetivo del trabajo; además de resolver las -

dudas que pudieran surgir alrededor de éste y resolver posi -

bles problemas. 

En este caso e .l terapeuta ocupacional lleva, organiza, 

asigna y supervisa el tratamiento para el j6ven por lo que po

dría decirse que se deja de lado el apoyo que pudiera ofrecer

el psic6logo, que en éste caso lo único que ha ce es evaluar al 

j6ven; el proceso intermedio y final lo .. desconoce puesto que -
-

se de ja completamente en manos del terapeuta ocupacional. 

Como menciamamos anteriormente el objetivo de la terapia

ocupacional supuestamente es rehabilitar al j6ven para que ad -

quiera conductas socialmente aceptables sin embargo en nuestra 

opi,nion éste procedimiento terapeútico lo que hace es mantener 

ocup ado a l "j6ven sin rehabilitarlo, puesto que para lograrlo -
-· 

debería de trabajar conjuntamente con el psic6logo ·p a ra inter-

calar terapias de tipo psicológico y rehabi~itatorio con las -

terapi a s ocup acionales antes mencionadas. Esta conjunci6n 



lograr!a la adquisici6n de conductas o actitudes aceptadas, y 

la préparaci6n real del i'ndividuo de al gún oficio para que pu

diera integrarse realmente a su sociedad. 

III.4 TERAPIA FAMILIAR 

La te.rapia familiar tiene como principal objetivo, el de -

concientizar a la familia de que el problema del j6ven, se de '.:.. 

be en parte también a una falla en el m1cleo familiar y de ,la.

responsabilidad que en ello llevan los padres. 

El integrar a los padres y al meno~ en una dinámica fami

liar, alenta la comprensi6n y la aceptaci6n de ambas partes; 

as:! como también penni te ventilar · problemas f'amili.ares · que n'U!! 

ca han sido t ·ratados con anteriori'dad y corregir :percepciones -

distorsionadas de la realidad entre los miembros del intragru.-

poo 

El que el ter~peuta les dé sentido de realidad a la fa.mi -

lia del j6ven dentro de la terapi a , llega a desarrollar bases -

duraderas en la relaci6n de los mierÍibros, conciuye . G6rnez (1983). 

El psicologo clínico es el profesional encargado de apli

c a r este tipo de terapia. 

III.5) PAPEL VEL PSICOLOGO 

La ley de los consejos tutelares para menores infractores 

del Distrito ~ederal, tiene por objeto promover la readapta -

ci6n social de los jóvenes, cuando éstos infrinjan leyes pe~a

les o los reglamentos de policia o manifiesten otra fonna de -

conducta que haga presumir fundamentalmente, uha inclinaci6n a 

causar daños, a s:! mismo, a su :familia o a la sociedad y amer!_ 

ten por lo. tanto una acci6n preventiva o tutelar (Tocavén 

1976) o 
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Para éste efecto, las instituciones de custodia para j6 -

venes trasgresores llevan a cabo diferentes tipos de tratamien 

tos (como mencionamos anteriormente y los ejecutan diferentes

especialistas o no profecionales, como es el caso del psiquia

tra, trabajador social, te rapista, · paraprofecional y /o psic6 

logo. 

El psiquiatra es el especialista que se desemvuelve en el 

campo del diagnostico y la psicoterapia. Distintamente a otros 

trabajadores dedicados a la. salud mental, al psiquiatra le es

tá permitido en virtud de su formaci6n médica, utilizar medi -
- ' 

camentos en su tratamiento; algunos psiquiatras ·utilizan una. -

combinaci6n de t~cnicas médicas y psicoterapéuticas. 

Los psiquiatras empleados por instituciones correcciona. -

les, c.Ustingue el Centro Regional de Ayuda Técnica (1968), se 

ocupan generalmente de la identificaci6n, el diagn6stico y el 

tratamiento de reclusos que sufren trastornos mentales agudos. 

