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"INTRODUCCIÓN" 

El presente lrabajo tiene por objeto demostrar que la familia desintegrada es wio de 
los f8ctores que intervienen fuertemente para que se realicen oonducias antisociales 
o delictivas, yu que dentro del núcleo familiar se encuentra el desarrollo natural y 
cultural de todo ser hwnano y también dentro de ella experimentamos las 
satisliCciones más intensas y a veces, las penas más profimdas. 
Es indudable que la más trascendente evolución de los sujetos se realiza en la 
infilncia, pués todas sus horas tmnscurren en adhesión material y emocional con su 
ambiente hogareilo; todo lo absorbe y recibe de las impresiones filmiliarcs. 
Pero, tambien es en la familia donde más clmamente se presentan los más grandes 
problemas de la convivencia hwnana, y que· pueden repercutir fuertemente en la 
conduela del niño. o.:bido a que Ja familia constituye un sistema complicado, los 
problemas de sus miembros individuales y los que puedan surgir c:nlre ellos, . 
estorbarán el desarrollo del menor. 
Con fiecuencia el sistema familiar esta tan trastornado que el ambiente del niño es 
inadecuado y aún peligroso y ésto, aunado con otros fiictores de carácter externo 
como son: La pobrczu, la deficiente educación, la fülta de vivienda digna, la 
descriminación y desigualdad de oportunidades para el trabajo, etc., dani 
seguramente conductas delictivas. 
Por lo anterior, creo que es muy importante, ocuparnos más de la fumilia, de 
refuizar aquellos !aros que en la actualidad, en Ja mayoría de las familias se 
encuentTllll completnmcnte rotos, y esto lo podemos lograr mediante prognmw de 
asistencia familiar, que pueden ser patrocinados por el gobierno Codera!, el sector 
privado y por la iglesia ( que en la actualidad ha hecho una labor muy importllnte 
con niiios y jovenes) y dar ayuda terapeútica y emocional para las familias 
desintegrlldas. 
Pero esta labor no debe quedar ahí, sino también en preocuplimos por estudiar la 
causalidad del delito, pués es muy cierto que nomtalmente se investiga los fiictores 
de la delincuencia de los adultos, sin imaginar que el individuo es producto de IDl8 

vida infi!ntil, de la adolescencia y aún más de lo que su familia y la sociedad 
represeruó en su desarrollo natural del mismo. 



¡ .. '°' 
Por lo que creo no debemos desatender al individuo que ha sido privado de su 
libertad y se encuentra en llll centro de Readaptación Social, que , no ha llegado a 
llmer en la actualidad en esta materia un efectivo resultado, aún cuando cuentan 
llOll llll órgano oficial encargado de la prevención de la delincuencia, denominado " 
Dirección General de Sevicios Coordinados de Prev~ndón y Readaplneión 
Social", que se. ocupa entre olJas cosas de la aplicación de tratamientos de 
readaptación social que respondan a las condiciones socioeconómicas del país, a Ja 
seguridad de la colectividad y a las características de los internos. Pero considero 
que esta asistencia no sólo debe darsele al ni delincuente sino que debe abarcar a la 
fiimilia de éste, ya que como se ha \isto el individuo sale completamenle 
inadaptado para convivir con el núcleo familiar, pués la labor preventiva y 
asistencia psicológica, médica, pedagogica y social, recaé en el interno, ¿ Pero que 
pasa con Ja filmilia de éste. ? que es Jogicamente donde se han desencadenado Jos 
más fuertes oonflictos del individuo, se queda con sus problemas de no saber 
resolver sus necesidades afectivas, sociales y económicas, y es al lugar a dorule 
habrá de regresar el interuo. 

Por eso, es necesario que se den en los Centros de readaptación Social, terapias 
interuo- fiuniliar, que su objetivo sea ayudar a comprender y resolver Jos problemas 
tiuniliares de la IDJll!era más efectiva, y esto se podrá lograr con Ja ayuda, además 
de Jos profusionales, con los que cuenta el órgano encargado de la readaptación del 
in.dividuo, con terapeutas altamente capacitados en materia de integración fiuniliar 
para exhortar a la fiunilia del interno a asistir a ellas. 
Estas terapias podrían ser dominicales ó en días de visita, en los que se dan cita Ja 
mayoría de Jos fiuniliares del interno, a fin de no entorpecer las actividades propias 
de la familia. Y así refonar las relaciones fiuniliares entre el interno y su familia, y 
éste se encuentre convencido de que no regresará al lugar donde se le crearon 
grandes privaciones y fuertes insatisfacciones. 



CAP 1 TUL O 1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA FAMILIA. 

1. Origen y evolución de la familia. 

1.1 Comunidad Primitiva. 

1.2 En la etapa prehispánica. 

1.3 En la colonia. 

1.4 En la independencia. 

1.S En la actualidad. 



CAP 1 TUL O 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA FAMILIA. 

l. Origen y evolución de la fiunilia. 

El origm de la filmilia es desconocido; se le encuentra ya oonstituida en una u otra 
fonm en lis épocas primitivas. Como el hombre es IDl ente sociable, es fiícil 
imaginar que desde 1m principio evitó el aWmniento y buscó compallía, es decir de 
qnq>11r5e con seres de su misma especie, lo que ha permitido reproducirse, 
protegerse y trasmitir los ccnocimientos acumulados a través del tiempo. 
La crpni7.ación del IKlmbre a recorrido IDl largo camino pua llegar a las 
estnJcluns .ctuales, con sus instituciones respectivas, que se enwru:raran 
bnM:meate a oontinuación: 

LA BORDA. La necesidad de protegerse hi1.o que los hombres se unieran en 
pequeños grupos nómadas con parentesco entre si, que en éste se reconociera; con 
este tipo de organiDción social, hombres y mujeres vivían j1mtos en promiscuidad, 
S11S utcllsilios enn rudimentarias, al igual que sus actividades económicas 
(reoolooción, cam, pesca, etc.) . El lazo familiar y el parentesco entre los miembros 
de la honla primitiva es muy tenue, no hay por tanto, relaciones estrechas de 
pat«nidad, filiación o descendencia. Todo individuo es c:onsidendo como "IDl 

oompaiiero más.• 1 

EL CLAN. De las a¡ropaciones aruerimmente mencionadas, se paso a otra 
organi7ación social; el clan, basado en la creencia de que sus miembros descendian 
de IDl &lltecesor comim. Uis hombres se dedicaban a la l'llCOlección de frutos, a la 
cua y a la pesca, con los peligros que esto representaba para ellos; en tanto que el 
inicio de la agricullura y pastoreo primitivo, sugirió la primera división del 1111bajo 
y estas actividades fueron realimdas por las mujeres. • Forman el clan un grupo de 
individuos emparentados entre si en forma IUlilineal ( sea por parte de la madic o 
del padre), que reconocen lDl antepasado real o místico común" ( Tótem).2 

1 ~ Koba1o, Priacipioo dr: Socio1op. Wxico. poaUo, 1965. P. 77. 
2 cu.lo pr Mmdiday Nu6a, Lucio, 1tcria dr: loe~ IOCiaJes. ~bliluto dr: 
~ liociala. Uaiwnidod Nociooal. 1963 p. 128. 
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El reconocimiento del parentesco en línea materna, dio la oportunidad a Ja mujer de 
COllVertine en un elemento celdral y eslable denlro de Ja orpnización aocial, 
tomando Ja IUloridad en ella, conocida ésta en el • MATRIARCADO". 
Las llCtividldes citadas originaron el semisedenlarism. En el clan se dieron dos 
tipos de orpni7.ación en filrma llUCCSiva: Ja poliandria o unión de una mujer COll 

wrios hombres y Ja poligamia o unión de 1D1 hcmbre con varias mujlll1l!I. 
LA TRIBU. Los grupos humanos se vieron obligados a filsiomnc en olros 
mayores y asl Jos clanes se convirtieron en tnbus, en donde la agricultura y el 
pasúJnlo se intensificaron y se consolidó el sedentarismo. En esta fiJnna de 
orjplllá.lción social, Jos lazos de parmtesco COllSllllguíneo se comervaron, 
aceptindole a través de Ja costumbre, y como consecuencia de la evolución de Ja 
&milla, apareció Ja monopmia ( unión de 1m hombre y una mujer) en la que Ja 
autmidad recayó en el padre, es decir nació el patrian:ado. 
• Gcm'ge P. Murdock, define Ja Tnl>u como • un grupo social que comprende 1m 

IUÍIDaO de clanes y otros subgrupos, el cual se caracteri7Jl ordinarianu::o1 par Ja 
pmcsión de un taritorio, de un determinado dialecto, de una cultura homogénea y 
difmacilda y una estNctura política crgani7.ada o por lo maios, algún sentido de 
llOlidlridld común fiarte a Jos exlnlfios•.J 

l'AMILJA TRADICIONAL. El antecedente de Ja filmilia llClua1 o nuclear, es la 
&milla tradicional, cuyos rasgos aún están presentes y llOll los siguimtm: 

l. La-gmnia. 

2. La llUloridad ejercida por el padre. 

3. Las relaciones fimiliares se basan en el respeto y obediencia a los padres y 
mayores. 

4. El llOStalimiento del hopr, por pmte del plldre. 

S. La atmción y cuidado del bogar y Jos hijos, por parte de la madre. 

6. La cantidad de Jos hijos es numerosa. 

3 Cilldo por- llichts, Luis, !loc:ioloP. Mbioo. Pomla, 1964 p. 126. 
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FAMILIA ACTUAL O NUCLEAR. 

El ooocepto moderno de la fiunilia nuclear, pretende estabilidad fiuniliar y se refiere 
a la unión legal de W\ hombre y una mujer por medio del malrimonio civil, con el 
objeto de ayudarse mutuamente, procrear hijos y protegerlos, este tipo de familia 
esla fonnada por el padre, Ja madre y Jos hijos que proceden, sus principales 
cmicteristicas son: 

1. La mlll1ogamia. 

2. La autoridad y responsabilidad de la familia deben ser compmtidas por el padre 
y la madre. 

3. Las relaciaoes familiares deben sustenfanle en la IXllllllllicación, la confianz.a, y 
el respeto mutuo, entre padres e hijos. · 

4. El~ económico del hogar debe ser compartido enlm los padres y los 
hijos mayom que trabajen. 

5. El cuidado del hogar debe dividirse entre los miembros de la filmilia. 

La filmilia nuclear es básicamente un grupo transitorio, está formada en su inicio 
por el matrimonio, aumenta a lllAldida que nacen los hijos, disminuye cuando éstos 
se CllSlll y fonnan sus propias familias y desapanlce cuando muae la pareja de 
esposos. La familia nuclear es por tanto, la unidad básica de Ja procreación." • 

• Moir, Lucy, ldrocb:cióa a la Ads<lpolosla ScciaL Ma<kid, Alianu. EditorW, 1973. p. 79. 
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1.1 COMUNIDAD PRJMITIV A. 

Como sabemos basta 1860 no se podía pemar en la bistmia de la fi1mi1i1, pués las 
ciencias históricas ballabanse aún, en este dominio bajo la influencia ele los cinoo 
libros de Moisés, que no llÓlo eran admitidos sin _, como loe mía llltiguos, 
sino que se identificaba cle-w!!ltanclo la poli811ftÜ', con la 1imilia bms- de 
lllJe8lros ellas de modo que plRJCfa como sí la familia no hubiera tenido ningún 
desmrollo histórico; a lo sumo se admitla que en los tic:mpoll primitivoe podía 
haber habido IDl pt.riodo de promjal'l¡jd"" llCXWll. 

Es cimo que aparte de monogamia se oonocfa la poligamia en oriente y la 
polilndria en la India y en el Tibet; pero estas tres formas no podlm - onkmadas 
en la biatuia de modo 911CeSivo, sino que figuraban mw junto a oCru sin guanm 
nina- relación; también es cierto que en algwios pueblos del llllllldo llltiguo y 
entre algunas lribus salvajes aún existentes la descendencia se ~ por U
malema y no paterna, siendo aquella la única válida y en mucltos pueblos 
cantanporincos se prohibía el matrimooio denUo de detaminlldos srupos más o 
menos gnmdes. Por aquel entonoes aún no estudiadas de cen:a dándose este 
fimómeno en todas las partes del mundo; estos hechos agregaban a ellos nuevos 
ejemplos pero nadie sabia comi lhordarlos, e incluso en la obra de • E.B Tylor, 
investigaciooes de la historia primitiva de la humamdad, etc. (186S), figuran como 
COlllUmbtes raras, al lado de la prohibición vigaite en algunas tribus salvajes de 
tocar la leña ardiendo en cualquier instrumento de hierro y otras fiitilC7.llS n:ligiosas 
-.jlld.es,5 

El estudio de la familia comiema en 1861, con el derecho materno de Bachofim, el 
autor lhi fomwla las siguientes tesis: 

• l. Primitivamente los seres hmnanos vivieron en promiscuidad aelllla1 a la 
BaWoten, da impropiamente, el nombre de heterismo; 
2. Tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certem, la 
patemidad, por lo que la familia sólo podía contarse por linea femenina según el 
derecho materno: 
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3. A consecuencia de este hecho, las mujeres, como madres, como únicos 
progeoitores conocidos de la joven generación, gozaban de wi gran aprecio y 
respeto, que llegaba, scgim Bllchofun, hasta el dominio remenino absoluto, 
(Ginecocncia); 
4. El paso de la mooogamia, en que la mujer pertenece a un sólo hombre, encerraba 
la transgresión de una antiquisima ley religiosa, la cual debía ser castigada o cuya 
tolerancia se n:smcia con la posesión de la mujer por otros por detenninado 
periodo .• 

El paso del heterismo a la monogamia y del derllcho materno al paterno se produce, 
seglÍD Bachofim. no file el desarrollo de las condiciones en el cerebro de ellas, lo 
que determinó los cambios los cambios históricos en la situación social reciproca 
del homhns y la mujer. 

El más inmediato sucesor file J.F Mac. Laman, el polo opuesto de su predecesor, 
ya que Mac Laman encuentra en ll1llCbos pueblos salvajes, bárbaros y basta 
civili7.ados de los tiempos antiguos y modernos una funna de matrimonio en el que 
el novio sólo o asistido por sus amigos, esta obligado a arrebatar a su fimua esposa 
a sus padres, simulando IUI rapto por violencia, esta usanm debe ser vestigio de 
una costumbre anterior, por lo cual los hombres de una tribu adquirían mujeres 
tomándolas realmente por la fileml en el exterior, en otras tribus, pero como nació 
ese matrimonio por el rapto, mientras los hombres pudieran hallar en su propia 
tribu suficientes mujeres, no babia ningún motivo para semejante procedimiento 
por otra parte, con frecueru:ia no menor encontremos en pueblos no civilizados, en 
el seno de los cuales estaba prohibido el matrimonio, viéndose obligados los 
homlm:s a buscar esposas y las mujeres esposos fuera del grupo, mientras tanto en 
otros pueblos existe una costumbre en , virtud de la cual los hombres, de cierto 
grupo vienen obligados a tomar mujeres sólo en el seno de su mismo grupo. Mee 
Laman llama "lnbus exógamas a los primeros y endógamas a los segundos, señala 
que existe UDa antitesis bien maroada entre las tribus exógamas y endógamas. Y 
aún cuando sus propias investigaciones acerca de la exógamia en la mayoría de los 
casos e incluso en todos los casos, existe sólo en su imaginación , por eso deja de 
tomarlo como base de la teoría. Según las tribus exógamas no pui:den tomar 
mujeres sino de otras tribus que dada la guerra permanente entre las tnbus tan 
propia de los estados salvajes, sólo puede hacerse mediante el rapto. 

6 1.J. illdlo&n. Da Muttm<chl, Slutlprt, 1861. ( N. de la Ediot.). 
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Mac Lennan, plantea más adelante de donde provienen esas costumbres de la 
exógamia a su parecer, nada tiene que ver con ella las ideas de consanguinidad y 
del incesto nacidas mucho más tarde, la causa de tal U"'1n7a nudiem ser la 
costumbre, muy düimdida entre los salvajes de matar a las niñas en seguida que 
nacian, de eso resultaria wi excedente de hombres en cada tribu tomada por 
separado, siendo la inmediata consecuencia de ello que varios hombres tendrían en 
común una misma mujer, es decir, la poliandria. D e aquí se desprende, a su vez 
que se sabia quien era la madre de un niño pero no quien era el padre; por ello las 
ascendencias sólo se contaban por linea materna y no en la paterna, y otra 
consecuencias de la escasez de mujeres en el seno de In tribu, escasez atennada 
pero no suprimida, por la poliandria, era precisamente el rapto sistemático de 
mujeres de tribus externas. 

El mérito de Mac Lennan, en haber indicado la difusión general y la gran 
importancia de lo que llama exógamia, en cuanto al hecho de existencia de grupos 
exógamos no lo ha descubierto, y menos todavía lo ha comprendido. Sin hablar ya 
de las noticias anteriores de nmnerosos observadores más aún, ha introducido una 
confusión mucho mayor que la' aportada por la fantasla mfstica de Bachofen en el 
terreno del derecho materno, otro mérito de Mac Lennnan consiste en haber 
IOOOllOCido como prúnario el orden de descendencia con arreglo al derecho 
materno. Aunque aquí también se le adelantó Bachofen según lo confiesa aquel 
más tanle, pero tampoco ve aquí claras las cosas, pués habla sin cesar de 
parentesco en linea femenina solamente empleando continuamente esta expresión, 
exacta para llll periodo anterior en el análisis de fases de desarrollo más tardlas en 
que, si bien es cierto que la filiación y el derecho de herencia siguen contando 
exclusivamente según la linea materna, parentesco por la linea malema, el 
parentesco por la linea paterna está ya reconocido y fijado. Observamos aquí la 
estrecliez que se forja un ténnino jurídico fijo y cotúinúo aplicándolo, sin 
modificarlo a circunstancias para las que ya es inservible. 

• Sin embargo esta teoría fue acogida en Inglatena con aprobación y simpatía, Mac 
Leonan fue considerado por todo el mundo como el fimdador de la historia de la 
fiunilia y como Ja primera autoridad en la materia. Su antítesis entre las tribus 
exógamas y endógamas continúo siendo a pesar de ciertas excepciones y 
modificaciones comprobadas, la base reconocida de las opiniones dominantes.• 6 

6 EnF1s, F. El erigen de la úmili!, 1..4 pn.~ Privada y el EsfJdo. Olns Escogidas. T. m Ed. 
~ Moocú 1980, p. 336. 
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Mac Lennan si conocia tres fonnas de matrimonio; la poligamia, poliandria y la 
monogamia, pero así se centro Ja atención en este punto se hallaron pruebas, cada 
vez más numerosas, de que entre los pueblos no desarrollados existen otros furmas 
de matrimonio, es decir el matrimonio por grupos. 

Poco después (en 1871) apareció en escena Margan, oon documentos nuevos 
decisivos desde muchos puntos de vista, habiéndose convencido de que el sistema 
de parentesco propio de los Iroqueses, y vigente aún enlle ellos, era común a todos 
los aborígenes de los Estados Unidos, es decir, que esta difimdido en un continente 
entero, aún cuando se encon!rllba en conUadicción formal oon los grados de 
parentesco que resultaba del sistema conyugal impérente. Incitó entoru:es al 
gobierno federal NOl1almericano a que recogiese informes acerca del sistema de 
parentesco de los demás pueblos, según un furmulario y unos cuadros 
confeccionados por él mismo. Y de las respuest.as dedujo: 1) que el sistema de 
parentesco de las irulias americanas estaba igualmente en vigor en Asia y, bajo una 
forma un poco modificada, en muchas tribus de África y Australia; 2) que este 
sistema tenia su lllM completa uplicación en U!lff forma de llllltrimonio por grupos 
que se bailaba en proceso de extinción en Hawai y en otras islas Allstraliauas; 3) 
que en estas mismas islas existía, junto a esa forma de matrimonio. Un sistema de 
pareolesco que sólo podía explicarse mediante una forma desaparecida hoy, de 
matrimonio por grupos más primitivo aún.• 1 

Margan publicó las noticias reWlÍdaS y las conclusiones deducidas en ellas en sus 
sistema de consanguinidad y atinidad, en 1871, tomando como punto de partida los 
sistemas de parentesco y reconstituyendo las fonnas de iilmilia a ellos 
correspondientes, abrió nuevos caminos a la investigación y dio la posibilidad de 
ver mucho más lejos de la prehistoria de la humanidad. De haber sido u¡:eptado este 
método , las frágiles constnu:ciones de Mac Leruman hubieran quedado redw:idas 
en polvo. 

Mac Lennan salió en defensa de su teoría con una buena edición del matrimonio 
primitivo, aunque el mismo construye la historia de la fiunilia basándose en 
simples hipótesis y de llllll manera artificial en extremo, exige a Lubbock y a 

7 L. IL MllQOll. S)llleml ofC~ .md Allinity ofth< HumaoFamily. Wasbioglon. 1871. (N.de !& 
Edil). 
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Morgan. no sólo la prueba de cada 1111& de sus ue\lelllCiooes, sino pruebas 
imfillables, las únicas admitidas en los lribmlales de jústil:ia e!JOOCl!s. 

• Apmce luego el lnbajo de Morpn, la aociedld antigua ( 1877), mqai Morpn 
desam>lla lllll1 plena nitidez lo que en 1871 ooajeemma vaplllllllfe. La mclópmia 
y exópmia DO forman ninguna mtilesis; la exisfmcia de trii- el!ÓpllU DO esla 
dllmollnldo hasta me.a en DÍllglllla parte. Pso cm la época cm que IÍID dominaba el 
matrimonio m grupos, que según a existido en tienspos en todas pules, la 1riba se 
escindió en cierto número de grupos, de Gais oomwnguín""s por In-materna, en 
el SCDO de las cuales estaba rigurosmnmte prohibido el matrimonio, de tal lllCdD 
que los bmlbrm de 111185 Gens, si bien es vmlld que podían tomar Dl.1lj1RS en la 
tn"bu, y la tomaban efectivamente en ella, vaúm obliplos a tomarlas 1iM:n de sus 
propias pos. de este modo, si la gms era eslrictlanclUc exóplll', la tribu que 
oompnmdía la toealidad de las gens eru tlldópma en la misma llll!ltidir.-Esla 
ciramstancia dio 111 trute coa los últimos restos de la sutilaas de Mac i:.cm-. • • 
Pero Morgm DO ae limitó a esto, la gens de los indios ~ lo silvió, 
lldemís, Jl8lB dar m segundo y decisivo puo cm la esfma de sus investigacionea en 
esta 8'1111 organi7.ada según el derecho materno, deacubrió la filnna primitiva de 
donde salió la gms ulterior baSllda en el dend!o p.tano, la gms tal oomo la 
aicaatmnos m los pueblos civilizados de la lllltigileclad. La giens Griega y R11111m. 
que babia sido 1DI enigma par todos los~ q1IOdo explicllda pmtiondo de 
la gans india, y lllll1 olio se dio 111111 base 111111\'& para el estudio de toda la hisloria 
primitiva. Eso cbcubrintieuto primitivo pamitió a Morpn bolquej .. por primera 
vez 11118 historia de la fiunilia, m doado por lo inenos quedaron ascntldcs 
~ en cuanto lo penni1m los datos llduales , los estudios clúioos de la 
evolllción. Pin tocio llllllldo esta claro que oon ello so inicio 111111 111111\'& época en el 
estudio de la pRbistoria. 
CCllllO podemos ver Morgm • File el primao que lllll1 conocimiento de Cl1ISll a.tó 
de inlmducir lDl mim preciso de la prdiistllria de la hmnlnWMI, y IU clasificación 
~ sin duda en vip bula que 11118 riqima de datos lllllCbo m6s 
lllll1Sicknbles no obligue a modificarla; Las Úll8 épocas principales - : 
Salvajismo, Barbarie civili7Jlción, solo se ocupa naturalmente , de las dos pn-u 
y del puo a la ten:ora. Subdivide cada 111111 de estas dos épocas cm los estadios 
infi:rior, medio y superior, según los progresos obtenidos en la producción de los 

B Eo¡¡da. F. Op. CiL,p. «S. 
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medios de existencia, el deurrollo de la ñmilia se ópera paralelamrmte , pero sin 
olRlcer indicios tan causados para la delimitación de los periodos. 

.MLY.4HSMO 

l. ESTADIO INFERIOR. Jnfimcia del genao hmlllmo., los hombres permanecían 
lllÍll en el bosque tropical o subtropical. y vivían , poc lo menos pucialmenle, en los 
arboles; esa es la única explicación de que pudienm IXllltÍlluar existiendo entre 
pandes filns ulvajes, los frutos, las nueces y las níllllS aervían de alime.nto; 
principal progmo de esa época es la furmación de lenguaje articullldo. 

2. ESTADIO MEDIO. Comiema ooo el empleo del pescado, como alimento y con 
el ll90 diel fuego. Ambos fimómmos vm jlllltos, porque el pescado sólo puede ser 
rmple8do plenamente como alimento gnicias al filego. pero con este nuevo 
alm-to los hambres se hicieron independienles del clima y de los lllgllnlS; 
siguiendo el cuno de los ríos y las costas en los mares, pudiaon aún en estado 
salvaje, exlendene en la mayor parte de la tierra . Los toscos instrummrtos de 
piedra sin pulimadar de la primitiva-edad de piodra conocidos con el nombre de 
paleolíticos pc:rtenecen todos o la mayoría a este periodo. Con la invención de las 
primeras lllllUIS la IDISll y la l8Dm se desarrollo la caza, la cual llegó a ser un 
alimenk> mpl.emmlllrio IXllSional. 

3. ESTADIO SUPERIOR. Comienza con la invención del arooy laflecba gnicias a 
los cuales llep la caza a 11« un alimento regular, y el caar una de las actividades 
llOllUles. El 8lll0, la cuerda y la fteclla fm11lln IDl inltrummto muy complejo cuya 
investigación lllpOllll lmp experiencia llClllllDlada y lilcultldel mentales 
desmolladas, así con el conocimiaúo simultáneo de otros lllllChos inventos, en este 
periodo se encuenlra algwios indicios de residencia fija en aldeas, cierta maestría 
en la producción de medios de subsistencia. 
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"ILfRB.4RIE " 

ESTADIO INFERIOR. Empieu con la introducción de la alfiimia puede 
demos1nuse que en muchos casos y probablemente en todas las partes, 1111Ció la 
costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de c:esteria o madera pam hacerlas 
refiactarias al fuego; y pronto se descubrió que la arcilla moldeada servia para el 
caso sin necesidad de vasija interior. El rasgo característico del periodo de la 
barllarie es la domesticación de la cría de animales y el cultivo de las plantas. 

2. ESTADIO MEDIO. En este, comienm la domesticación de animales y en el 
oeste, con el cultivo de las hortali7.lls por medio del riego y con el empleo de 
adobes y de la piedra para la construcción entre los indios del estadio inferior y la 
bmbarie existía ya en la época de su descubrimiento de cierto cultivo de maíz y 
quiá de calabau, del melón y de otras plantas de huerto que le suminislraban llllll 
parte muy esencial de su alimentación, vivían en =as de madera, en aldeas 
protegidas por empaliz.adas. 