Aunque la profesi6n psiquiátrica está interesandose cada

vez más por el problema de la criminalidad, el número de psi -

quiatras empleados en instituciones correccionales es todavía

muy reducido, debido quizás al poco presupuesto con que cuen -

tan este tipo de instituciones para emplear personal especia -

lizado, en ~ez de esto prefieren ocuparse de problemas más ur

gentes como la alimentaci6n y · vestido de los internos y se de

ja poca importancia al equipo terapeutico. · 

El trabajador social, es la persona que se encarga de 
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detectar anomalías tanto en el n~cleo familiar como en el am -

,biente social en que s~ desenvuelve el j6ven, como por ejemplo 

carencia de figura paternal, falta de un.a . P~rsona que responda 

moral Y. economicamente por el individuo, anomalías en cu1311to a 

que el menor tenga padres golpeadores o lo oblfguen a delin -

quir, vagancia, etc., en éstos casos, es deber del trabajador 

social llevar a cabo un informe y presentarlo a 'las autorida 

des compet~ntes para que actd~~ como corresponde. 

Para otra tarea ·que se ha venido empleando al trabajador

social dentro de las instituciones de rehabilitaci6n, es ' para

de s arollar los tratamien~os que asigne el psicólogo. Esta ayu

da DUe of·re ce e l tra bajador social está limitada a aquel ti po -

de t e r¿1Ji a que n o r equi c,;:ca de l psi cFü at r ;-:;, o psicolo go para su 

ejecuci6n, como es el caso de la mayoría de los tratamientos

ba sado s en el psicoanalisis. 

Por otro lado el terapista es aquel que opera, y es reco-
- . . . 

nocido como tal, por dedicars~ a'labores exclusiv~s de su área 

o ramo; como es el caso del terapista ocupacional. Los tera -

pistas se enc a rgan de desarrollar el tratamiento que previame~ 

te designa por medio de la evalua9i6n psicol6gica el profesio

nal dedicado a éste menester. 

Al p a raprofecional, se le puede nombrar, de a cuerdo a su .:.:. 
-

t a rea, rehabili tador auxiliar, asistente dé terapeuta, o no --

profesionales que se pueden atraer y reclutar comó
1 

voluntarios 

para trabajar con los j6venes delincuentes~ 
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Desde la perspectiva de Don Gibbons (19e4), en las gran -

des urbes, hay muchos civiles a · ··quienes le·s interesaría ·coope

rar en programas €1."e .rehabili taci6n para los j6venes bajo la --

supervisi6n del personal de los tribunales. Aparte del argu-

mento válido de que as:! se aliviaría el problema cr6nico del -

personal insuficiente, s e puede adelantar otra raz6n de vali

d~z terapéutica, y es, que hay la posibilidad de que la parti

cipaci6n ~e civiles entusiastas en el trabajo de rehabilita -

ci6n bién programado dé a los j6venes la oportunidad de rela -

cionarse personalmente con individuos que ejemplifican las nor 

mas le gales. 

No obstante en las instituciones de rehabilitación y cus

todia, los paraprofecionales son, la mayoría de las veces las -

personas encargadas de la vigilancia de los jóvenes, y quienes 
. ·-

reciben órdenes del psic6logo o del terapfsta para llevar a --

cabo algún tratamiento. 

El papel del psic6logo lo analizamos hasta el último por

que es el tema que nos ocupa. 

El psi6ologo es el profesional cuya tarea en el ámbito -

penitenciario o de reformatorio impl~ca abordar individuos con 

problemas antisociales. Po~ un lado plantea un enfoque social -

donde los hechos delictuosos significan una alteración, viola

ci~n o trasgresión de la norma social establecida, cómo y por

qué una persona determinada no puede aceptar la norma, no pue

de incorporarse al- medio y atenta contra la ley. Por otro la

do plantea trunbién unenfo~ue individual, -es decir, lo que para 
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el individuo mismo significa la incapacidad para aceptar y ac.a 

tar esta norma, lo que indica dificultades conductuales. Es de 

tal manera como la psi col6gia intenta conocer esta problemati-
·-

ca a través de una labor de diagn6stico y tratamiento. 

El psic6logo tiene un a~plio campo de desarrollo; de acuer 

do a la corriente te6rica que haya estudiado, desempeñará di -

versas funciones dentro de una institución de rehabili tacfa6n y 

rehadaptaci6n social como son; ilias terapias basadas en el psi-
. . 

cofulalisis, terapia conductual, terapia ocupacional, terapia· -

faJniliar, investigaci6n, preparación del personal, supervisi6n 

de voluntarios y profilaxis. 