3. ESTADIO SUPERIOR. Comiema con la fundación del mineral de hierro, y 
pasa al estadio de In civili7.aci6n con el invento de la escritura alfilbética y su 
empleo para la notación literaria, este estadio, que como, hemos dicho no ha 
existido de WJa manera independiente sino en el hemisferio oriental, supera a todos 
los Ulteriores juntos en cuanto a los progresos de la produoción. a este estadio 
pertenecen los griegos de la época heroica las tribus ítalas poco antes de la 
fundación de Roma los germanos de tácito. 
Ante todo, encontramos aqui por primera vez el arado de hierro tirado por animales 
domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierras en gran escala, la 
agricultura y produce, en las condiciones de entonces, 1Dl aumento prácticamente 
casi ilimitado de los medios de existencia, en relación con esto observamos 
también la tala de los bosque y su transformación en tierras de labor y praderas, 
cosa imposible en gran escala sin el hacha y la pala de hierro, todo ello motivo 1Dl 

rápido aumento de la población que se instala densamente en pequeñas áreas. 
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El cuadro del desam>llo de la humanidad a través del salvajismo y de la baibarie 
basta los comienzos de la civilimción, cuadro que se bosquejo en bastante rico ya 
en rasgos nuevos y, sobre todo, indiscutibles, por cuanto están tomados 
directmneote de la produllción. 
Sin duda alguna el desarrol!o humano a sido un proceso muy complejo. En la 
actualidad, gracias a la estwlio y tas investigaciones realizadas por los 
antropólogos y otros científicos, se puede afirmar que el hombre a evolucionado de 
formas cada vez más antropoides basta su desarrollo basta nuestros días. Con el 
estudio de antepasados hominidos y de análisis comparativos de formas 
antropoides y humanas se llega a la conclusión de que el hombrees un miembro 
evolucionado de la serie biológica.• 10 

Por otra parte reconstituyendo retrospectivamente la historia de la fiunilia, Morgan 
llega, de ICUerdo con la mayor parte de sus colegas, a la conclusión de que elCÍStió 
un estadio primitivo en el cual imperaba en el seno de la trtl>u el comercio seltlllli 
promiscuo de modo de cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y 
cada hombre a todas las mujeres. 

Según Morgan salieron del estadio primitivo de promis¡:uidad probablemente en 
época muy temprana: 

FAMILIA CONSANGUÍNEA. La fiunilia consanguínea es la primera etapa de la 
fiunilia. En esta fonna de familia los ascendientes y descendientes los padres y los 
hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y los deberes del 
malrimooio hermanos y hermanos, primos y primas en primero, segundo y restantes 
grados, son todos aquellos entre si hermanos y hermanas, y por eso mismo todos 
ellos maridos y mujeres uno de otros. el vinculo de he.rmano y hermana presupone 
de por si en este periodo el comercio camal reciproco. 

Ejemplo típico de tal ñunilia serian los descendíentes de una pareja en cada de 
cuyas generaciooes sucesivas todos fitesen entre si hermanos y hermanas y por ello 
mismo maridos y mujeres unos de otros. La familia consanguínea a desaparecido., 
ni aún los pueblos más salvajes de que habla la historia presentan algún ejemplo 
indudable de ella. 

10 Hriovits,MdvilleJ. El hombre y sus Obras. Foodo deculluraEconómiCL Maico 1981.p. 127 
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FAMILIA PUNlJLÚA. Si el primer progn:so en organi7.ación de la fiunilia 
· • en excluir a los padres y los hijos del comeroio sexual reciproco el 

file en la exclusión de los hermanos por la mayor igualdad de edades de 
participantes, este progreso file infinitamente más importan~. pero también 
dificil que el primero. Se realizo poco a poco, comenzando, probablemente 
la exclusión de los hermanos uterinos ( es decir por parte de madre ), al 
ipio en caso aislado, luego gradualmente, como regla general, y acabando por 

ibición del matrimonio hasta enlre hermanos colaterales, ( es decir, según 
llCluales nombres de parentesco, los primos carnales, primos aegundoe y 

terceros.). 
FAMILIA SINDIASMICA. En el régimen de matrimonio por grupos o 
antes, se fommban ya partjas conyugales para un tiempo más o lllllllOS 

; el hombre tenia una mujer principal entre sus numerosas, y era para ella su 
principal entre los demás. E#. cin:unstancia ha constituido a la confilsión producida en la mente de los 

· · quienes en el matrimonio por grupos ven una comunidad promiscua de 
las · un adulterio arbitrario. Pero oonforme se desanollaba la gens e iban 
hac más UlllllaOS&S las clases de • hermanos y de hermanas •, entre quienes 

era imposible el malrimonio, esta unión conyugal por partjas, basadas en la 
IX>Sl¡umore, debió ir coDBOlidándose. Aún llevó las cosas más lejos del impulso 

por las gens, la prolu'bición del matrimonio enlre parientes consangulneos así 
que enlre los Iroqueses y entre la mayoría de los demás indios del estadio 
de la bmbarie, esta prohibido el matrimonio enlre todos los parientes que 

su sistema, y en éste hay algunos centenares de parentescos difilrentes. Con 
esta crecienle complicación de la prohibición del matrimonio, se hicieron más 
· ibles las uniones por grupos, que fueron SllStituidas por la fimilia 

·ca. En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suette que la 
· se observa raramente; al mismo tiempo se exige la más eslricla fidelidad 

mujeres mientras dure la vida en común, y su adulterio se castigaba 
aue\Dltellle, sin embargo, el vinculo conyugal se disuelve con filcilidad por una y 

, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre. 
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Por tanto la evolución de la familia en los tiempos prehistóricos oonsistenle en wia 

constante reducción del circulo en cuyo seno pn:valece la comunidad conyugal 
entre los dos sexos, circulo que en su nígimen abarcaba la tribu entera. La 
eiclusión progresiva, primero de los parientes cercanos, después de los lejanos y, 
finalmente, de las personas meramente vinculadas por la alianza, hace imposible en 
la práctica todo matrimonio por grupos; en el último término no queda sino la 
pareja wtida por vínculos frágiles aún esa molécula cuya disociación concluye el - .... --. ll-~-_.,-.. '!""....,...,. urill""do ... 
monogamia con el amor sexual individual, en la actual acepción de la palabra. Aún 
prueba mejor lo dicho la práctica de todos los pueblos que se hallaban en ese 
estadio del desarrollo, mientras que en las anteriores formas de familia los hombres 
nunca pasaban apuros para enoonttar mujeres, antes bien tenían más de las que 
hacían &Ita, ahora las mujeres escaseaban y babia que buscarlas. Por eso con él 
matrimonio sindiásmica empie7.an el rapto y la compra de las mujeres, sfntomas 
muy difimdidos, pero nada más que síntomas, de un cambio mucho más profundo 
que se había efectuado. 

La filmilia sindiásmica aparece en el límite entre el salvajismo y Ja barl>arie, las 
más de las veces en el estadio superior del primero y sólo en algunas partes en el 
estadio inferior de la segunda. 

Es la fonna de fllmilia caracteristica de la barl>arie, como el malrimooio por grupos 
lo es el salvajismo, y la monogamia lo es de la civiliw:ión. Para que la fiunilia 
sindiásmica evoluciOllllSe hasta que llegó la monogamia estable fueron menester 
causas diversas de aquellas cuya acción hemos estudiado hasta aquí. En la fiunilia 
sindiásmica el grupo había quedado ya reducido a su última unidad, a su molécula 
biatómica; a un hombre y uoa mujer. La selección natural bahía realiz.ado su obra 
reduciendo cada vez más la comunidad de los matrimonios; nada le quedaba ya que 
hacer con este sentido, por tanto sino hubieran entrado en juego nuevas fuerzas 
motrices de orden social, no hubiese habido ninguna razón para que la fiunilia 
sindiásmica naciera otra nueva furnia de familia pero enlraron en juego esas fuerzas 
molrices. 
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4. LA FAMILIA MONOGAMICA. Nace de la familia sindiásmica, según 
hemos indicado, en el periodo de transición entre el ·estadio medio y el estadio 
SllpCrior de la baibarie, su triunfo definitivo es 1D10 de los sfntamas de la 
civilimción naciente, se fimda en el predominio del hombre; su fin expreso es el de 
proaar hijos cuya paternidad sea indiscutible se ellige por que los hijos, en la 
calidlld de herederos directos, han de entrar IDI día en posesión de los bienes de su 
padre. La familia monógamica se diferencia del matrimonio sindiásmico por 1D1a 

solidez mucho más grande de los lazos conyugales, ya que no pueden ser disueltos 
por deseo de cualquiera de las partes. 
Abara sólo el hombre, como regla puede romper estos lazos y repudiar a su mujer, 
también se otorga el derecho de infidelidad conyugal, sancionado, al ~os. por la 
costumbre, y este derecho se ejen:e cada vez más ampliamente, a medida que 
progresa la evolución social. Si la mujer se acuerda de las antiguas prácticas 
llCXlllles y quiere renovarlas, es castigada más rigurosamente que en ninguna época 
mdcrior. 

Par lllD1o la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia oomo un 
acuerdo entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma elevada del 
malrimonio, por el contrario, entra en escena bajo la forma de esclaviDmiento de 
IDI sexo por el otro, como la proclamación de IDI conflicto entre los sexos, 
desconocido hasta entonces en la prehistoria. 

la monogamia es la forma celular de la sociedad civili7.ada, en la cual podemos 
estudiar ya la naturale:za de las contradicciones y de los antagonismos que alClll17JUl 
su pleno desarrollo en esta sociedad. 
así pués, en los casos que la familia monógamica refleja fielmente su origen 
histórico y manifiesta con claridad el conflicto entre el hombre y la mujer, 
originado por el dominio exclusivo del primero.• 12 

Como hemos visto , hay tres fonnas principales de matrimonio, que corresponde 
aproximadamente a los tres estadios fundamentales de la evolución humana. Al 
salvajismo corresponde al matrimonio por grupos; a la barbarie, el matrimonio 
sindiásmico; a la civili7.ación la monogamia con sus complementos el adulterio, y 
la prostitución entre el matrimonio sindiásmico y la monogamia se intercalan, en el 

12 Eaado. F. Op. Cit., p. 521 
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estadio superior de la barbarie, la sujeción de las mujeres esclavas y los hombres y 
la poligamia. 
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1.2 EN LA ÉPOCA PKEBISPÁNICA. 

Desllrollar una historia de la fiunil ia desde los tiempos prehispínioos hasta la 
actualidad es una tarea irreali7.able, siendo preferible presentar cronológicamai1c 
ciertos temas importantes relativos a la fiunilia. La documentación y alusiones 
n11atiws al desarrollo de la fiunilia en los pueblos~. 11011 ~y 
dificiles de inteipretar, y aún más cuando el territorio mexicll!o estuvo ocupado 111 

la época prehispánica por numerosas tribus indlgenas ricas en costumbres y 
creencias y seria intmninable y seria interminable estudiar cada 111111 de ellas, por lo 
que en este trabajo sólo haré alusión a la cultura azteca, que los lazos fiuniliares 
enm profimdammte respetados. 

En México, los aztecas n:velaron que al llepr al Anáhuac en el Ulo de 1168, que 
provaúan de una tierra filbulosa, lllllllllda u.tlán tierra de gBl7.IS o de la blancura, 
al llegar era wt número insignificante WIOS ( S,000), rudos a cual mis, pm- todos 
despreciados. En 132S consagran su primer templo, y aproveclwt la tierra para la 
agricultura utilimudo inclusive pera ella chioanpas por ellos acondicionados, 
pronto se convirtieron en directores dentro del Anáhuac. La base de su sociedad era 
la plebe ( Los Macehualli) de donde salían a la postre agricultores y guerreros. 
El concepto nahua de fiunilia implicaba un grupo de prodncción y consumo dotado 
de una residencia común, el vocabulario es signifkativo al respecto: Cencalli (casa 
entera) Cencaltin ( personas de la misma casa de un mismo patio), Cemithualtlin ( 
personas de un mismo patio), Cenyeliztli (personas que están juntas), Techantlaca 
( casa colectiva), en consecuencia más que de fiunilia hay que hablar de grupo 
dcméstico. •13 

Entre los aztecas la comunidad no el individuo, era la propietaria de la tierra y la 
mayoría de las decisiones eran tomadas por voto popular. El Calpulli era entre los 
aztecas, la unidad la casa fimdamental de su organimción político- social: En el 
mandaba el calpulle, ( Jefe de barrio), a quien ayudaban los calpixqué, 
(recaudadores) y miembros de la policía. Un consejo se hallaba al frente del estado 
( El Tiatocan), que era presidido por el Ciuacóatl, integrado por los calculleques, 
delgados de los barrios ( que eran 20), y por Jos principales sa=dotes goz.aban de 
alnl>uciones administrativas y judiciales se reunían cada 12 días y en pleno, cada 

ll Bur.,;..e, Anlhe, HisUlria de la Flllllilio, Tom0 ll, P.P.165. 
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80. La figura del Cihuacóatl file opacándose luego ante la del jefe militar más 
aguerrido y victorioso ( Tiacatecuhtli) que pronto obtuvo máxima autoridad 
religiosa, administrativa, judicial y militar elegido en IDl principio en el pueblo, lo 
fiie lueao por el Tiatocan. y finalmente sólo por cuatro electores. 

La clase social muy estimada entre nuestros antecesores eran la de los artesanos, 
que tnbajaban los metales preciosos, los men:aderes que vendlan 1111S propios 
productos del campo erm llamados 11aoacani pronto vamos a verlo, se le • 
preparaba en el Telpochcalli, quienes se negaban a casarse o cultivar sus tierras 
eran expulsados de su calpulli y calan en una situación parecida a la de los 
prisioneros de guerra: Para adquirir lo indispensable tenían que venderse así 
mismos. 

Hay que Klarar que la base de la fiunilia oahna era el matrimonio al que tenían en 
muy alto concepto, era IDl acto exclusiv1mente religioso, carecía de toda validez 
llU8lldo no se celebraba de acuenlo oon las ceremonias del ritual. No se daba 
injerencia en la ceremonia a los representantes del poder público ni a los 
SllCerdotes o ministros: En sus solemnidades intervenian los parientes cercanos y 
los amigos fnlimos de los contrayentes. Fray Bemardino de Sahagún, narra que 
cwmdo IDl joven llegaba a la edad de conlraer matrimonio, se unían sus padres y 
parientes para confirmar el hecho, e inmediatamente le comnnicaban a los maestros 
del llllllCebo, a quienes ofrecía 111111 comida, y 111111 hacha para obtener su 
conformidad, luego padres y parientes se reunían de nuevo para escogerle mujer y, 
hecho lo anterior, se rogaba a ciertas damas venerables de madura edad, 
intermediarias o casamenteras para que fueran a pedir a la joven elegida a sus 
padres. Estos se ellCUSllban por lo pronto varias veces, hasta que por fin acceclfan 
después de consultar el caso de 111111 reunión a la que asistían los parientes. Para 
contraer malrimonio la edad era entre los 20 y 2;:'. años para los varones, y entre los 
15 y 18 para las mujemi, podían casarse las mujeres viudas; pero siempre con un 
esposo que no filera de rango inferior al primero. quienes estaban llDJllllllDtando un 
wjo no podlan casarse dentro del tiempo de la crianza que abarcaba cuatro años". 

La documentación sobre el parentesco nahua es escasa y apenas permite establecer 
un modelo propio para esa poblacióJL Entre los aztecas se confirma la existencia de 
un clan; agrupación de individuos parientes entre sí. Por que suponen descender de 

13 H. Pr<sco11, William. EIMundocle loo Amas. Editoria!Minava, S.A. BARCELONA. 1972. 
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Wl antepasado común de la natwalem. el antepasado legendario se llamaba 
"TÓTEM". 

No podían los varones de wi clan casarse con las mujeres del mjsmo, se 
disminuiria el poder mágico del tótem: había de contraer matrimonio con miembros 
de otro clan, al que pertenecieran los capturados; pasaban entonces a propiedad a 
quienes los capturó y compro. Pierde la mujer su primacía, que se la ha visto 
asumir en el seno del clan exógamicos y la fiunilía pasa del matriarcado al 
palria¡cado, paulatinamente se substituye la endógamia a la exógamia; los 
miembros de un mismo clan varones y mujeres que antes tenían prohibición de 
llllirse en matrimonio, podrán hacerlo en los sucesivo. 
La escasez del medio de subsistencia, determina el paso de la fimrilia poligamica a 
la monogamica. Siempre fue la poligámica a la monógamica.. Siempre fue la 
poligamia derecho reservado a los pudientes y a qaienes se les distinguía en los 
campos de batalla. 

Los miembros de una clase noble de los nahuas formaban un linaje ( tecalli), y el 
oonjlDlto de la población se integraba en unidades de contornos impresos y avances 
contradictorios, los capulli de vocación económica, admínislrativa y religiosa con 
neta tendencia exógamicas y situados bajo los auspicios de un dios tutelar, el 
calpultectl, las fuentes nos muestran tenues indicios de la existencia de linajes 
establecidos en lugares preciosos y dueños de objetos sagrados trasmitidos de 
generación en generación. 

Respecto a la sexualidad es dificil abordar dicho lema. Sin embargo, también 
afloran algunos constantes. En México estaban mal vistas las relaciones sexuales 
precoces y los jóvenes de la nobleza se les educaba en la castidad lo que los 
mantenía en la órbita del hogar paterno y del templo escuela, el Calmecac. El 
lldulto casado gozaba de mayor libertad sexual, en cambio la sexualidad fi:mcnina 
estaba snjeta a una sistemática represión ideológicamente los nahuas consideraban 
el sexo femenino como filente de energías nocivas. La palabra que designaba a la 
mujer ( cihua), acarreaba las ideas de cobardia, debilidad e inesolución. La mujer 
estaba considerada como insaciable y por eso encarnaba una inqaietante amenaza 
para el hombre, cuya vitalidad se agotaba progresiva e~ irremisiblemente en el 
cmnplimiento del acto sexual. 
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Los nahuas distingulan en la familia el matrimonio como: Unión definitiva, el 
provisional y el concubinato, en los tres existlan impedimentos legales, se 
prolubían las relaciones entre parientes en linea recta, en línea colaleral desigual 
hasta el tercer grado con excepción del ''arón con la hija de su hermana materna; 
por afinidad, entre padrastros y entenados y concubinas del padre con el hijo, 
permitiéndose entre cuñados, los cónyuges divorciados podian volver a contraer 
matrimonio entre si. El antiguo México se distingula tanto por un gusto 
pronunciado por los sacrificios humanos como por la represión encamadas de todo 
comportamiento sexual relativo a la función reproductora de la pareja: Aborto, 
adulterio, homosexualidad y violación se castigaba a menudo con la muerte. 

Los individuos reclumulos por el grupo eran llamados " TETZAHUITL" , 
literalmente los que producen el sobrecogimiento, el espt111to, y comprendían a los 
homosexuales, los hijos de fruto de uniones incestuosas los adúlteros y los 
individuos afectados de esterilidad, sin olvidar a los solteros y las muchachas que 
perdían la virginidad antes del matrimonio, al hijo de la unión adultera se le 
achacaba extender la desgracia y el miedo en su entorno. La más sistemática 
represión. se aplicaba a la clase dirigente, como si la moderación sexual fuera uno 
de los mejores medios de preservar la energía vital que alentaba en los poderosos, 
de manera general; y en vez obedece a una estricta diootomía de lo illcito y lo licito 
o del bien o el mal las oonductas sexuales se aceptaban toleraban o persegulan en 
función de los oontextos en que se inscribiesen. La prostituta sagrada era estimada 
pública y distinguida de la mujer venal condenada por el destino a vender su 
cuerpo, o de la mujer lubrica. Esta ambivalencia también impregnaban 
comportamientos que habrían sido des.:ubiertos en el marco de la vida cotidiana. 

Los únicos facultados para vivir muchos años con concubinas antes de casarse 
oficialmente eran los altos ignatarios y los soberanos, "así como aconteció a 
Net7.ahualpilli, rey de Texcoco mantenía a Dos mil mujeres y tuvo 144 hijos ; La 
poligamia debió haberse practicado entre las tribus sedentarias del valle central ( 
que habían sido tolteca) y se introdujo cada vez más en las costumbres a medida 
que se elevaba el nivel de vida, sobre todo entre la clase dirigente y los soberanos. 
Estos contaban sus esposas secundarias por centenares y se había establecido la 
costumbre de sancionarse , las alianzas entre ciudades intercambiando mujeres 
pertenecientes a las diversas dinastías. 
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aún teniendo en cuenta que la poligamia era admitida y legalmente no 
ningún problema en la practica los celos entre las mujeres de m mismo 

·do y los pleitos enlre sus respectivos hijos causaron siempre estragos. 

lo que se refiere a los bienes del matrimonio el nahua conoció la dore en 
ión a la furtuna de la mujer en relación con los bienes parece haber existido 

· o el sistema de la separación. Al efucto, en el momento de la celebración del 
· · se hacia un inventario de lo aportado por cada uno de los cónyuges, la 
se acentuaba en un documento que quedaba para restituir a cada uno lo propio 

caso de divorcio la mujer nunca estuvo tan relegada como podría parecer. Años 
habla ella detentado el poder supremo y desempeilando profesiones tales 

; sacenlotista, curandenl, partera, etc.,. en los que gw.aba de gran 
ideración con frecuencia se dedicaban a curar a parimtes y amigos, acudlan 
ién a las ceremonias donde desempeiiabm 1D1 importante papel. 

lo relativo a la patria potestad era el hombre el jefe de la &m.ilia; pero el 
o, estaba en igualdad de circunstancias con sus mujer, el hombre edw:aba y 

· gaba a sus hijos varones, la mujer a las niñas ambos podían amonestar a sus 
hijos sin distinción. 

pa1ria potestad era muy amplia, el padre solía vender a sus hijos, como esclavos 
a causa de su pobre1.11 le era imposible mantenerlos también estaba 

lado para casar a sus hijos, y el malrimonio que se celebraba sin el 
~tenl:ill. IÜl. ento del padre era tenido ignominioso, para castigar a los hijos, podfan 

padres usar de la violencia, geoaalmente lo harían con espinas de maguey, les 
el cabello, y cuando el hijo era considerado inoorregillle, el padre pravió 

· de las autoridades, podfa venderlo como esclavo o exponerlo a los helados 
de 1D1a noche en la montaña, atado y desnudo en un charco de lodo. Erm los 
muy estrictos: podfBll reprender con amtes con pmmmienlo, con 

1p icación de humo de chile en el rostro de los mal eciw:ldos y con 1DI& incisión 
• en el labio de los mentirosos en caso de la muerle del padre el hennano de 

podía ejercer todos los derechos de la patria potestad siempre y cuando se 
con la viuda." I< 

AnheOp.Cit.p.340. 
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La educación nahua se basaba en Ja seplllllCión de castas y de sexo, Ja casta 
superior alimenlaba el ejercito y al saamlocio, desde temprana edsd distinta era Ja 
educación del hombre y de la mujer, aprendía el primero el llllllllljo de las amias y 
el laboreo del campo; Ja mujer las utes propias de su hogar; Ja cocina, el hilar, el 
tejido. 

La edw::ación oomenzaha a Jos tres años, Jos niños eran sumisos ante los mayores y 
a los 6 años el niño ingresaba al techpochcalli (los macevaltin), o al calmécac (los 
nobles), el primero escuela de arte y oficios en él se enseñaba al joven a respetar a 
sus mayores a decir Ja verdad, a amar el llabajo. No se toleraba a los indolentes, ni 
a los indisciplinados. El joven recibía ayuda de sus compañeros a la salida del 
Telpochcalli para iniciar su vida fiuniliar; las niñas recibían educación social y 
religiosa, en cuanto el calmécac, por lo que respecta a los hombres, era la escuela 
destinada, a Ja enseñanza de los guerreros y de los sacerdotes que provenían de la 
casta superior, se ensaiaba al alumno a truar y descifrar Ja escritura jerogllfica, a 
pronunciar comctamente las frases en los discursos, se le iniciaba en los secretos 
de la magia ritual y se le aoostumbraba al minuciosamente com:octo cómputo del 
tiempo tanto para Ja mujer como para el hombre era una escuela de preparación 
religiosa. Las jóvenes ocupaban 1m lugar aparte de los muchachos, estaban sujetas 
a Ja vigi1111Cia de sacerdotistas ya residentes. 

"El código Florentino se inculcaba a la niña acrisolada purea, ni las reynas en 
medio de su grande7.ll, se dispensaba de criar ellas mismas a sus hijos. • 1s 

IS H. Pz-. Williml, Op. Cit. p. 123. 



- 22 -

1.3 EN LA COLONIA. 

La conquista española viene a transformar el orden social y más que eso IDl 

descenso demográfico de vertiginosas propon:iones, debido a múltiples y repetidas 
agresiones, a cuyo frente estuvo IDl choque biológico de mortífera intensidad sobre 
etnias desprovistas de defensas inm1mológicas, diezmadas regularmente por las 
epidemias que los españoles y africanos introducían, a lo que se añadió el choque 
lrawnático y el estado de anemias aparejados por la ruptura y quebrantamiento de 
los antiguos marcos sociales, politicos y sobre todo religiosos, con los recursos 
exlremos de suicidio, el aborto, y el infanticidio. Los estragos de la mortalidlld se 
complicaron con los efilctos de las pollticas seguidas por los coloni7.adotes: La 
deporlación foraada de mano de obra indígena hacia las minas y fabricación de las 
ciudades coloniales las medidas tendentes a concentrar a las poblaciones nuales 
que fileron llll!llldas reducciones a congregaciones arrancaron temporal y 
definitivamen1e a los indios en su entorno social y natural. 

"En el México, recién conquistado a finales de la década de 1520 y en la de 1530, 
la iglesia consideró que la difilsión masiva, del matrimonio cristiano era el medio 
más eficaz de obtener IDl8 profimda y rápida cristiani7.ación de las poblaciones 
indígenas". 17 

Es revelador que la conquista de los cuerpos y su estrecho control comenzasen muy 
pronto a coincidir con la extirpación de las idolatrias en el corazón del antiplano 
mexicano, la inculcación de IDl8 ética cristiana del malrirnonio y de la vida 
conyugal vino a ocupar 1m lugar esencial en las estrategias misionales, como si la 
iglesia hubiera juzgado que era más apropiado modelar conductas, que desarraigar 
creencias intangibles. La reflexión del clero sobre la existencia de modalidades del 
malrimonio de época prehispánica, las investigaciones sobre el terreno, las 
COl1Sllltas en América y en la me1Jópoli, los concilios locales, las intervenciones 
pontificias, las aveces titubeasteis detenninaciones ele normas a seguir y IDl8 

prodllcción teológica, de gran calidad atestiguan las excepcional importancia 
otorpla a estas cuestiones ya desde antes del concilio del trento, la iglesia definió 
y moduló el sistema de valores, ritos y corulw:tas llamados a regir el matrimonio y 

17 Mmlida y Nulla, Lucio, Revista Maicma de Sociologla, Múico. 1972. p. 333. 
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la vida conyugal de los indígenas, cualquiera que fuera la etnia o el estatus social, 
fimdado sobre 1111a tradición y un derecho. 

• Sin duda el matrimonio cristiano se convirtió en 1111a realidad, a fines del siglo 
XVI, tanto en las practicas poligimicas fueron progresivamente eliminadas, a 
menudo en beneficio del concubinato, es posible que las prohibiciones del 
paraitesoo impuestas por el cristianismo hayan limitado cierlas tendencias 
endógamicas, en especial proscnl>ir el matrimonio con la hennana y la cuñada, 
algunos indicios sugirieron que poco después de la conquista, numerosas casas de 
la ciudad de México alojaban 1111a sola persona o solamente parientes 
consanguíneos, y no se excluye que influyeran las reglas cristianas. • is 

Pero también otros filctores hubieron de influir enormemente en la suerte de la casa 
colectiva; las masacres vinculadas con la conqnista, los desplazamientos de la 
población y los sucesivos asaltos de las epidemias y, sin embargo, en la segunda 
mitad del siglo XVI siempre en la ciudad de México no encontramos la 
desaparición, sino el renacimiento de las casas colectivas numerosas. 
Parece evidente que la abolición de la unión plural eliminaría el estatus de la 
coesposa, rebajándolo al devaluado e ilícito nivel de la ooncubina- manceba
española esto dio llligen a la acta de defunción de Ja sociabilidad femenina en el 
seno del espacio doméstico , ( el Cihuacalli de los nahuas y también el orto de la 
esposa cristiana, más exclusiva y a veces fenmnente monópma, como ya hemos 
visto). 

También es posible que la monogamia indisoluble haya contribuido a intensificar 
los lams en1re la madre e hijo al confurirlas 1111a dimensión de unicidad y 
exclusividad que probablemente no habla tenido hasta entonces. Ahí estarla el 
embrión de discreto fortalecimiento de las Rlaciones afectivas en el interior del 
espacio oonyuga1 privilegiado por la iglesia: El padre , la madre y los hijos 
abolidos de la poligamia, no pudo por menos que acentuarse la distancia entre la 
madre y sus únicas sustitntas legitimas a partir de entonces, las posibles madrastras 
con la desfavorable connotación que puede presentar ese término en occidente. 
Ailadiendo a ello el hecho de que la prohibición del seguudo matrimonio con la 
cuilada contribuyó sin duda aumentar el efilcto dislocador causado por las segundas 

11 11m¡¡Wore, Andre. Op. Cit. p.17S 
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nupcias, impidiendo que Ja figura próxima y familiar de Ja tía sucediera a la madre 
difimta. 
"Se sabe que en 1537, fray Juan de Zumárraga, primer anobispo de México, abrió 
escuclas encargadas de dar a indias jóvenes una educación cristiana y occidental 
con el propósito de convertirlas luego en esposas de los indios formados, por Jos 
religiosos, siendo esta práctica un rotundo fracaso ya que los indígenas más 
llCU!turiados rehuyeron a estas mujeres aduciendo que se criaban ociosas y a los 
maridos les temían poco y no les querian servir según su costumbre. • t• 

Aquellas mujeres indígcruts que vivieran en concubinato con españoles rompían 
bruscamente los laz.os que la unían con la comunidad, y sus nonnas repercullan en 
el proceso de aculturación y de mestizaje , la evolución del estatus de esposa es 
indo80Ciable ele la creciente discriminación que inlrodujo el cristianismo entre bljos 
legítimos y bastardos. Los hijos del polígamo y de las parejas inclestuosas, alejlldos 
del hopr por el celo de los religiosos, fileron Jos primeras de esw criaturas 
ahandonac!as que constituyeron IDUl de las plagas de Ja sociedad colonial y una 
reserva de mano de obra barata para Jos españoles. • 20 

En lDl plano completamente distinto, mientras que la antigua poligamia y el 
divcn:io autori7Jiban lazos de parentesco pasajeros, las relaciones de aliama fueron 
Jos codificados por la religión católica, que prohibió el matrimonio entre parientes 
en primer y segundo grado. Estas prolul>iciones se extendieron a los parientes • 
espirituales", padrinos de bautismo y de matrimonio fimdamentalmente. La 
institución de padrinazgo, introducida por la iglesia, encontró en México y en el 
Perú aún filvorable acogida en virtud sin duda a sus similitudes formas con 
COSlumbres prehispánicas. Sin embargo el parentesco espiritual implantada en el 
siglo XVI tomó la furma de una relación significativa se desplam a Jos adultos 
oonstitu)'IDlo el compadrazgo. 

El modelo aistiano definía oooductas, estipulaba prohibiciones, deberes, roles, sin 
embargo Je en imposible poseer el control de la totalidad de Ja realidad y de la vida 
ooCidianlL Por otra parte, al hacer del matrimonio lDl asunto de pareja y de la iglesia 
y no una alianD entre Jos grupos y las familias, iba excesivamente oonlra la unidad 
iloméstica, las relaciones de parentesco y la oonumidad cuyas constantes 
inllnccioocs m.inimiz.aba 

19 -yN-.,l.uc:io.Op.Cil.p.33S. 
20 ~Aaift.Op.Cit.p.17S. 
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La iglesia c!fP<>nía de medios demasiado débiles para quitarle a la comunidad 
indígena el ctmtrol que ejercía sobre el grupo doméstico y sobre consertación de 
uniones, los ~ tradicionales no cesaron de intervenir en estos ámbitos durante 
todo el siglo XVI y aunque sin sabores atravesaban los grupos dirigentes 
indÍFW, ~vación progresiva y su definitivo debilitamiento. 
En el siglo la comunidad todavía se ocupa de vigilar eslillchamente los 
matrimonios y las transmisiones de bienes con la finalidad de preservar la 
integridad los solares familiares. 
Hacia el aij<> 1560-70, en medios tan abiertos a la influencia española como 
México y e\ muy cercano Teiccoco, los casamenteros conservaban un importante 
papel sin ~ se pueda determinar con cer!e7.8 los lazos que les unían con las 
llUloridades 

1
del barrio cnn liñoralmente IOliQitndares de muj....,,., que servían de 

intermodiaribs entre las dos fiunilias encargándose de pedir la mano, en nombre del 
pn:terulientJ, en la medida que hacían tanto de intérpretes de la comunidad como de 
portavoces 1de las familias: durante la época colonial los padres continuaron 
pensarulo=tla elección de la residencia de la nueva pareja., también invadían el 
ritual · · o cuando se entrometían contestando en lugar de los novios en la 
ceremonia ligiosa. 

La continu.b también se manifestó en el crucial ámbito de las modalidades que 
rodean la dote que la caracteri7.8 medio siglo después de la conquista era 
inimaginable sellar una unión sin que el pretendiente comenzara por ofrecer regalos 
a los 4 de su futura esposa. 

" El concilio mexicano de 1585 fue lo bastante sensible como para condenar 
ri te lo que parecía una especie de compra de la esposa, por la misma 
época el conoció practicas mucho llllÍS molestas para el futuro yerno, pués 
debía a enlI1lr al servicio de sus suegros durante un determinado 
periodo tiempo, durante este servicio del prometido, que los nahuas designaban 
con el · · de Montequitl, se aportaba al grupo doméstico un valioso 
compl to de mano de obra." 21 

La cohab tación prenupcial era frecuente e incluso obligada en la medida que 
permitía al joven constatar la virginidad de la novia, contrariamente a las normas 
cristianas Si los jóvenes no se conocían en el periodo en que los nahuas 

21 Aodr= Op. Cit. Pag. 177 
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consideraban el Mantequitl, la hacían durante el periodo de la información 
matrimonial, sin que las padres de éstas se apusieran en la más mínima. 

Fundado en el principio de una estricta división entre la República de las españoles 
y República de los indígenas, el proyecto de la sociedad colonial llC8riciando por 
la carona na había prevista la aparición de poblaciones de sangre mixta, ya que can 
la llegada de decenas de miles de esclavas negros que se me7'Claron can los 
blaru:as, indigenas y mestizos sin que el estado colonial llegará a contener esa 
dinámi~ . 

Las sutiles codificaciones ligadas al grado de pigmentación de la piel en la que el 
poder español se esforzó par encerrar a las poblaciones mestiz.as se mostnuon 
perfectamente impotentes para cristali7.ar una realidad fluida y en perpetúa 
movimiarto, de hecho el mesti7.Bje biológica y el cultural se convirtió en el siglo 
XVIII en una de las dinámicas capitales de la sociedad colonial en todo el 
continente americana. 

El propia cortés, al ordenar la limpia y reconstrucción de la capital del imperio 
azteca, reconoce las diferentes categorías sociales, al encomendar al Cihuacoatl el 
trabajo, puesta que él, ejerciendo la supremacfa sabre las clases infuriores, podía 
llllllllljarlas sin dificullades, toda vez que están acostumbradas a smietene a las 
disposiciones de quienes se bailaban en posición superior. 

Más tmde la corona reconocería una clase social cuando disponía que las nuevas 
súbditas formaban pueblos rígidos par IDl cacique, manteniendo el derecho 
consuetudinario, cama se desprende de la Ley IV del; Libro II del titula 1 de la 
recopilación, de las Leyes de Indias, que expresamente dispone que se guarden y 
observen las leyes y la buenas costumbres que antiguamente tenían, y para llevar en 
fanna debida este ordenamiento, era natural que se mantuviera en cuanto filera 
posible las difurencias sociales que antes había exitido. "22 

• Cortés, par su parte, en sus célebres ordenamientos de 1S24, no sólo impcme a 
cada encomendero que vigile la instrucción de los hijos de los señores principales 
sino que lo obliga a darles ele comer y el vestuario necesario; • 23 es decir que 

22 -y Null<z, Lucio, Op. Cit. P. 336 
23 C1m6o, Albalo Miiio, 2 La iDidoci6n de Ja vidajurldica y mmidpol de Ja Nueva Elpofta" m: Man. de 
Ja Aad. Ma. c:onap. de Ja R<al de Ma.kid. Tomo IX. No. 1 p. 37. 
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conocedor de la existencia de diversas clases sociales, no sólo en esas mismas 
orderuumis cuida el bienestar, económico, material, de toda la masa indígena, sino 
de la cultura de los hijos de los seiiores principales posiblemente con la idea de 
conservarles su categoría su clase social. 

Hay un hecho que nos hace ver como todavía a fines del siglo XVI, pudiera decir.le 
que había una clase media entre los indios. 

En el memorial de Goll7.lllo Gómez de Cervantes, da cuenta de las condiciones 
sociales y económicas de la nueva España, " nos hace saber que en ciertos 
repartimientos que se daban por turno, los indios que ejercían el oficio de sastre, 
bordador, pintor, herrero, zapatero, como ganaban más en su oficio, ni sabian más 
que para servir de peones, para que suplan por ellos, pagándoles a real y a dos 
reales por cada día mientras ellos ganaban seis reales diarios, es decir que, aquellos 
oficiales, de clase media entre los indios, ocupaban a quienes se hallaban en la 
clase infilrior llDhl los mismos indios." 24 

Por lo que se refiere a los españoles, los encontramos con dos orígenes: Los que 
vinieron como conquistadores, y los que llegaron como simples pobladores. 
De los primeros de forma una nobleza especial cuando la corona de España premia 
los servicios de muchos, concediéndoles títulos nobiliarios, autom.árulolos a usar 
escudos o armas que pregonen sus hechos más notables. Se forma también un 
distinguido núcleo de hombres de letras, cuyos conocimientos y manifestaciones de 
saber los encubran, ya sean miembros del clero secular no regular; ya sean 
simplemente seglares y todavía a estos dos elementos, que forman la clase social 
elevada, hay que agregar los que, dados a diferentes industrias, especialmente la 
agrícola o la minería, han logrado enriquecerse. 

Como era natural ni lodos los conquistadores, ni todos los simples pobladores 
alcaman éxito igual, y ellos acaban por constituir la clase media, muchos, la 
in&:rior, entre la o1- media podamaa ~ 1"" que .,¡- 1"" mlÍA "Ariadoo 
oficios; Armeros, ebanistas, plateros, curtidolllS, zapatero, sastres, bordadores, 
impresores y encuadernadores que llenan las necesidades de las diversas provincias 
que se van estableciendo. 

24 La vida <coo6micay llOCial de la Nuew ~, allinaliurd siglo XVI prólogo y oola de Alberto 
Mst&C-. 
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Por razón natural multiplícanse las familias, y una Cédula real, fechada en Madrid 
el 12 de Diciembre de 1619, de manera categórica ordena que en los puestos 
oficiales, en las encomiendas, en cuanto indica una dignidad o la peroepción de 
altos emolwnentos, que decían • sean antepuestos y proveídos los naturales de las 
dichas mis indias, hijos y nietos de los conquistadores, de Ju persoDllS idóneas de 
virtud, méritos y servicios confo111111 a la naturaleia y ejercicio del WK>, ministerio y 
oficio en que fueron proveídos, y lo mismo sea y se entiende en favor de los 
poblado= naturales u originarios de los reinos y provincias de las dichM mis 
indias nacidos en ellas, los cuales oomo hijos patrimoniales debell. y bJn de. ser 
antepuestos a todos los demás en quien no ooncmren estas calidades y requisitos.• 
2S 

Es decir que por ley se establece una prerrogativa en virtud de una clase que es la 
elevada, y cuando se rewrre la historia de la vida colonial, se encuentra en esta 
clase , llUlllÍteStaCiones patentes de la existmcia de clase media y baja, por igull 
eolre los seglares que entre los miembros del clero secular; los de regular que no 
sobresalen sobre sus congéneres en elevados puestos, síno que forman el grueso de 
la OO!!!!ll!KLMI, bien pueden ser coosidetados en la clase media, para dejar en la baja 
a los llOlldjutores o logos. 

La hereocia colonial no es más que el universo cambiante del desorden y la 
improvisación en el que se elllreCIUZan y a veces se anulan intereses y objetivos 
enoonlrados, dividido entre la tolerancia, el gusto por la fortuna lápida y la lucha 
encami7ada por la supervivencia individual o colectiva, la sociodad colonial, ahí 
esta su originalidad, yuxtaponen fonnas familiares de los más diveJ!IOS: Desde las 
que inspiran más o menos fielmente en la nOJ111Jl cristiana, pasando por el grupo de 
los solteros recién desembarcados en España, desde las familias opulentas y 
rebosantes de los ricos criollos hasta las uniones más o menos caóticas que 
proliferllll en las subculturas de la miseria y la marginalidad mundo del vagabundeo 
y de la calle, promiscuidad de los temascales y los obrajes esos talleres donde se 
hacinaban hombres, mltjeres y niños, libertades arrojadas en tabernas donde bajo el 
imperio de un alcoholismo omnipresente se dislOCllll Ju parejas y florece la 
prostitución. 

Sin alCIDZllf estos extremos de abandono y desculturación, en el tnmscUISO de la 
segaru:la mitad del siglo XVIII parece descollar Wlll fonna de familia en los 

2S C..-. c..ldario de loo Sisb. XVI Y XVll. cailla Num. 73. p. 213-217. 
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ambientes y zonas más aculturadas. Aún sin ser todavía dominante nos parece tiene 
el mérito de augurar los desarrollos futuros. La célula familiar tiende a reducir.;e a 
la pareja y a los hijos. Busca, emanciparse de los padres con el riesgo de provocar 
incesantes conflictos y de emir situaciones materialmente inexplicables, como por 
ejemplo cuando la joven pareja se ve impelida a la escisión y por consiguiente a 
irse a la calle. Las mujeres ocupaban una posición poco invidiable; objetos de 
abusos, de desfloración antes del matrimonio, las madres solteras y abandonadas, 
las viudas seducidas y embarazadas, las esposas violadas por un vecino son 
víctimas que propician los chismes del entorno; o sencillamente engañadas por el 
marido, no pueden contar con otro apoyo que el del cura de la iglesia mientras la 
comunidad, las autoridades civiles y a menudo los parientes se muestran 
indifilrentes a su suerte. 

Bien es cierto que babia mujeres que se enftentaban a sus esposos y que tcmaban 
en sus llUlllOS la dirección del grupo doméstico, pero esto parece un hecho 
minoritario, la incidencia ellCepCional de la violencia conyugal o sea, de la mujer 
maltratada no deja exlrañar a los observadores y de abarrotar los archivos 
judiciales. 

El escaso exotismo de estos comportamientos indígenas y mestizos traducen directa 
o indirectamente la interiorización del modelo conyugal cristiano y de los conflictos 
que éste lleva en germen, y reflejan a la par un progresivo debilitamiento de los 
controles comunitarios, solidaridades y molestias inherentes de la fiimilia extensa, 
sobre lodo en los medios wbanos y en la periferia de las ciudades. En contraste, es 
probable que la violencia conyugal en el campo haya sido el contrapunto de una 
sociabilidad cumunitaria relativamente aplacible, como si el grupo doméstico, y 
aún más la pareja sirviesen de vía de escape para la agresividad individual y 
pranti7.asat a Ja comunidad en su conjunto una cohesión indispensable frente a las 
agresiones del mundo exterior. 
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1.4 EN LA INDEPENDENCIA. 

OCra época en nuestra historia, es la de la guena por la independencia de México, 
que se llevó a cabo del 16 de Septiembre de 1810 al 27 de septiembre de 1821. 
En la Ciudad de Querétaro se ieunieron para plmear la lucha por la independaicia 
de México: El com:gidor Miguel Dorninpz y su esposa J<>&efil Ortiz de 
Domlnguez; Los capitanes Ignacio Alleade y Juan Aldama, y el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla. 

La rmdrugada del 16 de Septiembre de 1810, Miguel Hidalgo en el pueblo de 
Dolores, del esflldo de Gwmajuato, hizo 1D1 Uunado a todos los mexicanos para 
luclm por la independencia de México. " u 

La Inclepmlencia que llegó décadas más tanle habrla de úansfonnar lu relaeíones 
de los nuevos estados coo la iglesia ya c¡uo· esfJI liberada. del patronato que la 
sometia a la corona espafiola desde el siglo XVI, se reformaba en 1111 poder 
indepeQdienle del estado con el que tenia que COCllistir, ~ o 
am:glálldose. Desde entonces la iglesia dejó de identifiairse plenamente con la 
sociedad como habla sw:edido a lo largo de tres siglos de documentllción colonial. 
Sin dejar de representar 1111a eminente tilma social, cultural e ideológica, la iglesia 

perdió de su base económica. La aparición del malrimonio civil sin sanción 
eclesüstica y la voluntad de intervenir en la ~ión eidu'bida por los libenles 
acentuaron en el ámbito que nos ocupa UDa ev<>lución que a posteriori parece 
ineversible, pero que no puede ocultar el peso que conserva el 4:&1olicisrno, los 
coaftictos entre la iglesia y el estado alcanzaron llW1 inusitada violaicia diJnlnte el 
siglo XIX y basta los lllios veinte de este siglo COl1 el sangriento episodio de la 
revuelta y posterior aplastwniento de los aisteros. No por eso el clero dejó de 
conservar el filvor de amplios sectores de la población, más aún iesulta evidente 
que la iglesia supo utiliz.ar las últimas décadas del siglo XIX, para 001110lidlr su 
implantación en el medio rural fulnte a un libenilismo eseneíalmente urbano en 
ideologia y preocupación. El antíclerismo del siglo XIX, apenas file más que 1DI 

hecho de minorías 11U11que fueran dirigentes, cosa que a menudo ~ todavla, las 

26 Rol>losltol>lc:s, Dimid. NÍlllJIÍnC-. Ma. de Loardel. Mmco, Mi pllria. Edilmal Fmllndcz. 
WDco1992. 
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posiciones conservadoras de la iglesia aceroa de la contra concepción son unos de 
los ejemplos más flagrantes de esto. · 

Todavía queda la posibilidad de que los nuevos modelos que trasmite la sociedad 
de camumo se dediquen a lulcer mella en este predominio con mucha más eficacia 
que todos los discursos liberales del siglo pasado. 
Pero el hundimiento de la denominación colonial acarreó otras muchas 
transfomiaciones. durante las priDÍeras décadas del siglo XIX estallaron 
iosurm:ciones que se exteodieron no sólo en México sino en todo el Continente 
Americano. • En México y en el Perú salieron exangües de estas luchas de 
independencia ; • 27 

La infiaes1Juctura minera estaba anticuada, el comercio era un monopolio en manos 
de la burguesía, el único fundo de riqueu, que quedaba disponible en estos países 
era la tierra . Los libertadores, también iban a meterse con la legislación colonial 
que inmovili7.ó el patrimonio territorial de las comunidades campesinas. El estatus 
jurídico de indio fue suprimido en 1821, los indígenas se convertían así en 
ciudadanos· de los nuevos estados y fonnaban parte del sistema jurídico general, el 
servicio personal fue abolido, pero esta importante modificación, implico 
igualmente la supresión de algunos privilegios entre· ellos, el de la posesión de 
tiems por parte de las comunidades en virtud de antiguas disposiciones legales. 

México se ~pero antes de llegar a los tratados que en Conlova celebran 
O'Donajú e lturbide todavíá un grupo de españoles ricos proporcionaban fuertes 
sumas de dinero a fin de que se combatirá a los insurgentes, y en cambio, recibe 
tltulos de noblem; los últimos que por entonces España otorgaba a México. 21 

Ya consmnada la independencia, los españoles son expulsados del pals, pero las 
tres clases: Alta, media y baja siguen existiendo, Ja primera Ja constituyen los que 
han conservado o conseguido la riquem; Jos que han logrado elevados puestos 
gubernamentales, los jefes del ejercito, los miembros del alto clero; Ja segunda la 
funnan los empleados públicos, Jos oficiales del ejercito, el clero secular y regular, 
en la fonna antedicha, para dejar el pueblo en general, donde se encuentran, los 
soldados mismos que constituyen el ejercito. 

21lllqoi<R.Alllho,Op.Cit.p.200 
21 Mmlida y Null<z, Lucio Op. Cit. p. 338. 
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Dw'anle varios años estas clases sociales se mantienen sin transfonnación aeria 
hasta mediados del siglo XlX en que la desm.ortización de bienes de manos 
muertas vuelca los capitales de la iglesia católica y sus propiedades en manos de 
algunos de quienes fonnaban la clase alta y media, y el movimiento llmnado de 
refiinna primero; y la lucha de los que se apoyaban en Napoleón m, con el 
Archiduque Mwúmiliano como emperador, y quienes se apoyan en el gobierno de 
los Estados Unidos permite que muchos de quienes fonnaban la clase baja se 
eleven a la media y aún más a la alta, sin que esto constituya un fenómmo 
sociológico nuevo, pués hechos similares han sido observados aún en la antiglledad 
de la humanidad. 

• En México se verifica una nueva elite que marcha a la conquista del poda" 
disfiuado sus pretensiones oon el velo de los anhelos en favor de las multitudes, 
pero emn son un medio y no mt fin, para acabar de decir que quimes hm sido 
opRlSCll'eS, acaban de convertirse en los oprimidos", 21 esta 1nnsfurmación; 111r file 
consolidando hasta formarse por completo durante los 30 años de • Paz 
Podiriana", llamada asi por el oonll:aste entre la calma política del gobierno del 
General Porfirio Diaz y las constantes revoluciones que habiense sucodido desde 
que inicio en 1810, la guerra de independeru:ia, hasta 1876 en el que gobernó la 
República. Las tres clases sociales, pués se mm-caron de nuevo clanunente, quienes 
venían ocupando puestos públicos acomulando rique7M, o por los éxitos 
favorables en los negocios que contaban con las gmantias indispensables para su 
desarrollo. La clase media la siguieron fonnándola los empleados gubernamentales 
y pmti¡:ulares, contándose muy especialmente el magisterio, y la baja el resto del 
pueblo, inclusive la población india consagrada a las labores del campo. 

Tal estado de cosas empezó a pertmbanc al estallar en 1910 la revolución 
mcabezada por don Francisco 1 Madero, que dio en tierra con el gobierno del 
gait'Sa1 Díaz, especialmente en los extremos norte y sur de la República la 
población rural oomemó a agitarse para obtener tiaras, y el ministerio de 
gobernación y el de fomento por mucho tiempo se vieron poblados por gente del 
campo, que venían en demanda de ellas.• 30 

21 -,, Bi11oire Romoio, Vol. D P. 16-35 PAKE"IO. Op. Cit. p.. 44 
30 E..xlopodia. Hilloria cid -.. Dos Mili-. de Civilizaci6a, 8deccioal:s cid Rador"1, WD:o. 
1974.""""9437. 
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Pero el verdadero sacudimiento social vino con la rc\'olución, "Constitucionalista", 
encabelllda por Venustiano Cammz.a, cuando fueron ocupadas las propiedades 
urbanas y rurales por las masas que formaban el ejército de revolucionarios. 

Esta ocupación de bienes, asentó el mismo Camut7Jl, en su infonne oficial de IS 
de Abril de 191 7 file en un principio un movimiento de cwúcter enteramente 
espontáneo de parte de las fuenas militares que ocupaban regiones enemigas y que 
al tomar posesión de esas regiones enemigas, se incautaban bienes considerados 
como enemigos, tanto por evitar que sus productos pudieran ser utilizados contra Ja 
revolución, cuanto para arbitrarse fondos. 

"El movimiento revolucionario babia entrado definitivamente en un periodo de 
sacudimiento social, del todo semejante al verificado en Francia por las masas de 
las clases bajas al ser derrocada la monarquia encabezada por Luis XVI. Los 
dirigentes del movimiento " Constitucioualista", que se fraccionó después por la 
separación de los tres jefes principales, Cammz.a, Villa, Zapata, de tal modo 
quisieron seguir los lineamientos de la rc\·olución francesa que establecieron un 
Comité de salud pública, en la manera que un siglo antes se hizo en Francia.• 31 

Las leyes agrarias, poco después, contribuyeron a la 'transfonnación de las clases 
sociales, según existían en 1910. Las haciendas, algunas con extensiones muy 
gnmdes, fueron fraccionadas para constituir los ejidos. 

Naturalmente la ocupación de las propiedades urbanas y rurales la ocupación de 
los fondos de los bancos y aún de algunas grandes empresas por los 
revolucionarios, modificaron desde sus cimientos la estructura social que entre 
18S7 y 1910, se habían levantado y consolidado. • 32 Los que nada 0 poco tenían, 

habían acomulado enormes riquezas, y , por lo mismo se convirtieron en la nueva 
clase que ocupaba fastuosas mansiones, lucia espléndidas joyas, así a sucedido en 
todas las épocas y en todos los pueblos de la tierra al verificarse esta ley social del 
ascenso de. la clase baja para constituirse en la alta, en una nueva aristocracia 
económica. 

"MmdidayNullez,LucioOp.Cit.p.341. 
32 Mcodida ~ Nullez, Lucio Op. Cit. p. 342. 
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Además por impulso espiritual o por convivencia material, comie1t1.11 a in5truilse, a 
culti\•ar su mente, hasta que In sustitución se completa en todos los órdenes; la 
incultura sustituye a la cultura los modales burdos a los delicados, hasta pemiitir 
que se olvide el modesto origen de la nueva clase elevada sobre las otras dos. 

•• No obstunte lo anterior, durante la presideneia de Venustiano CarraDl.a se 
estableció la Ley d~ Relaciones Familiares, con vistas de modemizM, las 
concepciones sobre la htstitución familiar tan arraigadas en la tradición nacional. 
Dicha ley postulaba bases de igualdad y reciprocidad entre los cónyuges y 
establecía un regimcn de separación de bienes a fin de proteger los intereses de la 
mujer, puesto que consideraba que la mujer, y muy especialmente la mexicana ha 
sido tn.:ucntemente víctimas de las explotaciones inicuas que el estado debe 
impedir. La ley también dispmúa que el palrimonio familiar debía ser administrado 
de común acuerdo. La patria potestad se consideraba como un conjunto de 
obligaciones de los padres para con sus hijos.• n 

Ei1 1928 se expidió el Código Civil, donde quedaban abolidas todas las 
disposiciones discriminatorias para la mujer, perfeccionándose los derechos que le 
otorgara la revolución. Se confirmó la tesis de igualdad ante la ley de los hijos 
legítimos y de los nalurales y se protegió a la concubina y a los hijos nacidos de 
esta unión. 

• Las relaciones familiares experimentarían importantes modificaciones a partir de 
1917, con la legislación familiar establecida por la revolución." 34 

)) Rojina Villegas, RAfad, n.m:ho Civil • Tomo 11, Dae::bo de familia, Edii.rial Pomla. McJÓco 1983. 
34 Mmdida y Null<z, Lucio. Op. Cit. p. 345. 
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1.5 EN I.A AC'fUALIDAD. 

En nuo:strn mWldo actual, variildo en razas y cultwas, lo mismo que a lo largo de la 
historia, en toda sociedad, aparece la familia como elemento fundamental. 
Pués en la familia tiene lugar la reproducción de la especie, así como la crianz.a y 
educación de los nuevos seres hwrumos. En el seno familiar despertamos a la vida, 
aprendemos a compartir nuestra vida con otras personas, adquirimos el 
conocimiento del mundo que nos rodea, recibimos educación para que nuestro 
comportamiento sea el esperado en cada situación de la vida y, sobre todo, en la 
familia aprendemos a amar ni sentimos queridos. 

En la fiunilia generalmente cxporimentamos las satisfacciones más intensas, las 
alegrías más grandes y, a veces, las penas más profbndas; y también nos 
enfrentamos a decisiones y responsabilidades tan importantes como la elección de 
pareja y el deseo de dar vida a nuevos seres humanos. 

En la actualidad nuestra sociedad se encuentra en W18 etapa de cambios profundos; 
muchas de las costumbres e instituciones aceptadas tradicionalmente, ahora se 
discuten o rechazan y se proponen formas nuevas, a veces solamente porque son 
nuevns, otras veces porque son más acordes con los ideales de igualdad, de respeto 
a la persona y a su desarrollo, de justicia y bienestar social. 