Gomez 1983, explica que para seleccionar el tratamiento -

más indicado el psicólogo primero lleva a cabo una valoraci6n -

emocional e intelectual del jóven, con pruebas psicométricas, -
.. 

proyectivas y entrevistas; el profesional diagnostica, evalúa-

y clasifica a los inf ractores y después .pone -eñ práctica la te 

rapia a seguir. 

García e Iglesias (1984), consideran que el trabajo a r e!! 

lizar en una instituci6n que tiene a su cargo la custodia de-

personas delincuentes, que han infringido de alguna ~anera las 

norruas y leyes que rigen el orden ·· social y que preservan las -

instituciones, es una l abor que necesita y debe ser multidis -

ciplinaria e interdisci plinaria, pues ya se ha visto a través .

de investi gaciones, que en la llamada conducta delictiva part:i::

cipan aspectos social~ s , biol6gicos y psicol6gicos (como la 

mencionamos en el capítulo II); los cuales han venido a cons -

truir el ma rco en donde en general se desnvuelve y se lleva a 

cabo la vida de todo individuo. 
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Por lo antes mencionado , se está de acuerdo que de todas 

las disciplinas que intervienen en la no fácil tarea de la re

habili taci6n; es precisamente la psicología la que cataliza y 

sirve como vínculo interdi sciplinario para abordar y encarar -

dicha problemática social, determinando c6mo, cuando y por 

qué una persona en un momento detenninado es capáz de cometer- · 

un acto ilícito. 

Desgraciadamente el ideal de tratamiento multidisciplina

rio del que hablamos an~eriormente choca con la realidad que -

prevalece en las instituciones de rehabili taci6n y cu·stodia en 

torpeciendo ~ ltu . labor del psic6logo y por ende la rehabilita 

ci6n del j6veri infractor. 

Estos obstaculos al tratamiento, asevera D.on Gibbons (198L/), 

son los problemas que giran alrededor de la administra --

ci6n inoperante, subsidios insuficientes, 

y la sobrecarga de casos que deben atender 

los salarios cortos ~ 

los terapeu~' 

Con demasiada frecuencia, los administradores de los or -

ganismos correccionales consiguen su puesto gracias a ayudas o 
·-

~palancas" que vienen de. gente importante. Esto explica que h~ 

ya tantos individuos apático·s al frente de puestos importan-

tes en la administraci6n correccional, y .. que los guardianes de 

las instituciones penales hayan sido tantas 'Veces las.:personas 

más ineptas para dirigirlas. Estas personas por lo general d~ 

ran una corta temporada en su puesto, ya que al celebrarse las 

si guientes elecciones presidenciales, éstos administradores 

dejan su lugar a nuevos afiliados incompetente .s. Todo esto ex 

plica la excesiva rotaci6n de personal correccional y que no -
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se hayan logrado coordinar los programas. d,~ .me jora.miento. 

La falta de patrocinio financiero es el segundo punto que 
. . ~ . ·. . 

obstaculiza el tratamiento de los j6venes, ya que los subsidios 

- se limitan al mínimo necesario para mantener algo que no va 
. 

más allá de la simple custodia o vigilancia de los reclusos • . ' 

En ~stos casos es que los esfuerzos de la rehabilitaci6n ten -

gan que hacerse en medio de condiciones nada. fav?rables. 

La insuficien~ia, de subsidios ha sido causa también de -

que los salarios par'a el personal de rehabili taci6n se fijen .., 

en un nivel muy bajo y que no·· ofrezcan alicientes a los traba

jadore s competentes. De ah:! la excesiva rotación de pro.:fecio- . 

nales_ qµe se emplean en este tipo de instituciones. 

La sobrecarga de casos que atender es el fil.timo obstáculo 

que distingue Don Gibbons ~1984) que dificulta la labor del te · 
. .. ' ' -

rapeuta y es otro resultado · de la administración inepta y ds -

los subsidios insuficientes. A.los terapeutas ies asignan tan 
. 1 ..., -

· .· .-. · 

tos casos que rebasan su capacidad de trabajo y cualquier ni - · 

vel aceptable; por consiguiente tal exceso de trabajo v:Lere. a -

nulificar practicamente los esfuerzos del operario aunque ten-
. ¡' 

ga una preparaci6m ext.rahordinaria. 

~sto explica la poca dem~mda que tienen los psicologos .-.!! 

/ \ entro de dichas instituciones, , ; la dificultad que tienen es

. t~ para implementar correctamente sus· terapias. 

Después de ·analizar las difetentes técnicas terapéuticas

que se utilizan en las instituciones de rehabilitaci6n y cust~ 

dia para j6venes qelincuentes, explicar la función de cada uno -

de los profecionales, y mencionar los problemas al tratamien -
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to, es menester- de éste trabajo ;tratar de exponer una: al tema.

ti va al tratamiento terapéutico de los j6venes trasg~e.sores. 
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CAPITULO IV.: CONCLUSION 

E~ funcionam~ento de las institucionas de custodia para -

j6vmes:, depende~ en grmt medida de la'B metas que éstas tratan 

de alcanzar. En el caso de muchas de ellas,. las metas que 

rigen su funcionamiento · s6n educativas, .. re_hadaptaci6n, de 

tratamiento, etc. Estas casi nunca s6n conocidas por el p-6. -

blico y en ésta: medida en muchos casos son contradictorias, -

en algunas situaciones se pretende ali mismo tiempo educar y 

castigar al interno,. 'lo cual_ es incompatible: y se manifiesta 

en el mal funcion~~iento de éstas. 

Se cree que en las instituciones rehabilitatorias los cu~ 

todios dictan 6rdenes y los jóvenes obedecen. Del mismo modo 

se concibe que las instituciones están diseñadas para un -6.ni -

co fin donde todos los m.perarios tienen una responsabilidad 

clara y específica. Seg-6.n ésta manera de pensar, éstas s6n 

máquinas sociales muy bién lubricadas que funcionan sin inter

mi tencias, castigando a los internos y¡ C~"Ilbiando sus hábitos 

de;· conducta. Todo está claro y en 6rden entre los funciona -

rios del plantel,. todos cumplen su misi6n1 coordinadamente,. 

Esta< concepci6n o idea es distorcionada, tomando en cuenta 

que los j6venes no están ahí por su propia voluntad por lo que: 

no reconocen la legitimidad de las normas y disposiciones de Ja 

organización. 

Las instituciones de custodia no están construidas de tal 

modo que· es posible supervisar de continuo a los j6venes y tam 
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poco hay supervisores o vigías en número suficiente. 

La coordinaci6n entre los empleados administrativos dista

muchos de ser pecfecta y los canales internos de comunicaci6n e~ 

tful desarticulados. Se supone que las órdenes se transmiten des 

de el nivel superior hasta los c.ustoJros y que es ahí donde obf~ 
tienen su completa realizaci6n; se ·supone tainbién que los da -

tos infonnativos que sirven de base a la fonnulaci6n de las 6r

denes ascienden desde los guardias hasta el nivel directorial • 

Pero lo cierto es que· en la trasmÍsi6n de las órdenes como en 

la información de los datos hay distorciones. En consecuencia' , 

es frecuente'ver que los custodios se mantienen hasta cierto -

punto desarticulados del programa de rehabilitación; y esto pr~ 

viene quiza de que no alcanzan a comprender las razones de las-

6rdenes, por falta de comunicaci6n,, ( D.oru GiiJ..hbon\S, I .9a4). 

Esta desvinculaci6n que se dá dentro de los planteles de 

custodia, entre el personal administrativo, acad~mico y profe 

sionales puede resolverse por med.io del trabajo interdisciplinar 

rio que en 'éste- caso es la alternativa de intervenci6n del Psi

col6go conductual dentro de las instituciones de rehabili taci6n 

y custodia para el jóven inrregular propuesta al final de éste

trabajo. 