• La familia tnmbién se está trunsformando; las mujeres exigen una mayor equidad 
en la distribución de responsabilidades, se esm tomando conciencia de la grave 
responsabilidad que representa tener hijos y la correspondiente obligación de 
criarlos y educarlos convenientemente; se lucha ya por d ideal de lograr que la 
fiunilia propicie el bienestar y el desarrollo personal de sus miembros. " " 

La familia es la célula b.ásica en toda la sociedad; por ello la sociedad tiene en la 
fumilia el medio más efectivo de estancamiento en fonna de vida envejecidas o 
deteriorada.~ o bien de renovación, de desarrollo, de cambio hacia la realización de 
nuevos ideales. " J6 

35 ~ Juan Amonio. Ramlre:z. ,AnlcirÚ\l. La patrill y el Mexicano, Op. CiL p. 27 
36 Rodril!llO' Pallci-Os, Mario Alfomo, Me:rico en la Historia 1, editorial Trillas, Mo.ico. 19&6. p. 85. 
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En este momento de su historia la nación mexicana tiene WU1 magnifica 
oportunidad para transformarse socialmente de acuenlo con sus ideales y valores: 
El rápido ccecimiento demográfico de las últimas décadas ha producido wi 

notablemente rejuvenecimiento de la población; la mayoría de los mexicanos son 
en la actualidad jóvenes y como jóvenes deben estar dispuestos a mejorar todos 
aquellos elementos de la sociedad que no son plenamente congruentes con el 
desarrollo personal y cumunitario como son: La miseria notoria de llUIDaOSOS 

sectores de In población, el alcoholismo, In drogadicción, la frecuente de amor a los 
padres entre sí y para los hijos, la desorgani7.ación escolar creciente, y muchos 
boclJos más que son causas y productos sociales a la vez. Es indudable que la vida 
&miliar va disminuyendo, por las !lllldres que trabaja y que están aumentando las 
oportunidades sociales de adquirir y sostener vicios, en tanto que la política evita la 
cooservación de los valores humanos, impulsa el adelanto material y permite la 
publicidad abusaba de la criniinalidad que insensibiliza a la población frente al 
delito. Todo ello influye desde la infimcia en el individuo que crece connatur.iizado 
con tal ambiente, convirtiéndose en wi nuevo ejemplo vivo a impulsar de esta 
situación social. 

Donald R Taft. Dice que el niño no enlra en la timilia como W1 ser social, sino 
que se adapta a la vida colectiva, tras de hacerlo a la vida familiar. En ella aprende 
que debe respetar los derechos de otros y se entrena para conducirse bien o mal, 
tras de recibir el diario ejemplo y el impacto afuctivo de sus padres como símbolos, 
<:ada uno de su propio sexo, a imitar o reclumu'." 31 · 

37 Td.Douidll.Crimioology,tbemoanillanco. NowYort, 1956p.183v. a. 
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CAPITULOII 
PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
COMO EFECTO DE LA CRIMINALIDAD. 

la familia es Wl grupo que funciona como sistema de equilibrio inestable o diná
mico, esttucturado enlomo a la diferencia de sexos, edades y alredlldor de algunos 
roles fijos. 

Es también el primm· grupo, al que el niño gusta de pertenecer y en donde poi 
consecuencia, puede desanollar sus aptitudes plllll cooperar o no con la sociedad. el 
patrón cultural fimúliar, el ambiente fisico o social y la cultura de la colectividad a 
que se pertenecen tiene influencia en la fonnw:ión de la personalidad durante su 
evolución y a través de sus integrantes dentro del desarrollo normal, se puede ob
servar que nace completamente inadaptado y a medida que crece se acopla más al 
medio ambiente, sufriendo menos choques con sus semejantes. 

Las etapas que recorre ID1 niño, le siiven para ir transfunnándose en adulto; sn 
grado de confonnidad con los demás humanos depende de la forma, el tiempo, y la 
intensidad de la influencia de diversos factmes que le imprimen características 
convenientes o inconvenientes a la vida oolectiva. Las etapas menciotuldas no tie
nen limites precisas, ni son reootridas por todos los de igulll edad al mismo tiempo, 
ni con similarea experiencias. Tampoco se llenan siempre todas las etapas, pues 
algw¡os se quedan estacionados en una u otra. Los más aptos para la vida social 
son los que han cumplido en forma más satisfactoria su evolución y su madwación, 
ya que dwllnte este proceso evolutivo se construye la personalidad del individuo 
sobre el terreno fume de la herencia, con integrantes organizados como la consti
tución, temperamento, canícter, conciencia, subconsciencia, inteligencia, instintos, 
emociones, tendencias, edad evolutiva y los complicados factores mesoliticos: 
Composición familiar y social, cultura, medio fisico de la habitación y el ttabajo, 
vicios, costumbres, etc. 

Durante el crecimiento se van formando ciertas reacciones especificas frente a de
terminados estimulos del medio ambiente al que se pertenece y éste cambia Col! el 
barrio, la ciudad, el país, tanto en su extensión como en intensidad y en manilesta 
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ciones peculiares de su tiempo y espacio, Ja gran mayoría de los niños infractores, 
drogadictos, abandonados llegan evidentemente, de barrios miserables de las gran
des ciudades, por lo general los padRs de estos menores son poco afuctuosos, indi
füentes y hostiles co11 los hijas, en general el hogar es desorganiz.ado, los nifü1S y 
jovenes crecen sin vigilancia existen problemas e.xmórnicos en el hogar, fillta de 

- comunicación entre padres e lújos, la inadecuada educación, la falla de una vivien
da digna . La mayoria de estos menores, son agresivos, impulsivos, mal ajustados 
en su ambiente, y en muchas ocasiones resentidos, por lo que buscan alivio en las 
drogas, aloohol, prostitución, uniones delictuosas (pandillas o bandas), oomo una 
manera de venganz.a oontm sus progenitores, la fiunilia y la sociedad. 
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l. APARICIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES EN LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA. . 

Para oonocer las principales causas de la aparición de conductas criminales en los 
miembros de la familia, es necesario estudiar las wtiformidades que se observan en 
la evolución hwnana, desde el nacimiento del individuo y su desarrollo en la fiuni
lia y sociedad, ya que ésta varia en fonna distinta en cada ser humano, dependiendo 
de la raz.a, la alimentación, el clima, la clase social, las costumbres, las culturas, eL 
amor de los padres por los hijos y otros filctores que habre de mencionar más ade
llUtle. 
Todos sabemos que tenemos lDl potencial hereditario, todos nos desanollamos en 
m mibimte fiuniliar y social determinado; y todos resentimos la influencia cre
ciente de los factores exógenos que llegan a predominar en nuestra vida adulta so
bre los factores heredados, para tratar de e:i¡plicar este fenómeno, realimni 1D1 

estudio breve sobre la evol1tción del ser humano, así como los filclores que 
ÍlllelVienen en la conducta del individuo en cada etapa de su vida: 

Embarazo.- Durante el embaniz.o influye en la maduración non:nal del feto, una 
serie de factores sociales, hereditarios y congénitos, ya que con los genes se 
transmiten ciertas caracteristicas tisicas, pslquicas o funcionales, aptitudes y acti
tudes, presentindose en cada generación algunas dominantes y ausentándose o1ns 
que entran en receso por una o varias geneJ11Ciones, para volver más tarde. 
Por lo anterior deducimos que el ser humano adquiere hereditariamenle ciertu 
predisposiciones o lendencias a realizar conductas, algunas de ellas viciosas, que 
debido a las malformaciones e incapacidades de los padres, ya sean tisicas, 
nerviosas o mentales, repercutirán fiJertemente en la personalidad del menor. 

Primera Infancia.- Los dos primeros años son los que pertenecen a esta etapa, al 
nacer cada niño, es portador bagaje congénito que le diferencia de los demás, tanto 
los filctores inle!nos como los externos producen ansiedad en distintos grados , 
amenazando su equilibrio emocional, en ocasiones el bebe aún recibiendo los estf
mulos adecuados del exterior, no responde a ellos satisfilctoriall!ente y, por lo tanto, 
su aprovechamiento sólo será parcial. Si la madre no toma en ~uenta estos filctores 
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inherentes al niño y a sus necesidades individuales, su seguridad será amenazada lo 
que provocani en él, estados de ansiedad. 

Otros factores que amenazan el equilibrio psíquico del niño. Y que despiertan 
· ansiedad son la inestabilidad emocional de la madre, las separaciones prolongadas, 
o Wlll pérdida total de su madre , cualesquiera que sean sus razones, durante el pe
riodo en la que se da una unidad biológica enb'c ambos, el niño reaccionara con 
sufiimien\tl~ }' con estados de intranquilidad. 
El recién nacido como dice Mira y López " Lleva en si 1m potencial energético 
considerable sobre el cual desarrolbuá su personalidad empleando tanto en sus 
propios recursos como los del medio ambiente, en una experimentación adquisitiva 
constante" .llll 

Segunda Infancia.- Su dulllción es de los dos a los siete allos aproximadamente, 
en esta etapa hay una serie de manifestaciones del carácter que, a estas edades pue
den considerarse evolutivamente nonnales, pero que en la medida que tienden a 
permanecer f!ias o que se agudicen de fonna extrema, se convierten en patológicas 
y ~por consiguiente, una lllllnada de atención, ya que son indicadores de 
conflictos internos del niño que interfieren en el desarrollo de su pen;onalidad. Este 
trastorno se manifiesta como wia oposición a cualquier tipo de autoridad, al mar
gen de los propios intereses del niño y, con una continua argumentación, todo 
cuanto se le dice es n:chaudo, toda regla es violada, lo que puede privarle de 
efectuar actividades productivas y de vivir momentos agradables. 

La provocación va dirigida generalmente contra los adultos, pero también puede 
darse trente a otros niños, y adquiere forma de negatividad, testarudez y apatia, lo 
que bloquea la com1micación mediante la demostración de una resistencia pasiva a 
ta autoridad externa, esto repercute fuertemente en las relaciones familiares, los 
problemas de ajuste escolar y en sus amistades, pudiendo tener fracasos escolares y 
además manifestando una agresividad que puede estar dirigida tanto contra si 
mismo como contra los demás, los impulsos agresivos, crueles, y egoístas entran en 
el terreno de las perversiones cuando van unidas al placer y la satisfacción. 
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Cuando W1 deseo insatistecho es muy intenso en el niño, promueve agresividad 
exactamente y de la misma fonna como si se tratara de la respuesta de un ataque. 
En este sentido el niño vive la frustración como un ataque hostil del ambiente, al 
que responde, por lo tanto con agresividad. 
Como dice Mira, " Los niños propenden ahora a organizar su incipiente y autóc
tono mundo interior y comienza a hacer la distinción lentamente creciente, entre su 
yo y no yo,. siempre influida por su predominante pensamiento mágico paza conti
nuar formando su lenguaje, con verdadera avidez absorben toda nueva palabra al 
juzgar a sus padres que son esenciales en su vida y de quienes esperan todo, los -
conceptúan poderosos y casi divinos, creyendo que están íntimamente relacionados· 
con dios, y que son capaces de enterarse de todo, aím durante su ausencia, comien-
7.8 sus relaciones sociales incipientemente, en el jardín de niños para continuarlos 
de inmediato en la escuela primaria. ºl, 

Tercera Infancia.- Esta etapa es considerada de los 7 años hasta el principio de la 
pubertad, en esta etapa el menor se encuentra frente a una serie de nuevas exigen
cias y obligaciones que se añaden a los fiuniliares, pues se le obliga a incoiporarse 
a un ambiente desconocido dentro de un grupo social en el que será igual a sus 
compañeros y bajo la autoridad del maestro, que lo tratara como un alumno más. 
El niño que baya presentado problemas en etapas anteriores verá estas acentuadas 
en el nuevo ambiente . otros niños que han podido mostrar, aparentemente, una 
evolución normal puede que topen en esta etapa con dificultades que debido a su 
inmadurez psicológica o a su personalidad, le resultan insalvables presentando 
nuevos síntomas a través de las cuales mostraran su angustia y su demanda de 
ayuda. 

Las dificultades que han podido pasar inadvertidas a la familia por desconocimien
to o porque hayan sido negadas hasta el momento, se harán manifustar en la escuela 
bajo formas de trastornos de aprendiz.aje o de conductas o de ambos tipos 
simultáneamente. 

En esta etapa se desarrollan con mayor frecuencia las dificultades de adaptación, 
que pueden conv~rtirse en inconvenientes, específicos del aprendi7.8je en cuyo caso 
será un síntoma más de los problemas emocionales que se hallan en su base; 

l'l.\lira y lllf<z, Emilio; Psi<olasla cvohrtiva cid nillo y cid odolescme, caq>olUa Editoriol CodiDoml S.A, 
MUiix>,19SS. ~· SS y 137. 
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también la falta de protección familiar crea una inmadurez afe.:tiva del niño, los 
niños afectados no están en disposición de ocuparse de diversas tareas. 
El comienzo de Ja pubertad \'aria mucho de un niño a otro depende de múltiples 
factores, se inicin en efecto, cuando el organismo alcanza un determiruido nÍ\'el de 
maduración, Jo cual se produce a una edad diferente según los niños. En esta etapa 
·el menor comienza a chocar con el ambiente social, extrafamiliar y observa que su 
verdad ya no Jo es para todos y que los demás no van a satisfacer sus deseos siem
pre, ni aprobar su conducta, entre la tercera infimcia y Ja adolescencia el menor 
tiende a fonnar parte de pandillas, principalmente cuando no han encontrado en el 
hogar 'satisfacción a sus necesidades de su autoridad, apoyo, identidad, consejo, en 
sus padres y aún en sus hermanos mayores. 

Adolescencia.- Esta etapa es aproltimadamente de los doce a los veintiún años, la 
adolescencia, tiene muchos cambios somato-fisiológicos y en el carácter se presenta 
cierta inestabilidad en un constante contraste: Agresividad, miedo, rebelión y su
misión; tristeza y alegría etc. En este periodo de la vida aparece principalmente la 
función reproductora, tras In maduración completa de los órganos genitales, repre
senta la transición entre la infancia y la edad adulta, a las transformaciones fisícas 
se asocian unas transformaciones menos evidentes en principio, pero no menos 
profundas. · 
Desde la ten:era infancia comienza a rompers.: la dependencia emocional respecto a 
Ja familia, para interdcpcndcr con los amigos; Jo que se fürtale<:e a medida que más 
se les comprende y se hace vida en común con ellos, lo.~ padres pasan a segundo 
término y, cuando mucho el joven oye sus opiniones o el análisis que ellos hagan 
de las situaciones sin comprometerse a nada. La adolescencia es un largo periodo 
de rebeldía en el que, para afumarse mejor el joven puede tener necesidad de rene
gar agresivamente de todo lo que ha sido el mundo sus amigos, sus aficiones, sus 
idolos y, sobre todo si estos coinciden con las aficiones de preferencias de los 
mayores. 
En resumen creo que esta etapa es de gran importancia para todo ser humano, ya 
que este periodo se caracteriza por un gran brote de desarrollo fisico, y ajustes 
mayores sociales y psicológicos. Las variaciones hormonales pueden contribuir a la 
calidad y cnalidad de las sensaciones que el adolescente experimenta. Los fuctores 
de tipo sociológico o psicológico que pueden influir para que se convierta en un 
delincuente juvenil, son, entre otros los siguientes: Abandono, perversiones, se-
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XWlles y agresión, aversión a creer y confiar en los adultos, es importante conside
rar la complejidad de los factores que intervienen en la vida del adolescente para 
comprender mejor sus conductas, el cuadro que presenta generalmente un delin
cuente es que buscan seguridad en el grupo de amigos a los que pertenece, se aso
cian entre si y roban en compañía de la pandilla, los actos delictivos más comlUleS 
son; conductas agresivas, robos en general, atracos, injurias, lesiones, robos de 
autos, violaciones, etc. Y es ftecuente que estos jóvenes conswnan drogas o alco
hol. 

Adulta:.- Esta etapa abarca de Jos 21 a lo8 40 años aproximadamente , según 
Emilio Mira y López " Transcllml la etapa productiva, porque el adulto rinde su 
mayor trabajo útil para la sociedad entra en equilibrio entre las actitud agresiva y 
romántica juvenil y la actitud miedosa y positiva de la vejez, aprovechando todos 
los hábitos y experiencias adquiridas, pues pone en juego Jos mecanismos 
psíquicos de adaptación y de reali7.ación" "° 
También debemos señalar qne el comportaniiento antisocial en esta época es en 
todos aspectos socialmente más peligroso, ya que es la, que la personalidad del 
joven pasa por el periodo de maduración. 
Es en muchas ocasiones la crisis de la adolescencia, la que actúa criminogenética
mente. El joven busca afumar la personalidad con una conducta delincuencional, 
que en muchos casos es una protesta social, especialmente contra la fiunilia., en 
general en este periodo la criminalidad se hace más organiz.ada y pasa de violenta a 
astuta, no se bata ya del desfogue de la personalidad que busca afirmarse, sino de 
una profesión que se lleva adelante con todas las consoouencias. 
Connier ha hecho un interesante estudio sobre los que llama delincuentes tardíos 
entre los que incluye a, todos, los que comien= después de los 20 años. Divide a 
los mismos por décadas e indica, las caracteristicas siguientes: 
-De 20 a 30 años, el comienzo del delito, tiene un sentido de protesta social y 
fiuniliar, el delincuente trabaja asociado (bandas ). 
-De los 30 a los 40, se trata más bien de una protesta individual, frecuentemente 
por un mattimonio mal avenido. 
-De los 40 a 50 es el deseo de revisión el que invade, al ver que se le e5eapa la 
vida, por lo que se comporta como el de 20 años. 

~y'-'lpei,Emilio;Op.cit. Pig<. SS y 137. 
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-Finalmente, después de los 50 años, el comienzo del delincuente se debe a una 
decadencia en la personalidad, y por ello reviste el delito, las características de la 
degeneración senil. 

Madurez.- Algunos autores la localizan entre los 40 y los 50 años en tanto hay 
otros que la prolongan a los 70, en esta época en la que se inicia la disminución de -
las actividades sexuales y las aptitudes del organismo; no es mro por lo mismo el 
delito de exlubicionismo, o la perversión de menores, pues al ver que su sexualidad 
no le responde busca métodos extnúlos de excitarla o intentar así revivir una vida 
que se le ha ido. 
Pero ese también en esta etapa, la más rica en resultados brillantes en la vida prác
tica , pero todo esto varia, con las actividades que haya realizado el individuo. 

Ve!e-z.- Es la etapa en que el ser humano en la mayoría de los casos, se vuelve inse
guro y proyecta a los demás, sus propios conflictos hay algunas notorias fallas del 
organismo o de la mente y el trabajo activo y material disminuye. A veces también 
se Jllllllifiesta la delincuencia en forma agresiva, que sin embargo no suele pasar del 
cuadro, de injurias y maledicencia o de ciertos golpes y riñas, con los vecinos más 
simbólicos que reales, dada la edad de los contendientes. 
Como pudimos ver con esta breve explicación de la evolución humana aunque to
dos debemos cambiar fisicamente y psicológicamente, no todos lo hacemos de la 
misma manera, pues cada persona es única en sus aspectos psicológicos, en su 
historia fumiliar y social, que reacciona de un modo particular que lo hace diferente 
a los demás y con un enfoque existencial, también único y por lo tanto la agresión 
del delito implica aspectos básicos bio-psicosociales, también únicos. 
Es claro que el ambiente familiar y los procesos de evolución del hombre, tiene 
gran influencia en la conducta delictiva, pues la fiunilia es portadora de ansiedad y 
conflicto, la carencia afectiva d los padres hacia al niño especialmente, la de la ma
dre es un hecho conocido por todos los psicólogos, pero lo más importante de esto, 
es la consecuencia de esta privación afootiva del individuo. 
Clara Thómpson " Señala que la agresión se presenta normalmente como una res
puesta a las situaciones de frustración. Representa la distorsión de una tentativa 
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por dominar la vida, pero es probable, que la crueldad misma sólo se presenta 
cuindo el niño haya debido experimentarla de antemano en su propia persona. "41 

41Endclop<dia de la !'3kológia Oc<oao, TnmslomoO del Dmmllo, Editorial~~ 1982. pép 
205. 
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1.1 CAUSAS SOCL<\LES. 

Cullndo el hombre empieza a dejar rastro de su e:<istencia se descubre que la fi
guro de In familia yn existía aparcdcndo éstn agrupación como elemental y ~óli
da de todn socie<L1d primitiva tomándose como la institución fimdamenlal más 
generalizada y más antigua en la sociedad humana y en ésta descansa la organi-
7.BCión de las sociedades modernas considerada como llllll institución natural ya 
que se deriva de la naturaleza humana y por tanto a estado presente desde que el 
hombre existe en la tierra. 
Así mismo desde que el ser humano pudo agruparse en so.:iedad y establc.:crse 
en pequeñas o grande ciudades, se iniciaron las grandes dificultades entre ellos, 
lo que hiz.o necesario que se dicbran leyes para regir el comportamiento de cada 
miembro de la sociedad que le permitiera actuar con libertad pero sin ofender y 
sin hacer daño algún otro de los miembros; con este sistema de vida en comuni
dad lograba así el ser hwllano ayudarse unos a otros pero, también se originan 
los grandes problemas sociales, y la familia como base de la sociedad, se ha 
sentido perturbada en su equilibrio por esos grandes problemas como son: 
Abandono, alcoholismo, drogadicción, prostitución , de los cuales haré un 
breve estudio, viendo como repercuten los mismos en el individuo para provo
Cllf oonductas antisociales: 

ABANDONO.- Es uno de los grandes problemas sociales, y pura explicarlo es 
necesario conocer los diversos tipos de abandono y que a mi consideración, cau
san más estragos en el desarrollo emocional de los menores como son: Familia 
numerosa, separación de los ~-onyuges ( divorcio), el abandono más común en 
nuestro país es el caso de las madres solteras, la desintegración familiar, los 
cuales expondré bn=vemente a continuación: 

Familia numerosa.- El crecimiento caótico y acelerado de la Ciudad de Méxi
co, en la cual vivimos más de quince millones de habitantes, propicia que coti
dianamente ocurran aglomeraciones en diversas partes de la ciudad. La tensión 
nerviosa a que esta expuesta la población es algo que se vive a toda hora, las 
grandes distancias que se tienen que recorrer al trabajo, escuela, congestiona
miento del tráfico, la saturación del transporte público, provoca que la convi- · 
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vencia se tome más dificil y agresiva, los trastornos psicológicos se van ha
ciendo más comunes y en general los valores de solidaridad se van convirtiendo 
en competencia e individualismo. A pesar de que se han implementado algunas 
medidas tendicnt~s a planificar el crecimiento de la pobfación, aún quedan por 
resolverse problemas sociales tan agudos como soo: Abatir el desempleo, mejo
rar la alimentación del pueblo en general, lograr una vivienda digna para todos, 
que la salud sea realmente, derecho y patrimonio para todos, acabar con el anal
filbetismo, av8117.1U" en la capacitación para el trabajo, gmanti7.ar el nivel cultural 
de todos Jos mexicanos. 
Como es sabido tradicionalmente In fnmilia mexJCllll4 ha sido numerosa, sobre 
todo en la clase campesina, una explicación es que pensando erróneamente que 
entre más brazos existan para desarrollar el trabajo en el campo mayor será su 
rendimiento en la cosecha, y por ende traerá mayores enlnldas económicas, y así 
cubrir sus necesidades mínimas, pero lamentablemente este crecimiento no sólo 
se da en el campo sino también en las ciudades donde se dificulta cada. vez más 
la atención a los hijos, la alimentación, el vestido, vivienda etc. ; debido al gran 
número de sus miembros es casi segruo que tanto el padre como la madre se 
vean en la imperiosa necesidad de trabajar, desatendiendo uno de los elementos 
más importantes del equilibrio fiuniliar, la formación fisica y emocional de los 
menores, cuya labor a veces recae en fiuniliares cercanos que muchas veces no 
están preparados para dar una educación óptima a los pequeños que los ayude a 
enoonllllrse asi mismos y formar en ellos los valores que marcaran sos logros en 
la vida y enfrentar con una actitud constructiva los problemas a los que se 
mfienla ; y más aún si los padres o f.nniliares tienen una conducta nociva, será 
de gran riesgo para el menor pues como lo he mencionado a lo largo de este 
trabajo el ambiente fiuniliar juega un papel importantísimo en virtud de que se 
absorve, el patnin cultural de ésta por medio de la imitación, pués su vida esta 
llena de actos copiados, ya que al formarse tiende a imitar a los seres que le 
rodean, aprendiendo valores que utiliu oomo guia de sus propias acciones y si 
estas conductas no son las apropiadas habrá conductas desviadas en la conducta 
del niño, y estas resultan más profundas cuando el ejemplo inmoral, vicioso o 
criminal proviene de los padres o alguno de los miembros de la filmilia con los 
que convive el menor. 
Según Taft • El delincuente es a menudo el niño que no aprendió en su bogar lo 
que normalmente es requerido en sociedad, que no aprendió que los demás tie-
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nen derechos, y que nunca tuvo el placer que implica la cooperación y la mutua 
ayu11a•11 

Solis Quiroga nos dice " Que la delincuencia del adulto o la conduela desviada 
del menor es un sfntoma de que el niño fue \'Íctima de los errores de los adul
tos, y de un largo proceso de abandono ( moral y material). ••t 

Lo mencionado en Jos anteriores párrafos es muy frecuente que suceda en el 
seno de una fiunilia numerosa, ya que a veces se cubren las necesidades materia
les y emocionales de alguno de los hijos ( hijo predilecto) desatendiendo a los 
demás hijos, trayendo en ellos un desajuste emocional, sintiéndose una carga en 
el hogar, pero lo preocupante de todo es cuando a ninguno de los miembros se 
les provee de afecto atención y sobre todo de comprensión, lejos de esto son 
objeto de severos maltratos, como un recurso de Jos padres para desahogar to
das sus frustraciones, generando en el niño wt sentimiento de impertenencia en 
el hogar, perdiendo intenís en luchar por 1D1 futuro mejor y en el peor de Jos ca
sos estos menores son obligados por los padres o familiares para contribuir con 
el gasto en el hogar, y como es lógico al no tener la edad y la capacitación 
adecuada para trabajar, como regla general ira a caer a la vía pública 
desempeñándose, como traga fuego , vendedor de chicles, vendedor de 
periódico, lavando parabrisas etc., para ganarse unos cuantos pesos, corriendo 
el riesgo de convivir todo el dla con gente ociosa, malvivientes, pandilleros, 
siendo esto de gran peligro para su desarrollo emocional. 

En reswnen creo que cuando el niño no tiene un Jugar fisico dentro del hogar 
que pueda sentir como suyo, del cual pueda disponer a su gusto, la falta de 
atención de los padres hacia él y su~ hermanos, la escasez de alimentos, vestido, 
educación y cuando no tiene funciones en el hogar se frustra su sentimiento de 
pertenencia al núcleo familiar y al no encontrar atractivo en el hogar prefiere 
salirse a la calle la cual ve más interesante porque nuevas clases de conducta.~ y 
reali7.aciones le traerán satisfilcción y placer creciente y es Plú donde es casi se
guro que empiece la fonnación de conductas delictivas. 

~1.Tall, Doaold R, Criminoloi!Y, tbo IDIClllilJao e.o, New York, 1!156 pqs. 183. ""'· 
1 JSo1is Quirop, lkd«, SOdológia criminal, Mélico l!IBS pip. 1!13. 