El trabajo interdisciplinario lograría pués ésa armonía -

que falta para llegar a que todas las personas avocadas en la. 

rehabili taci6n del j6ven trasgresor trabajen hacia el fin úl ti.;o.· 

mo que sería la rehadaptaci6n social del menor. 
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Esta propuesta no es una iilllovaci6n de terapia, ni el des

cubrimiento de la soluci6n a la delincuencia,; simplemente es --
' 

una: al temati va que puede hacer má.s eficaz la tarea del Psic6 -

logo~ se cree que el quehacer del Psic6logo es muy limitado, -

sin embargo como revisamos a lo largo de ~ste capitulo el prof~ 

sional de la Psicología tiene un carnpo de acci6n muy amplio --

puesto que est~. capacitado par a formular estrategias de inter -

venci6n, seguimientos, asesorías, detectar problemas, formular

objetivos de readaptaci6n,integrar conocimientos etc.; esto e~-
, -· 

que puede llevar a cabo la importante labor de utilizar al má:xi 

mo todos los recursos que est~n a su alcance como es el caso -

aéi trabajo interdisciplinario. 

creemos que el logro de un programa rehabilitatori~ cual_ -

quiera que éste sea , debe estar a cargo de todo un equipo in -

terdisciplinario, puesto que, como mencionamos en el Cap. II , 
en la conducta delincuente intervienen factores de tipo social -

biol6gicos y psicol6gicos. 

La Interdi sciplina es- la actividad científica en donde di·. 

ferentes desciplinas se integran para configurar organicamente

un nuevo campo de acci6n y de . conocimiento. Esto implica la fo! 

mulaci6n de un objetivo te6rico y práctico, asi como la reinte

gración y reordenamiento de conceptos, metodologías y técnicas -
' 

de las disciplinas insertadas. 

Es la actividad científica en donde diferentes disciplinas 

se integran para reestructurar un campo de acción y de conoci -

mientes, dando como ventajas la fonnulacion de un objeto te6ri

co-práctico comdn, metodologías y técnicas afines. L~. ventaja-
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de la interdisciplinariedad es la de despertar inter~s de una -

disciplina por las otras, permitiendo la conjugaci6n de diver -

sas opiniones respecto a un tema particular, creando espacios -

que pe:nnitan intert-elaciones entre Las mismas. 

El trabajo que desempeña el Psicólogo, el médico, el peda

gogo, el trabajador social, el paraprofesional, etc. En su:s di 

ferentes ·disciplinas y conocimientos cotidianos pueden unirse -

en un trabajo interdisciplinario en beneficio de los menores i

rregulares, para perm:i,tir con esto un: trabajo integral, que_ d4-

como resultado un plBn de rehabilitaci6n satisfactorio. 

En base a esto, Sanchez y Guiza en : Leff (1986), reiteran 

que las ciencias buscan como uno de sus objetivos, que las apo~ 

taciones y los descubrimientos realizados puedan enriquecer no

s6lo a su propio campo, sino tambien a otros. Una parte de los 

problemas que enfrentk la ci vilizaci6n contemporánea, sin emba! 

go, son de tal naturalez~ que requieren de la particLpaci6n de 

varias disciplinarias para entenderlos e influir sobre ellos. -

Estos autores certifican que la in~erdisciplina es el conjunto

de procesos f:!Sicos y psicol6gicos median~e los cuales se efec -

tua la operaói6n de relacionar a una o varias personas para al -

canzar determinados objetivos. 

La comunie,aci6n interclisciplinaria tiene corno o bjeti v:o in -

tegrar la info:nnaci6n proporcionada por las diferentes discipli 

nas involucradas en un proc.eso determinado, y lograr, no una s~ 

ma de todos sus eler:1entos sino una síntesis que supone un cam -
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bio estructural cualitativo a partir de ellos •. 

Un problema o barrera dentro de la int e rdisciplinarie dad' -

puede ser la mala coc unicaci6n, que pue de eliminarse por medio -

de conocer y precisar claramente el o los significados de cada

térruino en el lenguaje de c~da disciplina, pudiendo organizar -

juntas, seminarios, acuerdos constantes para no llegar a la --

desvinculaci6n del grupo de trabajo. 

La. interdiscipliRa debe significar el conocimiento exacto

de la responsabilidad gen9ral implicada en la colaboraci6n• de -

las diferentes disciplinas y en . la int egraci6n de BU<trabajo; -

es pues, que el trabajo interdisciplinario es necesario pa.:ra-

subsa.nar y enriquecer las diferencias o limitaciones de nues -

tro quehacer tanto analítico como pr~ctico. 

El logro de la coordinaci6n necesaria para el buen funcio

namiento de una técnica rehabili tato ria va a ser lograda por m! 

dio de la organización del grupo, adiestramiento a quien lo re

quiera, intercambio y fusi6n de conocimientos, alternativas. de -

intervenci6n, observaci6n, evaluaci6n, seguimiento y por ul ti -

mo cuantificaci6n de resultados obtenidos. 

El trabajo integral, en nuestra opinionJpo dría ser cubi e r

to con los sieuientes aspectos:: 

a) Planteamiento y reconocimiento del objetivo del trabajo in -

terdisciplinario. 

b) Integraci6n del equipo de trabajo. 

c) Discusi6n de las formas de trabajo. 
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d) Acuerdos acerca del tipo de lenguaje utilizado' para cada. -

concepto, de modo que no h83a confusiones en la comunicaci6n. 

e) .Analisis con-junto del plan general de trabajo. 

f) Revisi6n de objetivos que se persiguen alcanzar. 

g) Desglosar perfectamente cada .. paso a seguir sin dejar posi 

bles dudas. 

h) Discuci6n . de errores y aciertos de lo planeado. 

Partiendo de esto sería necesario plantear alternativas -

concretas acerca de la forma de interacci6n del personail., pu -

diendo ser dado por: 

a) Conformaci6n de equipos de trabajo integrados por un miem 

bro de cada area. 

b) Intercambio de conocimientos y opciones. 

c) seminarios. 

d) Juntas. 

e) Conjuntar opiniones para llegar a un acuerdo acerca de las_ -

características de la evaluación del trabajo. 

f) Analizar los productos obtenidos •. 

Este trabajo integral del que hablamos requiere de una. pe! 

sona que 1-cul"IQ ciertas características que le ayuden a organizar

el trabajo interdisciplinario; estas caracterÍsitcas son: 

a) Conocimiento del psicólogo acerca del trabajo o los trabajos: 

hechos en instituciones rehabilitatorias. 

b) Planes de trabajo, leyes, reglamentos, organizaci6n interna. 

y externa~ dentro de los centros de custodia~ 
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c) Tener un plan u objetivo especifico a seguir. 

d) Conocer ampliamente el trabajo interdisciplinario así como

saber qué área ( s) domina tal o cual miembro del grupo en

cue sti6n. 

e) Organizar eventos que unan y relacionen a los miembros del

equipo entre sí, pa ra evitar el segrega.miento. 

f) Planear un tipo de adiestramiento para los paraprofesiona -

les y personas que aplicarrui el tratamiento. 

g) Detectar posibles fallas en la aplicación de la terapia por 

medio de la observaci6n y evaluación. 

h) .Seeuimiento del método rehabili tatorio efe ctuado. 

i) cuantificaci6n de re sultados obtenidos y reordenamiento o -

r econsideraci6n de los aciertos y errores encontrados. 

j) Di s cusión y posibles propuestas. 

Por supuesto el psic6logo puede y está preparado para lle 
· -

var a cabo éstos pasos, y 16gicamente todos los esfuerzos, tan 

to de la facilidad que diera la institución para llevar a cabo 

~ste proyecto y del trabajo conjunto llevado a cabo por el --

equipo interdisciplinario y el psicologo sería en beneficio -

del que nos inquieto a llevar a cabo esta revisión; el j6ven -

trasgresor de l a ley. 

Con respecto a este tema de la interdisciplinariedad se -

han hecho varios estudios que apoyan nuestra propuesta~ como -

el mencionado por ,'f:Cra sner (1980), donde lla.1.na. diseño medio 

ambiental a aquel pro grama el cuál produce un efecto en el 

ambiente humano e infrahumano e incrementa la probabilidad de

alcanzar las metas deseadas 6 más adecuadas para el me joramie!:!_ 

to de la conducta. 
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La meta del diseño ambiental supone l a conducta como planeada

Y educacional por lo que su aplicaci6n darla como resultado el 

c~~bio conductual. 

Para realizar este objetivo ' se debe llevar a cabo un 

adiestramiento, en donde se enseñarían las destrezas que sir -

van para el desarrollo del individuo en su vida diaria, en la~ 

sociedad y ser independiente, se enseña encontrar ideas> opcio -

nes, hipotesis y proba r mejores cambios en la vida. 

Otro objetivo de.l adiestamiento es aprer..der el desemvol. -

vimiento con otra6 personas. Este adi e stramiento es llevado a 

c&bb por un mediador, el cuál implementa y evalúa el trabajo a. 

segu.ir. 