01 
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Dtvon:lo.- El divorcio, Como ultimo recurso de una pareja que ha llegado a ese 
pwito porque no a podido ponerse de acuerdo en nada, requiere un planleamiento 
psk:osocial de la ruplura frente a los hijos, a fin de aminorar el impacto negativo en 
su desarrollo intelcchllll, moral y fisico. 
La ruptura conyugal es el fin de un proceso de inadaptación a la convivencia de un 
con!exto, c-0mo climulo de vivencias y experiencias que giran enlre lo az.aroso y el 
drama de la vida y el sacrificio viclorioso o encanto de la existencia. 
Pero el problema del divorcio no debe limitarse sólo a su resolución juridica, desa
tendiendo su médula psicológica, máxime frente a los hijos pequeños y adolescen
les. 
Para muchos padres el divorcio implica, en primera instancia, la repartición de bie
nes materiales, penliéndose asi el enfoque real de una división voluntariir o nece
saria, en donde los hijos no deben formar parte de esa dinámica . Hay que recordar · 
que la carga de agresividad de una pareja en pugna siempre tiene que vaciarse en 
alglin lado y gem,'TIÚmente los recipientes de esa carga, son los hijos que son daña
dos en su equilibrio emocional; en el caso de los niños pequeños se afecta su pro
ceso de desarrollo causando desajustes tanto en su conducta social como en su 
aprendizaje académico, su autoestima disminuye a grados de minusvalia grave en 
ciertas casos; en el adolescentes la agresión se presenta con más filcilidad, aunque 
el ya tiene más fuerza psicológica y fisica, para rebelarse o recha7.ar lo que le daña, 
pero el peligro se acentúa si la forma de rechaz.o se inclina a lo antisocial, inmoral 
o delictivo. 
En mochos de los hogares se llega a la separación o al divorcio, que significa el 
abandono moral de los hijos, sino su abandono material, cuando hay hijos y viven 
sus padres separados, pasan mayores dificultades de tipo emocional que cuando 
viven jwitos, en este último caso pueden llegar a considerarse socialmente, como 
hijos legítimos y ser aceptados como tales, es de resultados más dañosos la situa
ción de vivir en la misma casa el principio y más tarde ausentarse uno de Jos pa
dres, porque causa muy graves fiustraciones emocionales que dan lugar más tarde a 
la hostilidad dirigida a ambos progenitores, sea directa o indirecta. 
Frecuentemente se afuma que un importante sector de la Wttisocialidad infimtil 
procede de los hogares de padres divorciados, pero la realidad es que los hogares 
disueltos, cualquiera que sea el tipo de unión existente antes y de fracaso actual, 
son los que dan un importante aporte irregular juvenil. 
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Madres solteras.- En muchas de nuestras sociedades es cada vez mayor el número 
de madres solteras, y de ellas las cifras más :ilta corresponde a las adolescentes y 
jó\'enes de menos de 24 rulos de ednd Ademas ltny wi número desconocido de mu
jeres que abortan ~adu año por su propia voluntad. Y se calcula en algunas partes 
que, de cada dos muchachas adolescentes que se casnn lo hacen cuando ya eslán 
embanu.adas, así se contraen innumerables matrimonios apresurados y precarios. 
Viendo la causalidad de este problema creo que éste estriba en la falta de educación 
sexual, pués la existencia de grandes lagunas en el conocimiento que las jó\'enes 
tienen de sus motivaciones sexuales a traído grandes problemas psicológicos al 
verse implicada~ en embarazos extramarilnles, sobre todo al no en<X>nlrnrse 
prepar.ula a didlll situaeión. 
En este caso podemos hablar efectivamente de un abandono por parte de los padres 
hacia las rujas sino que también hacia los lújos ( varones) . pués la educación se
xual como toda educación tiene dos vertientes; la familia y la escuela, generali
:zando la familia fonna y la escuela informa, todos sabemos la importancia de los 
primeros años y la influencia de los padres en este periodo, el papel del padre y la 
madre en la familia, sus intereses, sus actitudes, y su personalidad influyen decisi
vamente en In formación de 1 os hijos y de su conducta en el futuro, en muchas de 
las ocasiones los padres ocultan, falsean la realidad sexual o en el peor de los casos 
transmiten los errores recibidos de su propia educación como vestigios de una so
ciedad puritana, creando en los lújos la desconfianza de poder platicar con ellos 
aquellas inquietudes que como todo ser humano tenemos aceren de la sexualidad. 
Thomas y Alice Fleming. "Señalan que en una encuesta reali7.ada en el hospital Si
nai, en Baltimore, detectaron que entre las adolescentes embanuadas y solteras, la 
cuarta parte de ellas ni siquiera se les había ocurrido pensar en la posibilidad de 
que la wtión camal les acarreara un embarazo. sólo el 30% de las muchachas había 
usado una forma de regulación natal. ·1~ 
Retomando el tema diremos que el problema de las madres solteras es muy grande 

en nuestro pnls, pués en muchas ocasiones no son apoyadas por sus padres o por su 
pareja lejos de esto son echadas de sus hogares y abandonadas, viéndose en In ne
cei¡idad de buscar un trabajo parn sostenerse encontrándose con algunos que no son 
bien remw1erndos y a \'cces negados por encontrarse ésta en estado de gravidez. 

•4 Revista Sd<.:ciooes del Read<rºs Digost, Volwnen LXI. No. 365, M~xiro 1971. 
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Pero este no es todo el abandono no descansa en la joven madre, sino que también 
abarcara a su pequeño, una vez que de a luz, ya que al verse en la necesidad de tra
bajar para sostener a su pequeño. Ante la carencia de trabajo muchas de estas mu
jeres buscan la profL•:ción de una pareja uniéndose n ellos en fonna ocasional, pués 
es dificil ver en nuestra sociedad uniones permanentes donde los hombres 
reconozcan como hijos suyos a los que no lo son, y esto se agrava más cuando la 
mujer tiene varios hijos de distintas uniones, es muy liícil que ante tal situación 
algunas caigan en la prostitución, viéndose el pequeño abandonado sobre todo en 
su relación madre- hijo cálida y constante y si el niño carece de tal relación, lo 
predispone a responder de una manera antisocial ante conductas conflictivas, aquí 
es donde se advierte la inestabilidad y la desatención de la madre hacia al niño, 
revelando en estos casos la patología psicológica donde se aprecia que la mujer en 
este caso la madre a tenido IDt rol importante para que se desencadenara la 
conducta antisocial del menor. 
Seglin Bowlby, •Señala que hay evidencia suficiente para creer que una sepanición 
prolongada de un niño con su madre durante los primeros años de su vida, es la 
responsable de ciertos tipos de delincuencia.• u 
En otro de los casos las l!llldres solteras por su lncxpcrlencla pllta set madre se 
sienten íncapaces para poder cuidar y sostener a su pequeño los abandonan en casa 
hogar, horfanatorios, creyendo que ahi serán protegidos con calor de hogar sin 
detenene a pensar que estos lugares sólo darán un ambiente artificial y en muchos 
de los casos le traerá fiustraciones emocionales, que provocará angustia, ansiedad, 
agiesivillad y conductas desviadas. 
Dice Hans Von Henting "Que los alojados en Instituciones después de haber elabo
rado técnicas de engaño y resistencia pasiva creen ser únicos veridicos y realistas. 
Pero entre tanto se produce un desvío que los hace insensibles para muchas reali- . 
dades emotivas de la vida. <44 
En resumen estas mujeres presentan una grave problemática de penonalidad de
bido a una acentuada inestabilidad que se proyecta en la fidta de amor y de cuidado 
del niño, pués al sentirse abandonada por su familia o por su pareja, guanla un 
gran resentimiento a su hijo, lo cree culpable de su desgracia, lo ve como un 

Us-Jby, Privadón rmtmiay .i.im-;.. ..... CrimiDo16P M<Dco, 1978. 
~'Ven Hmlig, a.ns, Crimino!~gia, Edibirial A1llaya, Bueme Aitts, 1948, "'89 322 y ss. 
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estorbo y como es lógico d.iscarga todas sus frustraciones sobre él golpeándolo o 
regañándolo constantemente. 

Desintegración Familiar.- Ln familia es lu unidad o céhút1 básica de sociedad. La 
sociedad se encuentra dividida en niveles o cl115es socioeconómicas. en funna l!CllC

ral se dividen en : Cl115e alta, cl115e media, y clase baja. La situación geográfi~. el 
clima, la alimentación, la clase social a la que se pertenece y otras variables influ
yen y are.:tan el estilo o modo familiar. Aún dentro de cada clase social existen 
diferencias sobre la forma de educar y sobre 1115 normas que los padres establecen 
en el hogar. El número de hijos como dije en el pwito que trate sobre la familia 
numerosa, es muy importante ya que contar con una fiunilia numerosa implica en 
muchas oc-nsione.s problemn.~ de conviven~ia, pués si no se cu.entll CQn la ayudA 
material y moral de los padres, para plantear y discutir la mejor manera de solucio
nar los problemas familiares, pueden nacer los grandes conflictos. 
Es necesario el apoyo de nuestros padres para que nos ayuden a crecer no sólo 
fisicamente sino tmnbién emocionalmente, para aprender a tomar nuestras 
decisiones, a sentir el fracaso y sabemos levantar, afrontar 1115 consecuencias de 
nuestra f<llma de actuar, reconocer nuestras propi115 limitaciones, pero si esto no 
sucede y por el contmrio nos es negada la comprensión y el afecto, habrá un 
desequilibrio entre los miembros de la familia que originara seguramente 111 
desintegración familiar. 
Aunqne es común pensar qne este tipo de conflictos sólo sucede dentro del seno de 
una familia que vive en la pobre:za, no debemos olvidar aquellos jóvenes que pro
vienen de familias económicamente holgadas, también cometen conductas antiso
ciales, claro que por causas diferentes de aquellos que viven en la pobreza, pués en 
la mayoria de los casos provienen de familias desorganiz.adas, en cuyo seno sólo 
existe el abandono ya que los padres por tener que atender aswttos de negocios o de 
sociedad dejan a sus hijos en el completo desamparo moral, ya que del material 
algunos de , los padres para sustituir su persona, les complace hasta los más absur
dos caprichos de los menores, sin enseñarles las bases esenciales de como afrontar 
los problemas a los que se enfrentara en la vida, y en consecuencia al no saber 
como solucionar sus problemas de la forma más práctica , estos buscaran la salida 
de los mismos por medio del alcohol, drogas, o actos escandalosos, como una ma
nera de fugarse de ellos y de venganza en contra de sus padres, pués los padres 
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representan la figura de autoridad y es común, que sientan sentimientos y 
emociones contradictorios, en ratos los aman y en otros los desprecian. 
En los dos casos antcrionnente expuestos, los problemas de conducta se manifies
tan en un constante comportruniento, siendo estos rara vez orgánicos; en general se 
debe a situaciones emocionales adversas en el medio ambiente del nlllo: Tensiones 
constantes en las relaciones familiares sobre todo entre padres y hermanos; o por 
métcdos inadecuados de disciplina, castigos fisicos, regaños constantes o demasia
das prolul>iciones. El comportamiento se muestra más agresivo que de costumbre, 
con sus padres, hcnnanos, compañeros, maestros; normalmente maltrata intencio
nalmente animales u objetos, y se daña así inismo, esta triste la mayor parte del 
tiempo, se muestra exageradrunente activo y dífici!mente esta quieto, las dificulta
des del niño para adaptarse al medio familiar y social se manifestará con mayor 
fulcuencia en la adolescencia. 
Pm:isamente , porque la familia va declinando en su fuerza educativa en la vida 
moderna, amnenta su ya importante papel en la delincuencia, pués mientras exista 
la menor influencia afectiva familiar habrá mayor influencia del medio ambiente y 
esto repercutini lógicamente en la conducta del menor. 
En el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y trata
miento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, se !tiro notar que • La 
cohesión fumiliar tiene IDlB enonne importancia en la prevención de la antisociali
dad juvenil, y que en los países más desarrollados económicamente es donde se 
presenta más extendido el delito, como resultado de la industrialización y de la 
inmigración inherente a ella, por lo que deberían conservarse lo más que fuera po
sible los valores culturales tradicionales y el importante papel de la madre en el 
hogar. Que es axiomático que la fiunilia constituye el elemento más importante del 
mlldio desde el nacimiento, porque desempeña un papel fiuulamental en la evolu
ción de la personalidad, de las actitudes y de la conducta, y que la industrialización 
y el crecimiento de las ciudades traen consigo uru: creciente desorgani7Jlción social, 
fiuniliar, y persona!. "41 

ALCOBOLISJ\.10.- El fenómeno social del alcoholismo es reciente se puede 
decir que a partir de la conquista de América. Esto se debe a que los españoles 

411abme ele la s.aetamdd Primrt C-cle la Nocionts Unida oobr< l!Rwmióadd Delito y 
T.-,,;..wdd ddmcu...._ c.l<tlndo m Giod>n m 1955. Edición cid~ cle Asodos 
Ecaa6mi<osy.cciales,NtwYod<.1956.Pigs. 51 y55. 
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trajeron una nueva materia prima que fue In vid, la que desplaza en cierta manera a 
los liutos que utilizaban los indígenas en nuestro país para producir sus bebidas 
embriagantes por medio de la funncntnción, aprendiendo una nueva tecnología de
nominada destilación con la que empie1.1 a obtener una variedad considerable de 
sustancias embriagantes, con diferentes tipos de graduación. Esta técnica pennite 
que puedan conservarse por mucho tiempo, por lo que empiezan a estar en forma 
más acoosible para el individuo en cualquier momento para su ronsumo, por lo que 
aparecen establecimientos en los cuales se vendl1111 dichas bebidas dándose por esto 
el aumento de sajelas que ingieren alcohol en cantidades excesivas, lo que provoca 
que en el año de 1810 la Real Audiencia de la Nueva España emitiera un bando de 
Gobierno en el que se mencionaba que habían sido infructuosas las medidas que se 
habían tomado para combatir la embriaguez. 
El problema se sigue presentado en forma creciente hasta nuestros días pero a 
principios del presente siglo es cuando aparecen denwtcias sobre el alcoholismo y 
el crecimiento que ha tenido , ya que se ha descuidado este problema en virtud de 
que se le toma poca importancia, considerado como no problema y a partir de 1960 
es cuando este fenómeno tiene wt incremento notable, al respecto el Dr. Quíróz 
Cuaron Alfonso nos indica: " La moda del consumo de drogas y la delincuencia 
juvenil nos hiz.o olvidar por momentos que el alcoholismo sigue siendo el principal 
veneno con el que se intoxica el pueblo, ... wo 
Al respecto diré que son diversos los fuctores que provocan que los individuos in
gieran alcohol, existen dos factores que cansao en alcoholismo: los factores aru 
bientales ( costumbres regionales de pueblos vinicultores, profesiones especiales 
que implican aislamiento, determinismos 5ociales, como la asistcnciii frecuente de a 
cócteles, aperitivos, etc. y perjuicios populares y místicos en tomo al alcohol, como 
podria ser el hecho de asociar la bebida a la virilidad) y los filctores personales ( 
beber para compensar conflictos afectivos o personales, como por ejemplo un fra
caso conyugal o profesional, sentimientos de inferioridad, dificultad en establecer 
relaciones inteqiersonales, etc.). Los síntomas fundamentales se reducen a tre.~ 
clases de trastornos: digestivos, sensitivo-motores y oníricos (del sueño). El gran 
peligro del alcoholismo en su fase de estado y en su fase cxónica estriba en la po
sible producción de psicosis alcohólicas agudas ( el delirum tremens) y crónicas, 

41Quiri>z Cu.roo, Alí_.,, IA CrimbWidad en la 1!q!úb1ka Mexicma. Imtituto de lnvestisadooes 
&oaales, UNAM, MUico 1968. p. SS. 
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que pueden acabar co11 la integración de 111 personalidad y causar WlB invasión deli
rante del psiquismo. 
Pero veamos como influye fil familia para que alguno de su miembros se convierta 
en alcohólico. como lo he dicho a lo largo de este trnbajo el nítcleo familiar es el 
grupo más imponante para el aprendi1J1je del individuo, al cual le inculcan diver
sos valores, nom1as, costwnbrcs, tradiciones, siendo imitado el comportamiento 
por los hijos. 
Las bebidas alcohólicas en la actualidad se les considera como parte o miembro 
integrante de la familia, tienen un lugar especial_ asignado dentro de la casa y parti
cipan en toda rcruúón so~ial o familiar, es el in\·itado indispensnble, sin él la fiesta 
o reunión se \Uclve aburrida, cuando el alcohol se ingiere dentro del hogar como 
pretexto de que es un complcmc'ltfo alimenticio, los niños y adolescentes lo empie
zan a ingerir habitunbnente considerando dicha actitud por los demás miembros de 
la familia como algo nonnal, provocando con esto que con los años dichos sujetos 
se conviertan en bebedores excesivos crónicos, teniendo como resultado un depen
dencia fisica del alcohol. 
Otro de los casos es cuando el sujeto tiene que entrentar la situación de la manu
tención de la familia o de su persona y los ingresos económicos que tiene éste o la 
fiunilia no alcanzan para solventar los gastos domésticos en especial el referente a 
alimentos, tiende por consiguiente a llevar a cabo acciones para mejorar su situa
ción, pero al con.~iatnr que lo mucho que quiere abarcar y lo poco que en realidad 
logra lo empic7.8 a agobiar en su vida cotidiana y al aumentar las situaciones con
flictivas, tanto sociales. como económicas, le van produciendo a nivel individual 
ansiedad, frustrnción y agresividad que necesita liberar por lo que empieza a ingerir 
bebidas embriagantes, esto también puede estar aunado a la incomprensión conyu-
gal, incomprensión de los padres a los hijos, etc. · 
Por otra parte es también importante mencionar que el alcohol tiene una influencia 
marcada en relación con las conductas delictivas, de modo que el aumento o dis
minución de las bebidas embriagantes está proporcionalmente relacionado con el 
aumento o disminución de la delincuencia. Al respecto Sabater Tomás Antonio nos 
indica que en Alemania y Austria, en la época de guena o postguerra la malta era 
escasa y por consiguiente la producción de la cerveza era de mala calidad y cara 
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dándose por resultado la disminución del con,••1:-.u de ésta y en forma parnleln el 
ruvel de criminalidad disminuyo igualmente"., 
El sujeto alcoholizado se convierte en un irresponsable, que más tiícilmente desa
rrolla tcndencins encmninadus :t ejecutar actos que lu ley reprime y realiza activida
des que lo hacen peligroso, por estas causas en nuestro país el alcohol constituye 
w1 factor que determina In real izución de tut alto por.:entaje de hechos ilícitos. 
De acuerdo al grado de ingestión nlcohólica, los individuos se les coIL•idernba que 
presentaban estado de alcoholismo agudo o crónico y al respecto en el momento 
que realicen una conducta delictiva, los delitos se les clasifica en intencionales o 
de imprudencia ya que en algunos casos el alcohol aleja el sujeto de la realidad, lo 
excita y estimula los sentimientos agresivos de muchos de ellos y afloran en cual
quier momento en forma destructiva y que cuando se encuentran en estado normal, 
no tendrian las energías suficientes para llevar a cabo 111 comisión del delito. Por lo 
tanto el alcohol agudiza las disposiciones criminosas y delictivas como en los ho
micidios y las lesiones, tanto personales coml1 11 los demás sujetos, se cometen bajo 
la influencia de las bebidas alcohólicas, igualmente los robos, accidentes automo
vilísticos, daños en propiedad ajena, suicidios, riñas, violaciones, etc., o sea que el 
alcohol descubre al delincuente y revela sus actitudes antisociales y delictivas que 
yacen en el individuo. 
En relación al alcoholismo crónico, en la obra Tendencia y Ritmo de la Criminali
dad en México Distrito Federal nos señalan sus autores que " Esta trae como con
secuencia lo que ha dado a llamarse w1 abatimiento del sentimiento moral . "50, cir
cunstancia que explica claramente la importancia criminógena del alcoholismo y 
este abatimiento trae aparejado la desesperación y por consiguiente deja salir la 
agresividad reprimida dando pie a las manifestaciones y reacciones primitivas 
efectuando crímenes de sangre. un ejemplo de esto es el homicidio que lleva a cabo 
el alcohólico sobre su cónyuge bajo el motivo de celos, el cual considera que su 
esposa siente hacia él n.11ugnancia por su vicio creyéndola infiel. 
Las estadísticas nos señalan el porcentaje de cuantos individuos han reali7.8do o 
llevado a cabo actos ilicitos eu especial los que se encuentran en estado de ebriedad 
y estas cantidades aumentan los dias de fin de semana, dias de descanso, de fiestas 

41<t S1battt Tomb Anllmio. Gantbem."'S, Hl'lflll-.SC'lCtl:llC'S, VaSl"'S y Mztfonntes. Edit. Hi.~• Europa., Darctlcana 
19&2. p. 97 
se Quiroz Cuaron. : Górucz Robt..'<la, ,.,.., y ugu<llts. lknjamln. Tmden.:i& y Ritmo de la Criruin>lidad CD 

Mc.:~v. Eilitllfial Tallcn:::s tirali.:'">1:1 &:: la Naci"''L Tou10 l Nl'. l. ~lexii..·v. p. 133. 
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en los que los sujetos beben en cantidades excesivas alcohol. Al respecto Sabater 
Tomiis díce: "Ln criminalidad mínima de verano (6%), aumenta a 13% el sabado 
para llegar el donúngo a 45.5 % ."s1 
Estudios realizudos en México en el año de 1973, el 23 % du lus Jdilos cometidos 
en el fuero común aparece la ingestión de bebidas alcohólicas. Un informe del ser
vicio médico Fon:nse de esta ciudad en 1979, indica que de 266 casos de suicidio, 
una tercera parte presentaban las victimas alcohol en la sangre; en los delitos de 
sangre, asciende la cifra a 50% y 90% que están relacionados con las bebidas em
briagantes." n 
De lo anterior no hay duda de que el alcohol es Wl agente condicionador de Wlll 
gran variedad de conductas delictivas, no importando el grado de ingestión de és
tos, puesto que como se dejo asentado que el alcohol tiende a crearle fantasías al 
individuo y a alejarlo de la realidad no teniendo una precisión exacta de las cosas, 
de los objetos, clisminuycndo igualmente sus reflejos creándosele por consiguiente 
una funna torpe de conducirse y no reaccionarulo con toda su capacidad, por eso es 
que se presentan Wl gran número de persona!i lesionadas o muertas a consecuencia 
de la de la conducción de automóviles en estado de ebriedad . 

DROGADICCIÓN.- El consumo de drogas se ha convertido en los liltimos años 
en Wl tema de máxima preocupación. No se trata sin embargo, de IU1 hecho nuevo, 
dado que la utilización de este tipo de sustancias constituye, desde tiempos remo
tos, una práctica cullurnlmente acep!ada en numeroso pueblos. 
La gravedad de la situación actual se debe que el uso de drogas ha adquirido carac
terísticas totalmente nuevas, tanto en lo que se refiere a la población afuciada oomo 
al tipo de variedad de los productos utilizados. En cuanto a su difusión, se observa 
cómo el hábito de drogarse se ha extendido a sectores más amplios de la población, 
y de fonna muy especial a la juventud. 
Droga esta definida como: • Toda sustancia quimica que, introducida voluntaria
mente en el organismo de un sujeto, posee la propiedad de modificar las condicio
nes fisicas y/o químicas de éste.• n 
No n~iamente la introducción de la droga en forma va a producir cambios en 
el organismo sino también cuando ésta se ingiere involuntariamente ya que la 

Sl~, Gamberruo. ... Op. Cit. p. 'J1 
SS.!llmmlez, Edu..0., L. El !\Jcrnolismo, CUaclmJo de la""°"'- No. '6 1982. 
l'lllopFidd dela Gana, Armanclo. Lajuv_,.¡y l.u Drogaa, Edil. Trillas, Mexioo. P.9 
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droga por su propia naturaleza tiende a modificar 1U1a o más de las fimciones del 
organismo independientemente de la fonna en que se baya introducido en el cuerpo. 
La fannacodependencia se da cuando las reacciones del fiírmaco o de la droga in
ducen ni individuo o lo impulsa inreprimiblcmente a ingerirlo en forma continua o 
periódica con el propósito de seguir e;i¡perimentando sus efectos psíquicos y en 
ocasiones para evitar el malestar la privación de tiste. 
El problema que se registra posteriormente , es el de la tolerancia que presenta el 
organismo a la droga adaptándose a ésta, lo que implica que el indi,·iduo debe de 
awnentar las dosis para seguir obteniendo los resultados de igual magnitud. La de
perulencia puede ser fisica o psíquica teniendo como resultado excitaciones o re
presiones, así como trastornos en la conducta. 
La dependencia fisica se da cuando el tóxico pasa a ser parte imprescindible para el 
organismo para su normal funcionamiento. y que al ser bruscamente suprimida la 
droga puede producir gravisimas enfermedades y en ocasiones la muerte. 
La dependencia psíquica es cuando el individuo siente la necesidad de ingerir la 
droga como elemento para su subsistencia y que sin ella no podría seguir llevando 
a cabo en forma normal su vida, como seria su actividad en la escuela, en el trabajo 
etc. 
A continuación hablaré de cuales son los motivos que impulsan al individuo a con
swnir los fiímlacos tanto en el aspecto social, económico, médico, etc. La ingestión 
de la droga tiene muy variados orígenes como son psicológicos y sociales, los cua
les se combinan predominando en unos casos los sociales y en otros los psicológi
cos , considerando que los factores sociales son más fiiciles de atncar que los psi
cológicos ya que estos son inh•-rcntes hasta cierto punto a la naturaleza misma del 
individuo. 
CWUldo el niño el joven o el adulto no encuentran agradable o interesante a la fa
milia, poca es su convivencia con ésta , pasando más tiempo fuera de ella por lo 
que empitm1 a carecer de una figura de identidad, pierden importancia los valores 
expuestos tradicionalmente por la fwnilia los cuales los rechaz.a tratando de probar 
que no es un individuo tradicional o conservador por lo que se une al grupo de 
amigos que ingieren drogas para que se le considere como IUla persona interesante 
u audaz que vence los tabúes de las drogas que la sociedad a establecido, obte
niendo con esto la aceptación y el r.:speto de los amigos otros simplemente las 
ingieren por curiosidad o por imitación de quienes las consumetL 
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Al llevar a cabo esta conducta los adolescentes, tratan de demostrar a los que le 
rodean y quienes com·i,·en que es muy valiente, jugando un papel muy importante 
en esta situación Ja figura que conocemos como el rnachi•mo mexicano. 
t:.mbién tienen problemas los sujetos que viven marginados económica y social
mente tratando estos de elevar sus ingresos económicos, así como mejorar su si
tuación social esperando sntisfucer sus necesidades, pero al no poder lograrlo, se 
fiustran y al no prosperar y realizar sus objetivos se desesperan a ingerir las drogas, 
las cuales les dan placer, satisfacción y la sensación de poder, así como un alivio 
inmediato de los problemas que lo perturban, pero es contraproducente ya que los 
efectos empiezan a desaparecer se acentúa la depresión y la desesperación, 
crcándosele el sentimiento de culpa. 
Esta situación afecta principalmente a los hijos, ya que In familia les transmite de
terminados elementos culturales, los que reciben de otras gentes que pertenecen al 
medio ambiente los cuales no concuerdan, en algunos casos con los de la fiunilia, 
por que su socialización se vuelve conflictiva por lo que se orillan a ingerir las 
drogas tratando de vivir IU1a realidad que ellós desean. 
Otro caso es cuando las ingieren por prescripción médica quienes llevan un trata
-miento para determinadu enfermedad y que posteriormente con el uso continuo de 
estos tinnacos se vuelven adictos a ellas no pudiendo por consiguiente dejarlos de 
tomar volviéndose farmacodependientes un ejemplo de este tipo de dependencia 
son las personas que llegan a depender de las anfetaminas, después de haber se
guido un tratamiento pnru la obesidad. 
La fiumacodependencia esta considerada como una conducta desviada de los indi
viduos principalmente los que no pueden adaptarse a la sociedad, la cual a implan
tado normas que rigen y regulan el comportamiento de sus miembros. La etapa más 
critica para que el sujeto se pueda adaptar a las reglas que la sociedad establece es 
en la adolescencia . Bernardo de Conslancio nos indica que la adolescencia es la 
época en la que el individuo es más propenso a la farmacodependencia en virtud 
que necesita encontrar su identidad para poder identificarse con la sociedad en la 
que convive y llegar a integrarse socialmente y al no poder encontrar modelos que 
lo oriente se le crea un sentimiento de insegnridad y desconcierto" H 
Esto sucede normalmente cuando lo padres desatienden la educación de lo menores, 
criándose de una manera desordenada y sin disciplina , por lo que el menor empie-

HlkmoJdo de QuiNs. coostancio. Crimioológia. EdilDrial e~ 1948. p. 59. 
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za wta búsqueda incesante en detcnuinados grupos establecidos para encontrar en 
ellos 111 seguridad e identidad que requiere , no importándole si estos grupos son 
reconocidos y sus conductas concuerdan con los valores que la sociedad a estable
cido y al identificarse con determinados grupos se adhiere y se integra a ellos, pa
reciendo entonces la droga como wt recurso cómodo y fiícil, encontrando refügio en 
ella y teniendo la creencia que le dará personalidad, fuerza, valor y que lo vn a ubi
car en un mundo de mayores posibilidades. 