Debe de haber una persona responsable del adiestramiento

y supervisi6n de los mediadores (corno psiquiatras, abo gados· -

planeadores comunitarios, enfermeras, trabaj adores s0ciales , 
consejeros, psic6lo gos etc.) Este debe hacer funciones de me -

diador experto indirectamente (desarrollo comunitario, parien

tes o con paraprofecionales ) y directamente con (psicotera r'-•· 

pias etc.) El objetivo del diseño medio ambiental es difundir

las habilidades efectivas de manera. que influyan con las téc -

nicas mediadoras y no simplemente aprender habilidades para -

cambias la conducta inapropiada. 

El diseño medio ambiental concluye Ford enr Krasber (1980) 

posee 13 tipos basicos de habilidades relevantes que s6n • . 
1.- Habilidad de observar y complerr.entar informaci6n concer 

nienihé; a aspectos relevantes en el que intervienen el me -

dio ambiente. 
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2.- Habilidad de interactua r interpersonalmente. 

3.- Habilidad de desarrollar y utilizar estrategias de informa.

ci6n cogndsci ti va, para organizar, analizar, y planear m~t~ 

dos de observaci6n. :·· 

4.- Habilidad para solucionar problemas, tomar decisiones y es

trategias de planes de acci6n. 

5.- Habilidad de cambiar un objetivo conductual que se haya es

tabilizado como problema. 

6.- Habilidad para estructurar el desarrollo psicofÍsico que. -

incluye cambio .s y· mantenimiento de conductas (por ejemplo -

reforzamiento contingente, costo de respuestas etc.) 

7.- Habilidad para transmitir mensajes con precisi6n sin ~ne 

intervengan otras conductas. 

8.- Habilidad para automonitorearse, autoevaluarse y autorefor

zarse, regulando su propia conducta. 

9.- Habi.lidad para evaluar conducta eficáz o, ineficáz para --

cambiar la intervenci6n. 

10- Habilidad de evaluar la conducta cambiante o resultante des 

puás de la intervenci6n. 

11- Habilidad para relacionar la eficiencia de cada uno de lo·s -

pasos de la intervenci6n y reconocer la conducta resultante; 

si hubo ciµnbios o no. 

12- Habilidad de integrar varios proeramas concurrentes o sub;;rto 

programas. 

13.-Habilidad de desarrollar nuevos paradigmas te6ricos y apli -

car métodos y distinguir idiosincrasias y unificarlas en -

. contextos medioambi antales. 
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Cada program a conductual de adiestramiento requiere de 6 -

pasos: 

1.-Identificar las metas de las p e rsonas, g r upos y orgru1i z a~io

nes que pue den influenciar. ~n el pro g rama de adie s tramiento. 

2.-Realizar metas basadas en la a grupaci6n, echando mano de l a s 

aptitudes y habilidades de cada uno de los miembros. 

3.-.Encontrar las habilidades de cada miembro del grupo, de mo -

do de clasificar a las personas y otorgarles un puesto de -

enseñante, supervisor, administrador , etc. La v a loraci6n es 

necesaria para determina r las habilidades de intervención 

p e rtinentes del me dio ambiente. 

4 .-Jef inici6n cl a r a de objetivos. 

5 .-De lineaci6n de h abi l idades espec{ficas e n don de el ap rendiz~ 

je se dé con experienci a s especÍficas dadas del adi e stramien 

to. 

6.-Todo esto se va a h acer de acuerdo con los objetivos conduc

tua les: qué y cómo observar la conducta; donde cómo y quien ' . , 
observará y evalua rá la conducta; como se va a hacer el re -

porte; quién y c6mo se va a evaluar el resultado etc. 

Las metas del a diestrarniento deben estar bien diifi.hidas a 

trav é s de l a selección del contenido de l a s áreas y materi a s 

utilizada s. Una manera de hacerlo es por me dio de la identifi -

caci6n de la o las h abilidades que po s ee cada miernb,ro del grupo 

y a decuarlo a tal o cual t a rea.. El segundo cambio es conside 

rar los tipos de variables que del diseño medio runbiental pue -

da influir en el trabajo. 
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Algunas disciplinas científicas y profesiona.s ofrecen mul -

tiples teorías metodológicas y perspectivas . empiricas que pue4..s 

den: ser relevantes para el diseño medio ambiental, dependiendo -

de sus objetivos y áreas concretas de desarrollo. Hé aquí la -

importancia y res ponsabilidad de la elecci6n de la habilidad 

de cada miembro para asignarle una tarea y llevar a cabo. 

El diseño medio ambiental es sumamente importante para el.

&ialisis y modificaci6n de la conducta; muchos m~todos cient(fi 

cos se han usado en la ' planeaci6n de momunidades. Uno de los -

trabajos de inicia-ci6n fue la tentativa de Skinner (1948),, en -

donde menciona la posibilidad de inc~rporar principios deriva

dos del análisis experimental de la conducta_ del sistema micro -

social de diseño y planeaci6n llamado "Walden Two". 

Un segwido experimento fue llevado a cabo por Philips y -

colaboradores en 1972, con un grupo de predelincuentes, en don

de se pretendi6 modificar su conducta por medio de un diseño -

medioambiental social y motivacional, en donde la comunidad fue 

organizada al rededor de grupos de j6venes lideres enseñados ~q 

pol" sus padres. Lo.is resultados fueron desalentadores, pues roo~ 

traron problemas en tanto no se lograban más alternativas de e

ducaci6n. 

El tercer intento de incorporar principios de análisis con 

ductual en diseños comunitarios fue el de Ulrich en 1973, 1974-

y 1975. En el año de 1978 él y su grupo de estudiantes inicia,.. 

ron un proyecto de di seña medio ambiental y educaci6n temprana:. 

El trabajo consisti6 en enseñar repertorios de conductas adecua 

das a través de medio ambiente favorable tanto :física como so -
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cialmente a niños desde 2 meses a 2 y más años de edad. Este -

estudio tuvo inumerables tropiezos sin embargo ilustra la difi -

cultad del trabajo comunitario. 

Estos trabajos han mostrado varias formas de aplicaci6n -

del di sefio air.biental. En Eogotá Colombi:a se empez6 a:. implemen-

t ar formando se un grupo llamado "VilJLa. de los niño s 11
·, en donde -

la educaci6n de los j6venes es diferente a la de las personas -

.que viven en las calles de Bogota. Estos niños de la calles --

abandonados y desamparados viven del robo y de las conductas -

antisociales. La; "Villa de los niños" es un intento de desa --

rrollar u..~ diseño medio ambiental comu.~itario. Varios autores 

como Piaget, Freire, Lewin,St. John Bosco, Mounier y otros han:

influenciado en este diseño y algünos procedimientos derivados~ 

de la Sociología'f Psicología, modificaci6n de conducta, educa"!t+~ 

ci6n abierta y otras áreas. 

Este programa, implementado en Bogotá Colombia, reitera Cas 

tro en : Krasner (1980), permi ti6 observar la diferencia de com 

portarniento social de un niño que ha vivido bajo el cuidado y -

apoyo de la "Villa de los niños" y la conducta de los niños de

la calle. Se pudieron dilucidar elementos interesantes del com 

portarniento, las variables sociales, políticas y económicas • ......, 

existentes. 

Bstas y otras variables como las de la. famili a , la ciudad·

la vivienda, algun trastorno mental o drogadicci6n, lo tratarnos 

en el capitulo II, mencionandolos como factores propicios para.

la presentaci6n de la conducta antisocial del individuo. A----



nuestro parecer la "Villa de los niños" resuelve s6lo en parte"

la problematica de la delincuencia guvtnil, en tanto previene -

la presentación de esta conducta y d~ asilo a gente que lo re 

quiere. 

Como podemos observar el Psicólogo conductual ha incursio-
... 

nado en el c~~o de la rehabilitaci6n social por medio de la: in 

terdisciplina, en donde su papel es versátil, puesto que puede

lo mismo aplica~ terapi as, adiestrar paraprofesionales, selec - } 

cionar personal, evalua r r e sultados 1' etc. J 

De es~e modo pretendemos mostrar que efectivamente el pr2 

fesional de l a Psicolo gía conductual puede manejar en sus IDail.OS 

una alternativa de intervenci6n para el mejoramiento de las te

rapias rehabilitatorias del j6ven trasgresor por medio del trar

bajo interdisciplinario. 
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