El uso de éstas sustancias trae aparejado para el dependiente, la· comisión de con
ductas delictivas con el propósito de allegarse o de adquirir la droga. Esta situación 
se origina en el momento de que el sujeto necesita procurarse de la sustancia 
enérvente, debido que los efectos de éstas empiezan a disiparse, siendo la cantidad 
que necesita cada vez mayor debido a la adaptación de su organismo al tóxico y su 
búsqueda se welve en detcnninado momento desesperante, principalmente en la 
época de abstenencia por la que pasa el individuo y en esta situación se puede lle
gar a cualquier extremo delictivo. Cuando se carece de los medios económicos 
suficientes para obtener la droga, recurre al robo, a la falsificación de recetas médi
cas o al cohecho de médicos y farmacéuticos. Mientras estos sujetos puedan con
sumir la droga no realizan actos punibles ya que en cierta medida la ingestión de 
las sustancias enervantes, no son la causa de la actividad criminal. "Las perversio
nes, las desviaciones están presentes en los individuos ya que algunos hombres por 
su naturale7a tienen una tendencia inícita hacia el delito y cuando ingieren las dro
gas éstas actúan y ayudan a que se manifiesten degradaciones y que por lo tanto el 
sujeto es peligroso de por sí, o sea que el sujeto delinque con la droga, pero no 11 

causa de ella "H 

Al descubrirse que los estupefacientes provocan dependencia en el individuo, así 
como conductas que van en contra de los intereses de la sociedad, se consideró 
necesario legislar al respecto por lo que en nuestros ordenamientos jurídicos, como 
es el Código penal para el Distrito Federal y en la Ley General de Salud, aparecen 
enlistados que estupefacientes van a tener un control estricto sanitariamente y que 
sanciones serán aplicadas para quienes infrinjan lo establecido. 
Por lo anterior se tipifican conductas delictivas inherentes a éstas sustancias, como 
es: Su tenencia, su posesión, su tr.ífico, siembra., etc. 

SS 'lleuman, Elils. llroglS y Criminol6gia. Edil Siglo VeiDliwio, México 1984. p. 99 
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En resumen Ja drogadicción In podemos definir como un estado de intoxicación 
periódica o crónica perjudicial al individuo y producida por una reiterada consu
mición de una droga, sea ésta natural o elaborada sintéticamente. Los síntomas 
fiutdamentalcs de In toxic<imana son los siguientes : Deseo irresistible de continuar 
tomando una droga y de procurársela por todos los medios; tendencia a llSar dosis 
cada vez mayores y dependencia psi<¡uica e incl11So orglÍnica con respecto al efecto 
de la droga. 

PROSTITUCIÓN.- En la antigüedad se tienen antecedentes de que se efectuaba la 
prostitución, ésta era al principio religiosa o sagrada ya que estaba dedicada a los 
dioses como se puede ver en los pueblos de babilonia, Grecia Egipto, etc., en el 
cual la mujer tiene que ir por una sola vez en su vida al templo del dios o de los 
dioses para entregarse en él a un extranjero el cual venia a sentarse al lado de la 
estatua del dios, el extranjero aj11Staba el precio de su relación y ella depositaba. 
este precio en el altar." s~ 
Según el Doctor HemlÍn Saavedra Baycr, la· prostitución • Supone la dedicación 
excl11Sn11 a la vida sexual, las relaciones sexuales repetidas durante la jornada, con 
personas diferentes, con independencia <fe vínculos afectivos y con el objeto de una 
compensación pecuniaria inmediata." s1 
Es decir que se ofrece el cuerpo a actividades sexuales con fmes lucrativos, reali
zando esta conduda, nonnalmente las mujeres, no siendo excl11Siva de ellas, ya que 
también pueden realizarlas los hombres, pero es más común ver a la mujer llevar el 
comercio camal, la cual no hace discriminación al escoger a sus clientes y no tiene 
vínculos emotivos oon éstos por lo que la prostitución reviste un carácter profesio
nal y paracomcrcial basado en el principio de Ja compraventa de las relaciones se
iruales por medio de la remuneración. 
A mi consideración el crecimiento de Ja prostitución es debido a las siguientes 
causas: 
l. La desorganización familiar, ya que al no tener la joven lams con la fiunilia, 
entran en juego fitctores psicológicos en los que la mujer cuando ha sido castigada 
con frecuencia, o no ha recibido afecto, cariño, ternura y seguridad emocional por 

5'oocoor, P..W. Historia de Ja Proolitucióa. Editoriol lum Pom, u.r.:.looa 1870. p.p. 23, 24. 
S~ s.dlcz Medina, Guillamo. Psicopalologia de leo video. ~dit. Novaro, Mtxico 1983, p. 43 
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parte de sus padres , o. se siente tratada injustamente, ha tenido experiencias trau
matizantes, se venga cayendo en In prostitución. 
pués según dice Hilda Marchiori " La prostitución puede trunbien tener su origen 
en una formu de expresión mfantil , 1teurót1ca, en la que la prostituta traslada a lo 
corporal sus necesidades afe.:tivas " u 
La mayoria de las prostitutas son hijas ilegitimas o lum tenido una mala relacióu 
con su padre. La autodegradación es la reacción de la joven al ser privada del amor 
de su padre. Las experiencias traumatizantes pueden impulsar a la joven hacia con
ductas masoquistas de autodeslrucciótL La caída en la prostitución puede ser con
siderada en estos casos como equivalente del suicidio.n 

2. Las malas condiciones , morales, sociales y cconómicas en las que viven estas 
mujeres, pués las condiciones económicas precarias por el desempleo, obliga a 
muchas jóvenes a salir de sus casas a temprana edad en busca de trabajo que la 
mayoría de las veces no lo encuentran por la escasez del mismo, viéndose en la 
necesidad de sobrevivir de alguna manera ,dedicándose varias de estas menores a la 
prostitución. 
Como vimos en el pwito número wio , no siempre la pobreza da origen a la prosti
tución, pero cuando es el motivo y llega a mejorar y, se tienen suficientes ingresos 
económicos, disminuye esta actividad. 
En nuestro país el ejercicio de In prostitución esta considerada como una falta de 

Policía y Buen Gobierno, ya que alteran el orden social y afectan la seguridad pú
blica por lo que dicha conducta esta regulada en el Reglamento de la ley sobre jus
ticia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal en su 
articulo 3° Fracción XXI que a la letra dice: "Alteran el orden público y afectan la 
seguridad pública, en consecuencia, son faltas de policía y buen gobierno: 

Fracción XXI .- Invitar, permitir y ejercer la prostitución o el comercio car
nal". u 

UMan:hiori, Hildo, Plicoló@i&Criminll, Ediloriat Pomia, Mako 1989. 
Stt Nachl; El masoquismo. Ed. Sudamtrico, 1968 
lle¡¡,~ de la Ley Scln Justicia en Mat<ria de Policio y B11<n Gobiauo del Dhitriw fül.:ra.I. p. 7 
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El ejercer la prostitución, provoca y crea la oportunidad de que se realicen conduc
tns delictivas , habiendo una relación estrecha entre el número de delincuentes y el 
de prostitutas. Al respecto Hilda Marchiori nos indica: " ... , muchos criminólogos 
opinan que se comparan cstailisticamente el número de mujeres prostitutas con la 
delincuencia masculina, habría 1m total eqtúlibrio, es decir, es tan alto el indice de 
prostitutas, que representa el mismo porcentaje que la delincuencia., ... "\. 

'1,flrchiori, Hilda. La Muj<r Dclincu<de, Jmtituto de Jnvestipciooes Juridias 1983, p. 192. · 
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1.2 CAUSAS ECONÓ!\UCAS. 

Existen cambios en la economía como la inflación, deflación, crisis de scbrepro· 
ducción o de la falta de ella, explotación exhaustiva de las fuentes de trabajo y 
transformaciones políticas causadas por la propia economía en su desarrollo, se ve 
afectada la población que descomrolada y desesperada por la falta de resolución de 
sus problemas comete irregularidades de conducta: Actos parn sociales como In 
prostitución, el alcoholismo y la drogadicdón y lus antisociales en los delitos <le 
los mas diversos tipos, formas, y montos. 
Es indudable que la alza inmodcr.ida de pr~.:ios, el aumento del consumismo, la 
elevación moderada de salarios afectan a la estructuro familiar, lo que aunado a la.~ 
grandes aglomeraciones urbanas con toda su problemática, hacen qne el indice de 
divorcios y de conflictos familiares de todo tipo aumente, a veces a grados alarman
tes. Como se ha dicho en lo.~ anteriores puntos la mayoría de los delincuentes pro
vienen de las clases mas pobres, por eso creo de gran importancia hacer un análisis 
sobre los factores de carácter económico, qne a mi parecer, intervienen para qne se 
cometan conductas delictivas, como son: Pobreza, desempleo, malvivencia. 

Pobreza.- Se puede decir que la pobreza es la incapacidad para satisfacer las de
mandas o necesidades materiales, debido al desempleo o a la subocupación del in
dividuo, agudizándose éste por la introducción de artículos de consumo provenien
tes de otros paises creando necesidades artificinles o s1mtuarias para los sujetos 
haciéndolos creer que si ndquicren dichos productos tendran una vida más placen
tera o tendrán un status en la sociedad más elevado. 
Los pobres para resolv~'T sus problemas innrodiatos se dedica a ocupaciones qne 
requieren muy poca o ninguna inversión de diuero y que, mediante un esfuerzo que 
resulta, incluso placentero, produciráu una corta ganancia suficiente de momento. 
Así acontece con los limpia botas, vendedores de periódicos, cargadores de canas
tas, vendedores de chicles o de billetes de loteria, pués en esas labores no se tienen 
horarios de trabajo, ni formas técnicas de ejecutarlos, no se tiene un jefe, pués cada 
uno de ellos se fija su ritmo de trabajo. 
Otro d~ los problemas de la ciudad y causante de la pobreza, es la inmigración de 
gente que viellC!l del interior de la república, ya que !u primero que hacen al llegar 
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a la ciudad es buscar alojamiento, y al no encontrar casas en donde vivir por la es
ca•ez de vivienda, a par las rentas elevadas, se empiez3n n establecer en zonas 
despobladas alejadas del centro de la ciudad o en terrenos baldíos poco vigilados, 
dsrulo origen a las dud:tdcs perdidas o barrios miserables desprovistos de servicios 
públicos y s.1nitarios. 
Los barrios miseros y las ciudades perdidas tienen su origen según Alían Turian • 
por el alto costo de las rentas y al respecto nos dice: Debe re.:onocerne el papel 
decisivo dd pr<'do cre.:ienle de los terrenos de la constnicción y de las rentas wba 
nas como causa de In creación de ciudades perdidas y de las demás formas de vi
viendas periféricas". n 
Otra característio.:.'\ de In pobreza y de las barrios miseros es la lhlta de higiene y del 
acceso a Ja cultura elemental.• 'l Un ejemplo palpable de ésta situación son Jos 
asentamientos humanos que estan en los tiraderos de basura cuyos habitantes se 
les conoce con el nombre de pepenadores, los cuales viven en la pobre:t.a, como 
habitaciones tienen chozas, carecen por completo de higiene tanto personal como 
de sus posiciones, en razón que están estrechamente relacionadas con la basura, 
presentándose un ambiente antilúgiénico. 
Ahora bien, social y jurídicamente In pobreza es un fenómeno muy peligroso como 
nos lo indica Niccforo al escribir • De ahumado y negro ambiente de la pobre7.a 
salen los homicidas, el hurto, la violencia y la sangre•. ~4 
Es por eso que « elltos lugares se les conoce como zonas criminógenas porque en 
este tipo de a.~ntarniento se desarrollan actividades criminales intensamente y esto 
es debido a kis bajos ingresos que tiene la gente por carecer de 1U1 trabajo fijo y 
como tiene que satL~facer sus necesidades mínimas busca Jos medios para obte
nerlos no importándole si sus actos son ilícitos conjugándose también las desvia
ciones psicológicas que presenta el individuo, así como el status que tiene en la 
sociedad, con lo cual no esta conforme y trata de esa situación, pero al ver que es 
dificil salir de ella, empieza a crecer un rencor contra la sociedad que lo rodea, 
culpándola a esta de no ayudarlo y sí de ponerle obstáculos, inclinándose por con
siguiente a las conductas antisociales o delictivas. 

'"RrriotaMcmnade So<:fológia. Aik>XXXIX Vol.XXX!)( No. 4O<:tubrc-l>iciemln1976.p. 1126. 
" Crimiallia. AD<> XIX No. 7 Julio 19S3, M<xico. p. 353. 
l~·)uiroz Cuarón, Alf"""-'; c;.;mez Rebl.-.11. J.,.. y Ari!uell"' llmjamin . T....i.ocia y Ritmo de la 
CMÍimlidld en ~kxko, Editorial T.U.... Grafo:°" de la Nacióa, Tomo 1 No. 1, Méxku. p. 43 
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Desem11leo.- El desempleo en !\léxico es el problema más grw1dc que enfrenta el 
gobierno y la sociedad. Un país que no es cnpaz de garantizar el trabajo a todos sus 
habitantes puede ser presa de grandes problemas sociales. Las condiciones socioe
conómicas que vive la mayor parte de los pueblos del mundo, entre ellos el nuestro, 
caracterizadas por unn tendencia encaminada hacia el desarrollo industrial, así 
como la explotación demográfica observada en los últimos años, han traído como 
consecuencia la existencia de graves problemas de tipo económico, social y político 
que influyen de manera decisivo en la vida familiur. 
En términos generales, podemos afmnnr la existencia de dos tipos de familia: Ur
bana y rural, las cuales tienen que buscar una forma de subsistencia y esto lo hacen 
a través del trabajo. 
La familia urbana se localiza dentro de las sociedades, en tanto que In familia rural 
se localiza elt el campo. Cada uno de estos tipos de familia afronta los mJsmos 
problemas, aunque modalidades diJi:rcntes. 

En las ciudades, el co11~tante crecimiento de la población así como la afluencia de 
grandes núcleos procedentes del campo, que emigran en busca de mejores oportu
nidades de trabajo, así como las escasas fuentes del mismo, han creado condiciones 
sociales y económicas que representan problemas de gran magnitud con la siguien
tes características: 
l. Salarios bajos y alto costo de los artículos de primera necesidad, que unido a lo 
numeroso de la familia, hacen que su~ ingresos resulten insuficientes para sostener 
de<.'Orosamente un hogar. 
Esta situación origina que la alimentación de las fiunilias de los obreros, y aún de 
clase media, sea insuficiente tanto en la calidad como en In cantidrul. 
2. También como consecuencia del crecimiento de la población podemos citar la 
escasez de viviendas y, por consiguiente, un desmedido aumento en la elevación del 
precio de las rentas que se cobran por el alquiler de viviendas, obligando a familias 
de escasos recursos económicos a vivir en habitaciones reducidas que no reúnen las 
condiciones más elementales de salubridad e higiene, cnrentes de adecuada ilumi
nación, ventilación y en ocasiones, curentes de agua potable y servicios sanitarios. 
En general, el alto precio que se paga por el alquiler de habitaciones reduce de ma
nera considerable d prcsupucslo familiar, impidiendo que se puedan atender otras 
n~'cesidades familiares que son de mucha urgencia. 



- 67 -

3. La atención de Ja salud de los trabajadores y de sus fiunilias constituye otro 
problema económico de gran importmcia plll'll wi considerable sector de la pobla
ción mexicana; los escasos recursos de que disponen las fiunilias impiden atender 
de modo adecuado la salud.. 
4. Olro problema que reviste singular importancia lo constituye, sin duda alguna, el 
que se refiere a la educación de niños y jóvenes, muchos de ellos tienen que dejar 
de estudiar para trabajar y ayudar al sostenimiento de la fiunilia , ya que el salario 
del padre es insuficiente para cubrir las necesidade.~ de la misma. 
5. Otro gran problema es cuando se solicita un empleo, y no se cuenta con la ca
pacitación mínima para desempeñar un trabajo, ( no saben leer ni escribir), lo 
único a lo que se pueden dedicar es a alguna labor que no requieta de una capaci
tación técnica, y es alú donde también nace la delincuencia , pués al tener que so
brevivir tienen que dedicarse a algo y lamentablemente casi siempre se dedican a 
robar, para satisfacer sus necesidades. 
La falta de preparación significa que el individuo no puede ( a menos que se le de 
una preparaeión elemental más o menos larga con las penl.idas consiguientes a todo 
aprendi7aje) tener trabajo fijo. A esa impreparación corresponde, muy a menudo, 
una minusvalia fisica o intelectual, indisciplina, inconstancia, posiblemente ines
tabilidad o imrutdurez" ·" 
Las personas que se ocupan en actividades no calificadas, como las de mozo, ven
dedor de mercancías en la vía pública, cargador, barrendero, sirvienta, etc. están 
proclives a cambiar frecuentemente de ocupación y viven sietnpre en una constante 
aspiración de algo que no están capacitadas a encontrar. Eso ntismo lo acerca a la 
pequeña delincuencia, en que aprovechan los descuidos de las personas para come
ter hurtos. Son personas que por lo general proceden de una familia que tiene esas 
propias caracieristicas y en las que se unen la pobreza y la ignorancia, con el tra
bajo prematwo de los niños y la fulta de asistencia a la escuela. 
Pués bien como hemos podido ver en estos pwitos estos problemas, casi siempre 
hacen que halla un comportamiento desviado en el individuo, es decir por los sis
temas socioeconómicos que imperan en detenninadas sociedades. Es evidente que 
la nuestra con sus grandes crisis económicas de las últimas décadas ha contnl>uido 
a aumentar considerablemente el número de sujetos que cometen delitos contra la 
propiedad. 
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"En el e.<tudio de las historias clínicas de los delincuentes sentenciados por hwto
robo, hemos observado que se caracterizan por haber tenido lll1ll infancia desfavo
rable para el desarrollo de su personalidad sana, inadecuado control furuiliar, debi
do a la fulla de uno de sus padres o al abandono fiuniliar de que fue objeto, frus
trnciones a sus necesidades internas por la carencia de una adecuada protección y 
también fruslrnciones a sus necesidades el<temas, es decir, la falta de vivienda, ro
pas, cuidado, posibilidades de instrucción, de aprendizaje de un oficio. Estas si
tuaciones llevaron al niño y al adolescente a realiur conductas rebeldes hacia la 
familia, la escuela, la sociedad. ·•~ 

En resumen creo que el problema del desempleo y la impreparación en el trabajo , 
es fuctor importante para que se cometan conductas delictivas principalmente en 
nuestra sociedad por lo que es necesario capacitamos y capacitar a nuestros hijos 
cada día más como una manera de afrontar situaciones que cada día son más difici
les. 
Malvlvencla.- La sociedad alberga determinados grupos, los cuales son dificiles 
de darse en lugan:s pequeños ya que en sitios donde se registra un número elevado 
de sujetos se crea la segregación de grupos quienes no comparten totalmente los 
valores de In sociedad en la que conviven porque son rechazados por ésta y al no 
pertenecer a dicha sociedad no tienen los mismos valores, por lo que la gente per
teneciente a estos grupos es marginada tanto en el aspecto social, educativo, eco
nómico, etc. 

Estos grupos son conocidos como mendigos, los cuales al no tener acceso, princi
palmente a las fuentes de trabajo, se dedican a la mendicidad. la cual consiste en: 
"la acción de mendigar, por necesidad o por vicio • .•, 

En la actualidad éste tipo de conducta no hace discriminación ya que en ella se 
pueden encontrar desde niños muy pequeños, hasta individuos de edad avllmillda 
como podrían ser los anciano.~, pero también personas adultas, jóvenes, mujeres, 
etc. La mayoria de estas personas provienen de una familia que tienen escasos re-

"Man:biri. ob. cit. 
,, O~ Hiop11Uco UnMna1. Tomo Prim<ro. Edil. W.M. Jocksoo h>:. p. 942. 
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cursos económicos, por lo que muchos de estos integrantes de la familia son impul
sados a la calle a pedir limosna, vi\'Íendo una vida de orfandad. 
En la actualidad por la crisis tan grnnde por la que esta pasando, en donde la infla
ción cada día va en aumento y los recursos , así como el ni\•el de \•ida de las fiuni
lias se va menoscabando se crea la necesidad de que Jos hijos ayuden al sosteni
miento económico de ésta, pero lo más grave lo vemos con las fumilias emigradas a 
las grandes ciudades como es el Distrito Federal, quienes no logran incoJporarse al 
grupo de trabajadores por lo que se dedican a la mendicidad. Este fenómeno es 
palpable en cualquier parte de esta ciudad, en la cual en sus calles, parques, restau
rantes, en general en la vía pública, se ven al padre, a la madre y los hijos juntos 
pidiendo limosna ya sea cantando, tocando algún instnunento o simplemente pi
diendo caridad para su sostenimiento . 
La mendicidad se empieza a dar y prolifera indiscriminadamente cuando el creci
miento de la urbaniZJlción es en forma desproporcionada y sin consrol ya que es 
muy común ver cómo, mientras los padres en la vía pública están vendiendo chi
cles, billetes de lotería, periódicos, etc., los hijos se dedican a pedir dinero a los 
transeúntes teniendo estos niños una apariencia fisica de maltrato y fillta de aseo 
pm;onal, tanto en su ropa comó en sus alimentos, pero no solamente se pueden ver 
a los mendigos en las calles sino también en los restaurantes, en los áansporles 
públicos, en los mercados. en las tiendas, en general en toda la ciudad, volvíéndose 
esta situación cada vez más caótica y problemática. 
Este tipo de conducta en nuestro país no esta considerada como delictiva pero sí 
como taita administrativa. La encontramos contemplada y sancíoruula en el Regla
mento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del 
Distrito Federal en su artículo 3° fracción IV en donde esta considerado como una 
fillta de policía .Y buen gobierno en virtud de que altera el orden y afilcta la seguri
dad pública; así inismo la encontnunos sancionada en el artículo 4° del ordena
miento jwidico invocado que a la letra díce: • Se sancionará con multa por el equi
valente de uno a catorce días de salario mínimo general del Distrito Federal o 
arresto de 12 a 24 ltoras, las filltas comprendidas en las fracciones de la I a la IX 
del artículo 3° de este reglamento, ... "'ª 
Este reglamenlo no es aplicado rigurosamente ya en la actualidad las autoridades 
no le dan gran importancia a esta conducta permitiendo que crez.ca , la cual esta 

~9~ de la Ley sobn: justicia. Op. Cit p. 
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tomando dimensiones e levadas y que posterionnenle va a ser swnamente proble
mática su control si no es que ya se esta presentando este problema, principalmen
te en el aspecto de mrutifosta.::io11es d~ co11dudas delictivas. 
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1.3 CAUSAS CL'J,TURALES. 

En todo grupo soci:ú se comparten \'afores crcencins y patrones de conducta, en 
otras palabras todo grupo social manifiestn su fonna peculiar de ser, su manera 
vital de comportarse, dando lugar a la noción conceplulll de cultura que se !nlduce 
en todo lo creado por el hombre en tanto ser social. 
La cull\lnl, a lra\•és del proceso educativo será trasmitido por las generaciones 
adultas a las nuevas; no existe cultwa sin sociedad, ni sociedad sin cultura; el ser 
humano es autor de histórico acaecer y este actor y autor desplegará toda su activi-

. ciad en un plwio inmediato en los marcos de la &milia y al mismo tiempo en el 
ámbito de le> social. · 
Resumamos lo anterior en unas cuantas definiciones tomadas de diversos autores: 

Ralph Tumer la deíme • Cultura es In suma total de los modos y medios litbricados 
pOI" los hombres para hacer las cosas."'" 
Ralph Linton la define de dos fonnas la primera • La cultwa es la forma de vivir de 
1111a sociedad."7º 
La segunda como • Cultura es la herencia social de la humanidad.11 
En la e.'lpOSición de los siguientes tópicos veremos que la cultura no se trasmite 
genéticamente, es decir por herencia, sino que se aprende y que el aprendizaje es 
posible por la creación y uso de símbolos oomo son el lenguaje, el arte, etc. 
Pués bien como vimos la culhml es todo lo que el hombre a creado, y Como socie
dad no podemos escapar de ella, pero tenemos que ver algunos upectos culturales 
que repercuten fuertemente en oonductas antisociales como son: Analfilbdismo ó 
inadecuada educa.:ión, Medios de difusión nocivos, los que a continuación haré 
una breve explicación: 

"Tuna, Ral¡ib. 1"" ¡:toncloi culurn:s clt la bum:midad. Ca.do po< E.ttlld& E. Anolirls Funciono! de la 
C\lltun.Ed.~S.AMeúoo, 1971.p.17. 
~91.imoa, Rllph. ~cltl llomllr<,. F.C.E. Dtcima EdiciOa. Mnico 1974.p. 92. 
"QUmloa, hlph. Op. cit. p. 38. 
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Analfabetismo ó Inadecuada educación. 

Un mal que aqueja a la sociedad mexicana es et de el analfabetismo este persiste 
en un 15% de la población principalmente ~n el sector rurnl. esta situación obsta· 
culiz.a la oompleta integración de todos los mexicanos, así como el avance hacia 
una sociec¡ad mlÍs justa y equitativa; esto se refleja en la imposibilidad de elaborar 
programas de capacitación para el trabajo técnico e industrial que abarquen a toda 

la población, estando estas personas imposibilitadas para desarrollar un trabajo es· 
pecializ.ado, subsistiendo en mochas ocasiones de trabajos que no requieren de nin
guna especialimción e inclusive de conductas antisociales como robos, prostitu
ción, etc.pués las percepciones y la interpretación de los hechos son más simplistas 
y más deformes en personas de menos cultura por tanto están más propensas a pro
vocar actos de conducta equivocada o dañosa ante la influencia de los más diversos 
tipos de factores sociales. 
Hector ~lis Quiroga nos dice que • Muchos de los criminales, los más miserables 
y desvalidos mmca concllITieron a la escuela; muchos otros sólo hicieron parte de 
su primaria lo que se explica por múltiples factor:eS entre los cuales se cuenta la 
fuerte incidencia de las deficiencias mentales entre los delincuenles."U. 
W .A Bonger. "Hace notar que la fulta de cultura se traduce en falta de dominio de 
si mismo, y en harliarie. A ello atribuye la predominación de la delincuencia contra 
las personas en los grupos sociales más atrnsadosn 
Pero aún lo asegurado por estos autores no debemos olvidar que no sólo las perso
nas analfabetas están predispuestas a cometer ccnductas delictivas sino que tam
bién aquellos que han adquirido wt cierro grado de cultura, por lo que yo croo que 
el grado de delincuencia tiene que ver en la educación, pero no sólo de la educación 

, que se imparte en las escuelas, sino de aquella que adqnirimos en nuestra familia, 
pués la educación, fundamental es dada por nuestros padres y la escuela viene a 
complementar la formacióu. 
En consecuencia, es en el seno familiar en donde recibimos la educación inicial y 
que por lo mismo logra mayor influencia en nosotros: Los primeros hábitos de 

1~solis Quiroga, Sodologia Criminal Op. cit., p. 167. 
1!lloogeJ, W. A., In!roducdóualaCrimh>ologia. food<>deculwni Ecooómka, México, 1943. pOg. 168yss. 
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orden, disciplina e higiene, los recibimos de mrestros padres.Tambicn es dentro 
nuestro propio hogar donde nos fonnan los sentimientos de respeto a nuestros pa
dres y en general a todas las personas mayores de edad, así como el afán de coope
rar en todas las actividades que tienden a mejorar lns rondicioncs sociales en que 
vn·imo.~. 

por lo anterior podemos afumar que el individuo es producto de su medio genera
dor, con el cual como regla general se identifica, y ese medio es el de su fiunilin, de 
la casa de cuna o del internado en la que se paso la más tierna infancia, ya que las 
fallas o la inadecuada educación que se tenga en la familia repercutirá fuertemente 
en los niños pués estos imitara lo que previamente han visto ejecutar y aquellos 
que han crecido en un medio de vicio o de criminalidad lo toman como cosa nor
mal, aún cuando la sociedad repruebe esos actos ellos seguirán ejecutándolos :En 
reswnen la educación que hayan recibido los delincuentes tiene una profunda rela
ción con su peligrosidad. 

Medios de difusión nocivos.- La educación que recibimos puede ser de dos tipos: 
Sistemática y asistemática. 
La educación sistemática es la que se imparte en las escuela.~ en sus diferentes 
niveles, sujeta a planes de estudio, programas y horarios, utili7.ando métodos para 
la enscñllll7.3, y que este a cargo de personas cnpacitmfas técnicamente para ense
ñar. 
La educación asistemática es la que recibimos de manera incidental y espontánea, 
sin estar sujeta a métodos ni planes; sin que las personas que enseñan tengan el 
propósito de enseñar, ni las personas que aprenden, el propósito de aprender. 

La educación asistemática la recibimos en nuestros hogares, en la calle, en los cen
tros recreativos y, en fin, en eual<(nier lugar en donde nos encontremos, pues pro
viene de las personas con quienes convivimos o con quienes. a veces sin desearlo, 
entramos en contacto. 
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Los agentes más importantes de la educación extraescolar, por la influeru:ia que 
ejen:en sobre la población en general, son: La radia, la televisión, el cine y la 
pll"JIS3. 

Estas cWllro agentes de educ&:ión e:draescolar, por la amplitud de su campo de 
acción, deberinn ser medios de gran eficacia para formar espíritus y modelar con
ciencias para elevar el nivel cultural de nueslro pueblo y para formar la pelll0ll4li
dad del individuo. 
Lamentablemente hasta la fecha, estos cuatro agentes, por actuar más bien con afan 
de lucro que de servicio social, poco contribuyen a la difusión de la cul!Ura, ejer
cicado en muchos casos influencias negativas. 
Para que el radio y la televisión cumplan con los fines culturnles que deben cumplir 
es indispensable poner en práctica los lineamientos que señala la ley que regla· 
menta su actividad, hacienda efuctiva la obligación que tienen las empresas de ra
dio y televisión de destinar el 10% del tiempo de sus transmisiones a pn:sentar 
programas culturales y evitar que en su programación se exalten los vicios y las 
delitos. 
Los medios de conumicación, como la radia y Ja televisión, deben servir para be
neficio de la población, pero muchas veoes se utilíz.a para perjudicarla; por ejem
plo: Jnducíendala al consumismo, la violencia, el tabaquismo y el alcalwlismo. 
El cine, por sus características de medio educativo audiovisual, debe aprovecluine 
en forma adecuada para difundir la cultura y para exaltar las virtudes humanas; es 
necesario que Jos productores de películas dejen de producir las que defurmen la 
imagen la idiosinclllSia del mellicano. 
Tanto el cine oomo la televisión, son agentes que dejan huella en los espectadores; 
por la mismo deben ser llevados a la escuela para complementar la enseñanza y no 
destruir la personalidad del individuo . 
La pnmsa comprende toda el material que se elabora en las imprentas: Periódicos,, 
revistas, libros. ele. 
"El periodismo cumple una función social y debe desarrollar 111111 Jabor educativa en 
bien de la humanidad, sin embargo no debemos olvidar que Ja editora de periódicos 
y revistu son empresas comerciales que pretenden obtener los mayores ingresos y 
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que por lo mismo, no loman en cuenta que lo sensacional de una noticia puede 
atentar oontra Ja moral y las buenas costumb=. •· 14 

En cu.mio a la impresión de libros, existen por fortuna editoriales serias, pero 
también existen otras que para obtener ganancias desmedidas se prestan para la 
impresión de libros y pub! icaciones que constituyen wi atentado en contra de la 
libertad de prensa. 
La publicidad en algunos paises ha sido muy amplia haciendo una inconsciente 
propaganda de Ja delincuencia; algunos periódicos circulan intensamente gracias a 
su nota roja muy amplia y enfermi7.a; otros no pueden eliminarla, por que basan en 
ella parte de su circulación. En algunos lugares la prensa hace notas minúsculas 
para infonnar sobre la delincuencia; y, la radio y televisión, para divertir y educar 
al público, lo dedican programas completo.• sobre el tópico. 
Desgraciadamente actualmente gran número de revistas destinadas para niños y 
jóvenes, ejercen IDIB influencia perjudicial porque tienden a deformar los valores 
morales tanto individuales como colectivos de nuestro país. 

l•itaminzs..:lla,DuitlylhmindezMcave,JAlllinio,"LapilliaydJIX'Xk.mo",EdilDNlll<mro, 
M<aieo.1971. 
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1.4 CAUSAS PSÍQUICAS. 

El hombre, en cuanto está constituido por w1 cu~rpo y w1 psiquismo, presenta una 
integración de vertientes muy diversas, que a \•eces pueden llegar a parecer opues
las, pero que en conjunto constituyen In unidad psicosornática. Por Jo tanto, los 
fenómenos psiquicos tienen una base orgánica o un sustrajo fundamentalmente 
constituido por el sistema nervioso . Cuando el hombre nace a la vida, el sistema 
nervioso no está totalmente acabado y maduro.Su maduración comien7JI con la ex
periencia gracias a In cual van fonnándose y entretejiéndose los lazos entre el suje
to ( el yo personal) y objeto ( los demás las circunstancias ambientales etc.) hecho 
que constituye el fundamento de la vida psíquica. 
"La maduración del sistema nervioso supone cuatro elementos básicos que 
posibilitan los fenómenos psíquicos: 
1. El proceso de mielinización. 
2. El dinamismo de las relaciones intemeuronales. 
3. El proceso evolutivo de la de la actividad bioeléctrica cerebral. 
4. La orgwri7.ación de los grandes sistemas funcionales neuropsiquicos•.1s 

1. El proceso de mlellnlzaclón. Hacia el cuarto mes de embararo, la mielina hace 
su aparición en el protoplasma que rodea el cilindro-eje de las neuronas o células 
nerviosas. La mielina es una sustancia básica para la madurez y fimcionamiento de 
In célula nerviosa y por tanto el sistema nervioso. Durante la vida utrauterinn, la 
mielina se va extendiendo por todo el sistema nervioso, pero no sobrepasa las 7.0-

nas subcorticalt:s, o sea, las zonas que están por debajo de Ja corteza cerebral. Des
pués del nacimiento sigue el proceso de mie!ini7,ación, se extiende ya a los hemis
ferios cerebrales, que constituyen gran parte de la masa cerebral, y hacia los ocho 
primeras semanas alcanza poco a poco la corteza cerebral, comenzando ésta a regir 
las zonas subcorticales y espinales, mediante los mecanismos de diferenciación, 
inlubición, condicionamiento de reflejos, análisis perceptivos, etc. 
De todas maneras habrá que esperar el periodo comprendido entre los tres y los 
cinco años de vida, para que se llegue a Ja mielinización de las wnas correspon
dientes del lenguaje y a Jos grandes sisternas del conocimiento y de la praxis. En 

15 Eaciclcpcdla. Modicina y Salud, "Curso< de Orimtacióa familiar ".Editorial O<uno. Tomo L llorc:oba 
1"91. polp. 22S a 235. 
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este momento son ya posibles las operaciones de coordinación sensomotora y la 
integración de los esquemas idcovcrbalcs y su correlato motor en el tiempo y en el 
espado, a través de los cuak; se fonuun el proceso lingüístico y el de las comuni
caciones interpersonales . 
2. Dinamismo de las relaciones lntemeuronales. Tiene vitnl importancia para la 
madurez y funcionamiento del sistema nervioso. Como hemos visto la mieliniza
ción de los cilindros eje de la neurona es la condición fundamental para la muestra 
en marcha del sistema nervioso, o sea para las transfonnaciones y comunicaciones 
de la corriente nerviosa necesarias para la regulación, cond11CCión y regencia de sus 
sistemas funcionales. Ramón y Caja! descubrió que el sistema nervioso representa 
un sistema descontando en el que la propagación intercelular está asegurada por 
diversos procesos metabólicos y eléctricos. 
En realidad el sistema nervioso se componeme de un gran número de conexiones ( 
conexiones intersinópticas) cuyos contactos e interrupciones de contacto dependen 
de procesos bioquímicos ( en los que participan sustancias como adrenalina, acetil
colina, etc.) y de los rcguladore.~ enzimáticos ( como pneden ser la colinaesterasa 
serotonina). Asimismo el dinamismo intersinóptico y el croná.xico, que fundamen
tan el funcionamiento dinámico del sistema nervioso dependen de factores metabó
licos y energéticos ( ácido glutamico, ácido adenosintrifosfórico ) que poco a poco 
va integrando la maduración del sistema nervioso en el proceso general del creci
miento del organismo. 

El proceso evolutivo de la actividad bloeléctrica.- Por Jo general este se mani
fiesta como una organiz.ación diferenciada a la que se ha llegado partiendo de una 
actividad indiferenciada. En el niño nacido prematuramente, por ejemplo no hay 
diferencia entre el trazado eletroencefnlográfico del estado de vigilia y el de el 
sueño. En cambio hacia el año de vida aparecen trazados que demuestran ya una 
cierta diferenciación, incluso topográfica, pero basta los ocho o diez años no pre
domina el ritmo "Alfa", como en el adulto, caracteristico de os estados de vigilia y 
de la disponibilidad general de la conducta. 
Sistemas funcionales neuropslqulcos.- En el último lugar podemos tener en 
cuenta la organi2ación de los grandes sistemas funcionales neuropsiquicos, bases 
biológicas inmediatas de los fenómenos psíquicos. 
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A medida que madurando el sistema nervioso, van apareciendo diversas capacida
des fimcionales, más o menos aislables y diferenciadas, que posibilitan la relación 
in:erhtunana en cuanto fiwdarucnlan el yo y mi mundo personal. El sistema funcio
nal más priltlllrio lo podemos situar en las expresiones emocionales. En efecto, los 
úistintos, las tendencias, etc., forman desde un principio circuitos organWidos ( 
estereotipias) que e.'lpresan el placer, el dolor, la cólera, etc., se trata de una organi
zación funcional que aparece como una llUUtikslación de la conducta, en furma de 
respuesta incontrolada del organismo con respecto a estímulos exteriores. 
Otro sistema funcional neuropsiquico es la actividad de la conciencia. La posibili
dád de pasar del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño constituye una fimción 
que parece que va unida a la actividad cortical ( actividad de la corteu cerebral ), 
en cuanto ésla regula las actividades superiores de adaptación al medio ambiente. 
También Ja estructura de la conciencia parece estar en relación con el tono o acti
vación de la sustancia reticular del tronco del encéfBlo. 
La memoria, la inteligencia, la afectividad y fa personalidad son estructuras psíqui
cas excesivamente elaboradas y complejas para poder ser locali7.adas en Wl centro 
funcional concreto: Son estructuras que sobrepasan la organi7Jlción espacial del 
sistema nervioso. 
La penonalldad. La personalidad podría definirse como un proceso evolutivo de 
autocmistrucción que tiene un sustrato orgánico y parte de las experiencias que éste 
le proporciona para constituir la organi7Jlción del "yo" y su mundo de relaciones 
personales o impersonales. La personalidad no se puede partir en pedaz.os: Inteli
gencia, afectividad, sexualidad, religiosidad, etc. Es un todo indivisible que se va 
haciendo a Jo largo de un proceso evolutivo y en que cada fase de su evolución 
fonna un sistema de relaciones existenciales adecuado a su mundo circundante. La 
pe11iOl18 se con~tituye en ser racional, esto es, un ser subordina en primer lugar su 
t.OOducta a su reflexión y finalmente su reflexión a lDl sistema de valores fijos que 
integran su mundo personal. 
Hay varias concepciones de la personalidad: lUlaS, estrictamente bio-psico-sociales, 
oomo la de Emilio Mira y López al decir que la persona es una, entera e indivisa, y 
oomo tal debe ser estudiada y comprendida por la ciencia. Ha desaparecido la ba
rrera entre lo tisico y Jo psíquico desde el punto de vista fimcional; ante un estimu
lo flsíco no es el cuerpo quien reaooiooa, y ante lUl estímulo psíquico no es el alma 
quien corresponde, sino que en ambos casos es el organismo en su totalidad, o sea 
la persona quien crea la respuesta •, y más adelante agrega • ... La vida personal 
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ESTA fISIS Nt1 l!fBE 
SAUB II fA llBLllTECi 

depende en todo momento de dos clases de influencias: Exógenas y endógenas, 
pero a su vez puede su reacción determinar cambios co estas, de suerte que no sólo 
el medio y la herencia influyen sobre el individuo en 1m momento dado, sino que 
éste influye sobre esos dos fuctores a la ve?.•.7' 

Por su parte Theodore M. Newcomb. "Dioe que el concepto de personalidad se re
fiere particularmente a las cualidades persistentes del individuo, que orientan el 
organismo dinámicamente hacia el medio ambiente, y son influenciadas por la inte
racción social, sie.ndo una organiz.ación de persistentes, dinámicas y sociales pre
disposiciones, o sea • La orgnni"l8Ción individual de las predisposiciones hacia la 
OOllducta directiva y expresiva". ,, 
La persona y su mundo no son un conjunto de experiencias aisladas sino una or
ganiDción en el tiempo ( el tiempo de la propia historia de cada 1010) de sus pro
pios valores y de su proyecto existencial esta. organiz.ación dinámica del "yo" ( a la 
que nos referúnos en primera persona) configura nuestra propia individualidad 
como distancia de las otras individualidades personales. Ahora bien, esta organi-
7.aeión de la persona es sobre todo una construcción que se va elaborando a la vez a 
partir de la maduración neurofisiológica, de las experiencias realmente originales, 
de las relaciones con las demás personas (culturales, afectivas, sexuales, comuni
tarias, etc.,) y a partir de las funciones psíquicas fundamentales. Así va oonslruyen
do el "Y o" su propia manera de estar en el mundo, sin poder nunca ser reducido a 
una sola parte o elemento de su configuración total. 

En la base de la personalidad esta en el inconsciente. en realidad el "yo• se elabora 
y couslnlye siguiendo nna lniyectoria histórica que lo va alejando progresivamente 
de las exigencias de sus experiencias originarias. Estas experiencias originarias 
están ooodiciooadas en gran parte por la constitución orgánica ( el biotipo) y las 
lendencias instintivas afüctivas ( la vida emocional) , que son las primeras formas 
de vida psíquica del individuo ( simpatía, autismo, agresividad, angustia, ansiedad, 
insatisfiicción, falta de sociabilidad, etc.) sobre estas tendencias primarias se cons
truyen las primeras experiencias de la vida de relación con los demás de esta mane
ra va desarrollándose una especie de embriología de la personalidad y de su con-

"'M;.. y López. Emilio: Op. Cit. P&gs. 27 y 28. 
'l1M. N....,,..¡,, n-1o<e: Social Psycbology, the Drydm Press, Now York, 1956. P"!' 336 y a. 
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duela Se trata de una etapa cronológica, desde el primer año de vida hasta los siete 
años, que podríamos caliñcar de (pre-yo). Pero la evolución de la personalidad 
sigue sin detenerse. De esta manera, la persona adulta y normal, a pesar de 
mantener una cierta fijación con respecto a sus primeras experiencias vitales no se 
detiene y sigue alejándose de ellas. 
Por lo tanto, la evolución de la personalidad puede considerarse como una lucha 
interior contra aquellas exigencias arcaicas de los primeros tanteos de la personali
dad que constituye la zona inconsciente y ya olvidada de la propia existencia. Así 
pués, el inconsciente es una etapa antigua y olvidada de la evolución de la perso
nnlidad, que , no obstante, de vez en cu!Uldo se hace presente e incluso a veces de 
una fonna insistente y conflictiva. 
Afirma Ey • Que, bnjo las tres dimensiones de la experiencia psicosomática in
consciente de infraestructura del campo de la consciencia y de fijación de la perso
nalidad con respecto a las formas primitivas de la existencia, el inconsciente se nos 
aparece como un sistema de fuerzas obscuras y desconocidas que permanecen in
tensamente en todo• los aspectos de la vida psíquica de una forma latente, pero 
virtual y dinámica." 1• 

A continuación haré un breve estudio de las enfennedades de tipo psíquico, que 
influyen en el individuo para que se cometan conductas delicti\•as: En general, las 
enfermedades mentales se pueden clasificar en agudas y crónicas. Las agudas pre
sentan sintomas cuya estructuración hace suponer carácter transitorio. Son crisis, 
accesos, episodios, brotes, etc., que, aunq\le puedan repetirse. tienen una tendencia 
natural a iemitir. Ejemplos pueden ser las psiconeurosis o disreacciones emociona
les, las crisis mruúacas, las crisis depresivns, los trastornos psíquicos que acompa
ñan a la epilepsia, etcétera. 
Las enfermedades crónicas, en cambio, presentan una evolución continua o pro
gresiva que altera, de fonna durable y persistente, la "ida psíquica del individuo. 
Según su grado de potencial destructivo, pueden citarse las siguientes: Las neuro
sis, las personalidades psicópatas, las psicosis delirantes crónicas, las psicosi~ es
qui7.0frénicas y las demencias. Constituyen capitulo aparte las oligofrenias ( o ca
sos de retraso o subnormalidad mental), ya que estas enfurmedades presentan una 
ausencia total o parcial del desarrollo psíquico del individuo. 

°'11€y Heuy: T..sado de Pióquialria. Ed. T""11y Massoo. Bllcelooo, 1961. 
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A continuación se brinda 1ma somera infonnación acerca de las principales afec
ciones mentnles: 

Esaulzofrenla.- Las psicosis esquizofrenicas son las enfermedades mentales más 
graves y fiecuentes, ya que más de la mitad de los enfermos crónicos internados la 
sufren. 
La Asociación Psiquiátrica Americana, de fine a la esquizofrenia como un grupo de 
trastornos manifestados por problemas en Ja ideación y en Ja conducta .. Los tras
tornos en la ideación están caracteri7.ados por alteraciones de la formación de con
ceptos los cuales conducen a una mala interpretación de la realidad y en ocasiones 
a ideas delirantes v alucinaciones. Como consecuencia natural de los cambios afuc
tivos se presenta 'una resp1v ta emocional ambivalente, reducida e inadecuada y 
pérdida de cmpatia con otros.iq 
Ey define "la esquizofrenia como una psicosis crónica que altera profundamente la 
personalidad. La persona cesa de construir su mwido en comunicación con los de
más, para perderse en un pensamiento autistico, es decir en un caos imaginario, 
este proceso es más o menos lento, progresivo y profundo. wao 
La esquizofrenia se caracteriz.a por un proceso de disgregación mental que ha sido 
llamado alternativamente demcn•·;a precoz, discordancia intrapsiquica o disocia
ción autistica de la personalidad . n 
Para Laing, la palabra esquizoide designa a un individuo en el que la totalidad de 
su experiencia est.i dividida de dos maneras principales: En primer lugar hay una 
brecha en su rcludón con el mundo y en segundo lugar una rotura en su relación 
consigo mismo. Desde una fenomenología existencial, Laing manifiesta que el 
esquimfrénico se experimenta a si mismo en una desesperante soledad y completo 
aislamiento; además no se experimenta a si mismo como un~ persona completa 
sino más bien como si estuviese dividida de varias maneras ."tt 
Estas enfermedades pueden curarse paulatinamente, mediante un largo e insidioso 
proceso, o bien de una forma aguda y brusca (llamada brote). Sus causas muy di-

°" •llttliiori, Hild•. Op. Cit. p.9·1 
111Ey Hmry: T....00 de psiquillria. Ed. Tcrray MDoon. Ban:<looa, 1961. 
11Ey, lkmy. Clp. Cit. 
12LainsG.: El y,, dividido. Ed. Fondo de cultura, Mél<iro, 1964, yequkofrmiayperióalOcial. Ed. 
'fuoquela. Bsn...Jooa, 1972. 
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versas, son muy debatidas en las diferentes escuelas psiquiatricas. Puooen existir 
diversos factores: Genéticos, biotipológicos, psicoticos de predisposición, neuro
biológicos ( trnstornos energéticos y dismetabólicos. tmstornos endocrinos) y 
finalmente psic'Osociales ( entro Ion que tienen especial importnncia los aconteci
mientos biográficos de la infancia, el medio socio-<:ulturnl y las relaciones inter
familiares). En general predominan las teorías etiopatogénicas: La organicista: La 
cual las esquizofrenias son enfermedades de origen somático vinculadas a una 
constitución y transmisibles por herencia) Psicogem!tica (para lo cual las esquizo
frenias son modos de reacción de ciertos tipos de personalidad a conflictos csp.:;:i
fícos). En realidad, según la teoría psicogenética, las esquizofrenias serian el resul
tado final de la fijación de modos anómalos de reacción originados en edades muy 
tempranas ante conflictos que no pueden recordarse. Nuevos conflictos desencade
nan estos modos de reacción latentes. 
Existen, como se desprende de lo expuesto hasta ahora, diversos tipos de psicosis 
esquizofrénica: 
- La forma clínica más frecuente y tipica es la esquizofrenia paranoide, que se ca
racteriza por ideas delirantes primarias. Además se añaden ideas delirantes secun
darias y alucinaciones; estos tres síntomas constituyen el núcleo de esta esquizo
frenia. El comienzo puede ser paulatino o brusco. Frecuentemente, las ideas deli-
11111tes de persecución y de envenenamiento van acompañadas de alucinaciones 
auditivas, visW1les, olfativas, etc., que confuman al enfenno en sus idea.~ delirantes. 
Suele aparecer en plena adultez e incluso en edades avanudas. 
Las conduelas delictiv11s se caracterizan por ser de extrema violencia hasta ll.:gar a 
ser totalmente sdilica.•3 ;ou los crimenes 11.:vadus a cabo baeia personas conocidas 
e inclusive hacia el g¡upo familiar. Las alucinaciones e ideas paranoides hacen que 
la agresión se proyecta de un modo a veces inesperado porque el individuo siente 
que debe matar a esa persona que lo esta "persiguiendo", es una conducta antipici
patoria a nivel de los procesos persecutorios y por ello son inesperadas aunque en 
la practica el delito y las alucÍllllCiones ya están estructuradas desde un tiempo, así 
como la desorganización de la personalidad. Aqui como en muchos casos la con
ducta agrcsh•a traduce la vcrdadem dimensión de la enfermedad mcnlnl. 
El esquizofrénico presenta graves problemas de memoria. amnesia o una marcada 
lúpoamnesia como conse.::uenda también del delirio, no recuerdan no reconocen, no 
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saben que edad lienen, no saben en que lugar se encuenlran; ésla pérdida de me
moria está vinculada asimismo a la desorientación espacio-temporal. En algunos 
casos se obscrvndo unn himpennnesia, especialmente en relación a delitos suma
mente sádicos y violentos, en estos casos el autor detalla de una manera asombrosa 
datos en especial relacionados con el delito. 

Las otras fonnas clinicas se difemician por su potencial evolutivo. Hay dos formas 
que tienen un potencial evolutivo muy importante, y que constituyen las esquizo-
frenias graves. Las cuales son: · 
- Esquizofrcnin hcbefrénica. - de comienzo insidioso y progresivo, sobre todo en los 
adolescentes (dificultades escolares, menna del rendimiento, crisis hipocandriacas 
y sensación de fatiga) durante los comienzos pueden parecer una neurosis, pero tras 
unos meses o un año el enfermo vive como soñando y pasa a los síntomas funda
mentales de la enfermedad: Apatía progresiva con indiferencia respecto a todo, 
compoitamiento infantil y tendencia masiva y rápida hacia un estado demencial 
grave. 
La conducta delictiva esla muy relacionada a esta crisis impulsiva y agresiva espe
cialmente a sus ideas delirantes ya las alucinaciones. 

- Esquizofrenia Catatónica. - En esta enfermedad predominan Jos síntomas psico
motores, juntamente con IDl gran negativismo ( bloqueo de la actividad voluntaria, 
conservándose tan sólo la actividad automática) .. D e todos los esqui>JOfienioos es 
el catatónico el que da una sensación más intensa de aislamiento de Ja realidad y de 
ruptura con las formas de relación. El síndrome psicomotor puede presentar dos 
fonnas : La hipocinética ( en la que predomina la reducción del movimiento, Ja 
padida de toda iniciativa, hasta el grado de conservar las posturas impuestas horas 
e iru:luso días, y el mutismo) y la hipercinética, sea local o general (en Ja que apa
recen episodios de intensa agitación semiautamática, sin salirse el enfermo de un 
espacio reducido, que se alternan con periodos de inmovilidad). Por lo general el 
enfermo aunque no lo parezca, esla pendiente de sus actos. La evolución hacia la 
demencia se renliza en tres o cuatro años. Implica una desorganización con condue
las impulsivas y alucinaciones, es evidentemente la filse de agresiones inesperadas, 
que pueden ir desde daños a objetos a lesiones y conductas de homicidios. Por lo 
común no existe ninguna discriminación y selección de objetos y personas sino que 
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la agresión se.lleva de modo violento e incoherente lo que traduce aspectos de de
sor&311iz.ación de la personalidad. 

Ahora bien hay formas de esquizofienia cuyo potencial evolutivo es reducido con 
respecto al tipo medio de esta enfcnnedad. constituyen las esquizofrenias leves, 
siendo las más importantes la esquizofrenia :simple y las esquizoneurosis. 

-Simple.- Esta enfermedad es poco frecuente, no presenta sintomas activos y con
siste en principio en un empobrecimiento progresivo de la vida afectiva y más tarde 
de todo el psiquismo. Evoluciona en aproximadamente 15 años y es dificil precisar 
cuándo a comenzado. 
El crimen especialmertte en el adolescente señala el desencadenamiento de un pro
ceso mental más profundo y grave. 

- La esquizoneW"OSis.- Son formas de esquizofrenia muy leve cuyo diagnóstico es 
discutible y que cursan f'JI forma de • boufees delirantes" como si fuesen explosio
nes psicoticas a partir de un fondo neurótico. Quizii se trate un cambio delirante y 
fügaz de las posiciones neuróticas habituales del enfenno. Estas crisis se presentan 
en forma de ensueños imaginarios o bien en forma de un gran negativismo . Ambas 
formas son violentas y aparatosas ( furor, mutismo, rechazo de los alimentos, con 
lo que se expresa un rechazo del medio ambiente, exaltación, erotismo, fübufacio
nes compensadoras, etc.). 

El tratamiento curati\'O de las esquizofrenia• es mli.ltiple: Electroshock, coma in
sulinico, neuropléjicos, fiumacologia, psicoterapia, terapia ocasional, y readapta
ción social. 

Psicosis con síndrome orgánico.- Resultan de llilll afección fisica, en la sintoma
tologia principal se encuentran trastornos de orden fisico a consecuencia a traumas, 
estados tóxicos, trastornos degenerativos. 
Exisren problemas en las áreas de pensamiento, memoria, a veces esto es el signo 
más caracteristico de la psicosis, una confusión progre.•iva, desorientación espacio-
temporal. 
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Se observa una diferencia entre la infonnación cultural que tenia el individuo entre 
antes y después de la psicosis orgánica, el deterioro y los trastornos en los aspe1:tos 
in!electuales es evidente. 
Se deteriora la apariencia corporal y sus relaciones con el medio ambiente suften 
bansfonnaciones, el conraclo se hace distante-infantil y dependiente. 
puede desarrollar actividades mínimas o por el contrario Ull1I actividad exagerada, 
el strees flsioo también repercute con su comportamiento casi a todos los niveles de 
la personalidad que inclusive, no sólo puede desarrollar conductas violentas sino 
autoagresiones y llegar hasta el suicidio. 
Se encwmlr.in lxcs tipos de psicosis orgánicas que son: psicosis alcohólica, psicosis 
degenerativa, psicosis infecciosa . 

Pskosls •kohóllca.- La desorgan.U.ación de la personalidad no se da necesaria
mente en los adictos crónicos, porque es evidente que la tolerancia al alccltol cam
bia de un individuo a otro, podríamos decir que en determinados individuos con 
una esttuctura de personalidad con ciertas características psicológicas y con una 
adición alcohólica grave se puede producir psicosis alcohólicas. 
E1 alcohólico presenta en general una actitud hostil y agresiva, consecuencia de sus 
sentimientos de inferioridad y de su necesidad de dependencia relacionada a una 
historia personal integrada con imágenes de frustración y de recbaz.o. Bajo esta 
serie de imágenes el individuo busca el alcohol como sustituto a una necesidad 
afectiva. 
Cuando no puede distinguir ni controlar sus impulsos de tipo agresivo, la conducta 
violenta se desencadena al igual que en todas las psicosis, de una manera violenta,· 
indiscriminada ( aunque prevalece la agresión hacia el núcleo fiuniliar por las ideas 
persecutorias que presenta ) y a veces sumamente sádica y compulsiva. 
La conducta delictiva del alcohólico se camctema por no ser planeada aunque 
existe un resentimiento hacia las personas que lo rodean, o despla7.a ese senti
miento destructivo hacia personas que no conoce. 84 

Psicosis lnfec:closa.- Esto se refiere a cualquier tipo de infección que puede desen
cadenar desorganización de la personalidad. en los aspectos de la personalidad, las 

M Mardiiori, Hilda. Op. Cit. 
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dificultades en el orden intclc.:tual, especialmente memoria y pensamiento suelen se 
r los primeros en manifestarse. Presenw dific1dtad para establecer wijuicio lógico y 
la infonnación general de indole cultural sufre significativos cambios. Cabe señnlnr 
que en estas psicosis se pueden producir estados violentos e impulsivos y una con
ducta sádica en un en.<>minmiento con In victimu. 
- Psicosis debida a traumas físicos.-. Traumatismus cerebrales a raíz de acciden
tes o cáidas, pueden implicar serios cambios en el comportamiento y una actividad 
descontrolada que conduce en determinados casos a una conducta agresiva por los 
estados de miedo y pánico que sufre el individuo. 

- Psicosis maniaco-depresiva.- Aunque las enfermedades mentales nunca atañen 
a un sector del psiquismo exclusivamente, sino que afectan globalmente 11 toda la 
personalidad, en cada tipo de enfermedad aparecen, sin embargo, preferentemente 
lesionados ciertos rasgos psíquicos. Existen cuadros clínicos que se caracteriz.an 
por una alteración primaria y endógena (no reactiva) de la afectividad, o sea por 
una patología auténtica de los estados de animo, que fiutdamenta toda la sintomato
logía original y derivada. La psicosis maniaco-depresiva es una enfemredad mental 
determinada por la presentación en el mismo individuo de fases matúacas (cuyo 
sintoma básico es la manía) y foses depresivas (caracteriz.adas por la depresión) en 
distintos periodos de su \~da. 
Se llamó a esta enfermedad "ciclofrenia " o locura circular. La proporción relativa 
de cada una de las fases varia en cada enfemto. 
Las características fundamentales de la fase depresiva son los siguientes: Tristeza, 
disminución de la actividad nomud y aparición de Olros sinlollUIS accesorios, como 
sentimiento de desesperanza, ansiedad, preocupaciones hipocandriacas, ideas de 
auto acusación y autodesprecio, sentimientos de inferioridad, tendencia al suicidio, 
alucinaciones e ideas delirantes concordes con el estado de animo y acentunción 
matutina y mejoría vespertina de los sintornas, se conservan las funciones psíquicas 
ú¡.tegramente. Los síntomas somáticos posiblemente son derivados de los propia
mente depresivos. Por lo general son. lnsomnio,anorexia (o fulla de apetito), perdi
da de peso, constipación con hlpotonia gastrointestinal, trastornos menstruales en 
las mujeres y fatigabilidad muscular. La evolución de csm fase depresiva cursa in
termitentemente. 
Las características básicas de In fase maniaca son las siguientes: Alegria , exalta
ción del estado de ánimo, exaltación de la psicomotricidad, actividad incansable 
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del enfermo y rapidez del curso del pensamiento, ideas delirantes de grandeza hi
pervaloración del yo y scnsw:ión fisica de placer y bienestar, Las funciones psíqui
cas se conservasen íntegramente, y los síntomas orgánioos derivados se reducen a 
insomnio, aumento del tono vital, aceleración de los procesos vitales (pulso, meta
bolismo, etc.) y supresión de la menstruación en las mltjeres. La evolución también 
cursa en fuses intermitentes, pero con mayor tendencia a la cronicidad que la fase 
depresiva. 
Las causas de la psi.:osis maniacodepresiva son diversas: Factores constitucionales 
y hereditarios, lesiones cerebrales, filctores honnonales, trastornos metabólicos, 
factores tóxicos y, fmalmente factores psiquicos (el shock emocional). 
La corulucta delictiva se da de una manera impulsiva y violenta en las crisis ma
niaca, con W1 marcado sadismo en las fases depresivas que se caracterizan por con
ductas pensadas planeadas. Son los crímenes en los que se mata a los niños para 
que en un futuro no sufran, el padre o la madre sufren una grave depresión, con 
ideas suicidas que van abarcando paulatinamente el núcleo fiuniliar, ideas deliran
tes que se estructuran de una manera sistemática. 
El individuo desea que su familia no sufra y es por ello que los agrede. ss 

- Ollgofrenlas.- Las Oligofrenias o retrasos mentales son insuficiencias congénitas 
del desarrollo de la inteligencia. En realidad no es una enfermedad mental en 
cuanto ésta se da en personas con inteligencia normal. ésta no existe en el caso de 
las Oligofrenias, sea porque congénitamente se ha dado una incapacidad de su na
tural desarrollo, sea porque otrns causas ( que no son ni génitlls ni congénitas) 
han producido una detención del desarrollo psíquico, de modo que no se puede al
canzar el nivel norrual de la inteligencia. Posiblemente el 5 % de la población total 
presenta una forma má.• o menQs leve de Oligofrenias. Esto supone un problema 
clinico, psicológico y social de primer orden. 
Las causas más importantes de In oligofrenia son las siguientes: Factores heredita
rios (trastornos genéticos); fuctores tóxico infeccioso durante la gestación (sífilis, 
tubéola, toxoplasmosis, alcoholismo, intoxicaciones endógenas como las que lle
garían al feto a partir de una diabetes o una uremia de la llllldre, por ejemplo) por 
una incompatibilidad sanguínea por factor Rh y otras condiciones patógenas de la 
gestación {como podrían ser grandes trastornos emocionales durante la gestación y 
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sobre todo su edad, ya que según, parece, las probabilidades de mongolismo au
menta al tenor de ésta; factores traumáticos durante el parto ( tra tismos cranea
les, nno:tin del r«ién nacido, o sea la fulla de la debida oxigenaci n celular que es 
futal para las células del sistema nervioso central, encefalopatias e ngénitas que se 
deben al parto, etc.,), y finalmente los factores ambientales en los ue debe vivir el 
recicn nacido (factores cultumlcs, sociales y tiuniliares). 
Para H. Ey, Los retrasos mentales ron ir><tdiciencia~ congénitas, d comienzo muy 
precoz del desarrollo de la inteligencia. " " 
El retardo mental dice Frazier." se refiere a condidones anormal caracteril.adas 
por un defecto en el desarrollo intelectual que por lo común, existe 1 momento del 
nacimiento, o se presenta en la primera infancia y es provt-·:odo lemermedad, 
lesión, perturbaciones genética~ o carencia social e:<lremada."87 
El retardo mental se asocia a alf~rnciones de los siguientes factores: ) maduración, 
b)aprendiz.aje; adaptación social.'' 
La conducta delictiva llevada a cabo por una personalidad débil me , es por lo 
general una conducta no reflexiva, impulsiva, carente de planificación y muchas 
veces llega a este comportamiento por la imitación de grup<lS delicti~os. Tiene un 
conocimiento muy pobre de su propia personalidad y por consiguienfu de la de los 
otros, resultándole muy dificil ponerse en el lugar del otro y es por so que prevé 
mal sus reacciones. 
Él mismo se coloca en situaciones dificiles que no sabe resolver que por In 
mentira o la violencia y esto es debido a que es incapaz de hacer frene a situacio
nes nuevas qne exijan una aruilisis pasivo de sus dificultades. 
La personalidad con un retardo mental y con una conflictiva social de olla frente 
a detenuiruldas cireWJStancias, generalmente, delitos en propiedad aje (daño). 
Cuando el débil mental realiz.a una agresión sexual( violación) es por lo común a 
niños porque se sienten más seguros, pero aún aquí es una conducta e cwtstancial 
no planeada. El hurto o el robo se dan más por manipulaciones de o personas 
hacia el débil mental que por una conducta espontánea de éste. 
-Penonalldad pslropádca.- Los psicópatas son individuos que tien trastornos 
graves de conduela, sin que puedan percibirse en ellos alteraciones ps quicas im
portantes. Estos trastornos convierten al enfermo en W1 inadaptado soc a. A causa 

KJL Ey: Op. Cit. 
llS. FnzieryCm: ~ba a lapsi.:opatológja. Ed. As=. B....,.Aircs, l97S. 
l!l!Noyos Kolb: l'liquiatriacliaica moderna. Ed. Prrosa Mldic.a Mwoana. Mexiro, 1971. 
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de ello también se les denomina sooiópatas. La peISOnalidad sicopática parece que 
surja de una especial constitución fünotipica ( o sea adquirida), a veces debida en 
parte a una lesión cerebral postenccfalitica. 
El esquema de lu conducta implica que el comportamiento del individuo en cada 
situación de su vida viene condicionado por la intersección de dos estratos distintos 
de la personalidad, uno superior o intelectivo-afectivo y otro inferior o instintivo
afectivo. Estos dos estratos entran en conflicto con frecuencia, y la conduela del 
individuo derivará del equilibrio o desequilibrio de fuerzas que se eslablezcan entre 
ellos. Parece que el psicópata tiene una desanuonía constitucional de este sistema 
de fu= de exaltación de las pulsaciones instintivo-afectivas y una inhibición del 
estrato intelectivo-afectivo. 
Los rasgos constitutivos del psicópata son muy claros; desproporción entre estimu
lo y respuesta; intolerancia a los estímulos desagradables; vivencia temporal alte
rada (no reflexiona sobre las consecuencias de sus actos); conducta en cortocircuito 
(acción impulsiva); excesiva justificación de sus actos y critica de actos ajenos, 
ineslabilidad general (varia constantemente su tarea ocupacional o profesional); y 
conducta antisocial e inadaptación ( la fiunilia y la sociedad lo recha7.an y él ter
mina cometiendo actos antisociales y con frecuencia delictivos). 

Los psicópatas son también muy agresivos y por lo general tennina en un penal o 
en una institución Psiquiátrica. 
Las reacciones antisociales y el desequilibrio instintivo-afectivo de los psicópatas 
los lleva muy a mentido a la delincuencia. Entre sus actos delictivos más importan
tes se encuentra el robo y la cleptomanía (robo impulsivo), que para ellos es un 
medio de seguridad y de represalia con el que compensan impulsivamente sus sen
timientos de frustración. En la piromanía (manía incendiaria), el psicópata encuen
tra una especie de J iberación de sus conflictos provocando incendios. El psicópata 
suele inclinarse también por las estnfus, los timos y el juego, que suponen un oom
portamiento a la vez impulsivo, compulsivo y agresivo. Otra manifestación antiso
cial de la psicopatía está oonstituida por las reacciones homicidas. Se trata de 
reacciones agresivas que pueden llegar al homicidio. Son crímenes impulsivos que 
generalmente cstún facilitados por el alcohol o las drogas, por la acción del grupo 
(banda)o por una reunión de fanáticos. 
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- Neurosis.- Las neurosis son trastomos de Ja personalidad que se caracterizan por 
los conflictos intrapsíquicos que acaban por perturbar o inhibir In conducta normal 
del individuo. En realidad, se trata de formas ~uadas de re=ión que se han 
hecho crónicas (por lo que se llaman también disrcaccioncs). Son pués, trastornos 
menores _de la organi7.1ción de la personalidnd, cuyos síntomas representan conflic
tos inconscientes y mecanismos de defensa contra la angustia. 
La f"isionomania clinica de la neurosis es muy clara. Se caracterit.a por Jos llamados 
síntomas neuróticos y por Ja personalidad neurótica del enfermo. 
Los síntomas neuróticos son mecanismos psicopatológicos de Ja personalidad (de 
carácter mucho menos grave que los de las psicosis), de cuyo carácter patolótico se 
percata el mismo enfenno, pero es incapaz de suprimirlos. De hecho, se basan en 
reacciones que son normales en determinadas circWtStancias, pero que después 
aparecen repetidamente y sin justificación y se transfomum en patológica~. Al ser 
reacciones originariamente nom1alcs, no tienen el carácter cualitativamente pato
lógico de los síntomas psicóticos. El enfermo vive In neurosis como un malestar 
interior sobrecargado de angustia, que constituye el sintoma nuclear de las neuro
sis. 
Los síntomas neuróticos se manifiestan a través de las siguientes anoma!ins: 
Persistentes trastornos de 111 sexualidad (masturbación, impotencia, frigidez); agre
sividad ( humor inestable, intolerante y contradictorio); trastornos del sueño ( in
somnio, generalmente debido a un gran miedo a dormirse y tener pesadillas); esta
dos de fatiga( en cuanto a la fatiga es el síntoma común que expresa inconsciente
mente la lucha contra los instintos sexuales agresivos; aparece sobre todo en las 
neurosis de componente deprt:Sivo, en las neurastenias y en las hipocandrias); y 
trastornos funcionales o estigmas neuróticos ( trastornos psicomotores, como la 
enuresis o incontinencia de la orina, sobre todo durante la noche, Ja tartamudez y 
los tiCl!, en especial Ja succión del pulgar y la onicofagia o el comerse las uñas). 
La clasificación de las neurosis es realmente urtificial, pues cada enfenno presenta 
sfntomas de varios tipos de neurosis . D e todas maneras, existe una forma básica, 
la neurosis de angustia, y tres tipos de neurosis muy estructurados: La neurosis 
fónica, la neurosis de conversión (histeria) y la neurosis obsesiva. 

Neurosis de angustia.- Consiste en un conjunto de manifestaciones de angustia 
(crisis de angustia) sobre un fondo permanente de inestabilidad emocional. Desde 
el punto de vista orgánico, existe un sustrato ansioso que participa en la formación 
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de los sinto!lllls (distonias neurovegetativas, diversos síndromes funcionales, es
pasmos, trastomos cenestésicos, etc.); desde el punto de vista psicopatológico se 
da un estado pcnnanentc de miedo y de inseguridad. Se espera de un momento a 
otro que sobrc\•cnga algún daño o catástrofe. 
El individuo -'C mucstrn tenso, sensible, con agudos sentimicntm de irLwguridad, 
llantos frecuentes y ante pequeños acontecimientos de angustia; 8' manejan tma 
imagen social slUJ1amcnte especial, por los temores constantes que experimentan 
ante cualquier situación, el temor 1111te los demás los hace ser detallistas y con con
ductas por momentos obsesivas, pero también suele se incapaz de mantener una 
actividad con cierto ritmo y estabilidad por los momentos de gran angustia que no 
le permiten controlarlos. En esas fases presentan sintomss depresivos, insomnios, 
indecisión rrnra realizar sus tareas, crisis de agresividad ( de tipo verbal) y ataques 
de llantos."" 
Con esta emcrmedad pueden manifestarse conductas o intentos de suicidio en 
donde el paciente percibe su soledad, incomprensión y sus sentimientos de inferio
ridad, pero también paralelamente su deseo de llamar la atención y de agredir a los 
que él siente que no lo ayudan según su imagen exigente. El suicidio tiene entonces 
un verdadero significado agresivo, que paradójicamente se da a través de la propia 
destrucciáJL 
Neurosis fóbka.- Se caracteriza por la sistematización y desplazamiento de la an
gustia sobre mm persona, objeto, situación o acto que a partir de entonces producen 
un temor paralizante. El yo personal en la neurosis fóbica utili2.ll el mecanismo de 
defensa del despla7llJlliento para defenderse de la angustia y crea con ello un sín
toma básko que es la fobia. Ln vida del enfermo se reduce a luchar contra la fobia. 
Generalmente los te~ son pocos: Fobia al espacio, sea abierto (agorafobia, 
miedo a salir de casa), sea cerrado (claustrofobia, miedo a estar entre cuatro pare
des), sea muy alto (acrofobia o vértigo fóbico), fobia a la obscuridad( concebida 
como espacio amenazante); fobia a los medios de transporte (al tren, etc.); fobia a 
las aglomeraciones humanas y a aparecer en público; fobia de contacto humano ( 
una de cuyas variantes es la eritrofobia o miedo a enrojecer); y fobia a los animales 
grandes (como el caballo, el perro, etc.); o pequeños (como los insectos, ratones, 
etc.). 

81 Freud, S.:¡...,. delin..'U<nt"' P<..,.9<!llimicnw de culpobilidad. Ed Bibliott<a NU<Va, Tomo U, 1968. 
qo ;iy. Op. Cit 
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Diferente a la neurosis de angustia, el fóbko puede llegar a cometer agresiones 
violentas y hasta homicidios sádicos para aliviar su tensión frente a Ja sinbción 
fóbica, ya que ésta Je crea una gran tensión emocional de origen desconocid? para 
él, de tipo inconsciente que pro\'o.:an su impulsividad. El fóbico es al igual ~ue to
das las personalidades neuróticas sensible y manifiesta un gran motivo de angusria 
en las relaciones interpersonales. í 
La conducta delictiva puede desencadenarse improvistame1úe porque el nemtico 
íobico al entrar en wlll situación o relación que le causa angustia realiza in1-
pnlso incontrolable para salir de esa sinmción fóbicn y nngtLstiante para él, pero 
que la lleva a .:abo a través de la agresión. Es ckdr que lus circunstancias qu pro· 
vocan el delito rcpresenlan para la perso11ll llll verdadero encierro constiluyenno el 
aclo agr«Sivu wia solución, wm salida para el. Claro está que lodo es much,ru:ís 
complejo y entran en situaciones de stress y fallas de defensas ante los impuls s de 
carácter destructivo. 
La neurosis fóbica implica según Ey. Conductas de evitación, es decir Ja persona se 
comporta de IU8llen1 que evita encontrar d objeto fóbico, lo que conduce a co~1 

e
tas de ñiga muy diversas. La situación fóbica conduce a la búsqueda de cond etas 
de tranquilización o seguridad, intenta estar con personas o en detenninados 1 • 
res, pero todo lo anterior hace que el fóbico se encuentre en un permanente e o 
de alerta. Tiende a proyectar fuera de si la angttStia que vive y por ello nie~ el 
mundo imaginario. Existe una actitud de huida ante la silllación.fóbiea; esta nct¡tud 
puede ser pasiva, de inhibición y ai5lamicnto o por el contrario. una actitud del de
safio, pero que reviste el mismo monto de angttStia. Es decir que la neurosis fó~ica 
está caracterizada por la angustia sobre persona" ,;tirncioncs o actos que se ~n
vierten en el objeto de un terror a veces paralizador. , 1 

La clínica de esta neurosis muestra situaciones dondt: d simbolismo del objct de 
la fobia se mezcla w1 complejo afectivo particular del sujeto. Estas siluldo es 
según Ey se reducen a un número pequeño de temas y de conductas tabúes. ql. 

Neurosis de conversión (blstena).-Consiste en una heperexpresividad somalica 
de ideas, imágenes o afectos inconscienres. Se llama neurosis de conversión porclue 
un conflicto psíquico inmediatamt:nte se transforma en un problema o trastolno 
orgánico (sea psicomotor, sensorial o vegetativo). Los síntomas multiformes dJ la 

•IEy;Ob. Cit 
UE).:Ob.Ci1. 
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histeria podrían dasificarse en paroxismos (los grandes ataque histéricos y sus 
fonnas menorc'S), en síndromes funcionales de inhibición histérica persistente 
(como las par:ilisis, contracturas y espasmos, anestesias y trastornos sensoriales 
persistentes, como ccgucrn, sordcr.t, mudez, etc.) y en !T:l.<tornos viscerales o tisula
res (espasmos viscerales, dolores diversos, trastornos tróficos generales, como 
estados catalépti~os, por t>jcmplo, la anorexia mental, falta de sed. etc). 
EL histérico desea llamar la atención, es inestable, seduce y abandona una vez que 
el objeto elegido es seducido. Paralelamente también en esa seducción proyecta se 
necesidad de dependencia y protección, esto se observa en las conductas y compor
tamientos infantiles e inmaduros del histérico. · 
El histérico por su estado de angustia y su omnipotencia desea la inmediata satis
facción de sus deseos, no puede esperar, es por lo tanto una persona que frecuente
mente no pueden controlar sus impulsos. 
Para Ey, la histeria es una neurosis caracterizada por la hiri=xpresividad somática 
de las ideas, de las imágenes y de Jos afectos inconscientesn 
Para esto a11tur oitisten tres aspectos fundamentales del carácter histérico: 
a) Sugestibilidad Es influenciable e inconsciente ya que su personalidad no consi
gue fijarse en lu autenticidad de·wui identidad personal finncmente establecida. 
b) Mitom:mia. El histérico por sus comedias, sus mentiros y sus filbulaciones no 
cesa de falsificar sus relaciones con kis demás. Se ofrece siempre corno espectá
culo, ya que Sil existencia es a sus propios ojos una serie discontinúa de escenas de 
aventuras imaginaria•. 
c}Alteraciones seituales. Las expresiones emocionales tienen algo teatral, que con
trastan con fuertes inhibiciones sexuales."'14 

Neurosis obsesiva. Se puede definir por el carácter compulsivo de las ideas, sen
timientos o conductas que se le impone al enfermo, llevándolo a una lucha intermi
nable contra éstas en cuanto fos considera irrisorias y cree que las puede dominar. 
La personalidad obsesiva está siempre en duda y sometida enteramente a llUa serie 
de obligaciones que bloquean e impiden Sil autorrealiución. Los síntomas básicos 
de la neurosis obsesiva son : los diversos tipos de obsesión en los que una idea, 
una imaginaoión o wia situación se constituye en preocupación exclusiva 

CU E>' Ob. C'ó. 
'Hcy:Ob. C'ó. 
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(ejemplos: obsesión de orden, de limpieza, verificación de escrúpulos, etc.); Jos 
mecanismos de defensa del enfermo contra su propia obsesión. mccmtismos que n 
la larga se transformm1 a su vez en obsesiones; y los estigmas psiea~ténicos del 
ob•e~h·o, constituidos por mm •~rie de trn.•tomos intelectuales y afccti\•os, como 
dudas, abulia, perplejidad, sentimientos de irrealidad, de e~nñe1.a y de artificiosi
dad. 
El gran problema de las neurosis reside en su explicación etiológica, sobre las que 
existen diversas teorías. Según la teoría sociogenética seria un efecto de la presión 
social sobre el individuo; en cambio para Pavlov Ja neurosis sería el efecto de wt 

condicioruunicnto rellcxológico, mientras que paru Yanct, representa W1 proceso de 
inmadurez evolutiva, manifestada mediante regresiones funcionales de la conducta. 
En resumen la conducta delictiva del delincuente del meurotico es sumamente com 
pleja y abarca multiples expresiones; estas diversas fonnas se observan también en 
las conductas delictivas. 
EL·neurótico puede proyectar una conflictiva de extrema violencia y agresividad 
exterior como es homicidio, wia hábil e inteligente manipulación en las conductas 
de estafas hasta llegar a una problcmlitica en autocstin1a que lo conduce al suicidio. 

En la conducta delictiva del neurótico se advierte más qlW en otros individuos, 
conduelas ambivalentes, conflictivas, sentimientos de culpa, dudas especialmente 
la situación ambivalente, entre sus f.mtasias sado masoquistas y su conducta real. 
Los mecanismos neuróticos muchas veces ocultan los verdaderos motivos de In 
agresión. Esto se advierte especialmente en las estafas, comportamiento que requie
re seducción para posteriormente engañar, pero donde el estafador necesita prote
gerse a través de w1 disfraz asmnicndo WUI imagcu extcma diferente. Esta situación 
se repite permanentemente. 
Las conductas de robo realizadas por neuróticos se caracteriz.an por la minuciosi
dad, detallismo y planención; es frecuente observar que no actúa sólo sino a truvés 
de grupos. 
En los casos de personalidades can una i¡eurosís de angustia, depresiva o ltlpoean
driaca, son vulnerables a ser victimas de los delitos como ya lo hemos mencionado, 
pero también en casos de extrema depresión o angustia llegan al suicidio. 
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2. LA FAI\ULU CRIMINAL COl\10 ENFERI\IEDAD SOCIAi,. 

Está amplia:uc:iL" comprobado que no puede haber cumbi'" '"dales sin que esto 
repercuta en la f:!milia y la salud, y viceversa. La familia ( de uno o otro tipo) Ita 
existido durante cien mil años por lo menos, y todo evento humano ha sido parte 
inlrinseca de su historia y evolución. todo individuo pertenece a cuando menos una 
fiunilia y todas virtualmente, viven en uno o más grupos familiares. 
El tcnnino familia abarca una enonne extensión de caracleristicas, conductas y _ 
experiencias. Crecer en una sociedad significa asimilar su sistema de nomlllS, de 
modo que cuando se llega a la edad adulta se da tma convivencia adecuada con 
otras personas socializadas de manera similar .La familia no sólo es una institución 
universal, sino que una de sus formas especificas, la familia, se encuentra en todas 
las socied.'ldes. 
Murdock.- Sostiene que la familia es un grupo básico en todas las culturas. Se 
apoya en wrn iiwestigación de 250 cul•urns representativas en la~ que no encontra
ron excepción a su opinkín general.•,, 
La forma de la familia es su respuesta a sus antooedentes sociales. En toda fiuuilia 
hay pequeños o grandes tensiones emocionales, disgustos y amarguras, ya sea entre 
padil:s o entre éstos y fos hijos, pués muchas veces los padres no están preparados 
para resolver los problemas de In convivencia y la multiplicación de los hijos y por 
lo mismo no están capacitados para conservar 1 a unidad familiar, y lejos de esto la 
moral de la misma se ve quebranL1da e invadida por el fuerte ejemplo de los padres 
de conducta< anti'IDCinles y delictivas. 
Como hemos dicho a lo largo de este trabajo que la influencia de Ja familia en el 
desarrollo emocional del ni.tia es de gran importancia. Pués la vida del niño, en la 
familia y fucrn de ella está plagada de actos aprendidos; y la del adulto que desea 
adaptarse al grupo a que pertenece no es sino repetición y creación, conjuntamente 
de ideas, costumbres, filosofias, y copia más o menos fiel de lo dicho por autores, 
maestros y otras personas que se toman como prototipos. Igualmente los delincuen
tes están sujclos a ello. 

'5Munlock, G.P.: la Uniw.ridad de !a Familia Nuclear, En 90cial structuro, Macmil!m, N...,. Yodc, !949, \ 
-1-11. 
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El niñu vive imitando constanterncntt: los estímulos de su hogar; al crecer, descubre 
nuevos modos de comportarse en sus amigos, compañeros, o en otras familias, y 
tiende n repetir lo novedoso, sin conocer todavía su significado; deja de hacerlo 
cuando le es dificil o displacentero. Tanto en el rtiño como en el adulto influyen 
habitualmente la simpatía y el afecto de quienes son su prototipo, con resultados 
positivos, o la antipatía que implica el rechazo. En este último caso, si el ejemplo 
permanece presente, en algún grado puede ser absorbido por él, al repetir aspectos 
aislados, que él cree o tener relación .:on el ejemplo, pero que Ju representan. 
En niños y adultos el éxito de la imitación de su ambiente, lil\·orece o dificulta la 
interacción y, por tanto, la conformidad con su estrato social, de lo que resulta que 
la adaptación n un medio, frecuentemente significa In inadaptación a otro dilcrente. 
Finalmente, se pasa por alto la importancia del ejemplo en In existencia adul!a, 
como inspirador de interacciones y condnctas, sobre todo porque cada repetición o 
similitud, tiene la proporción y el sentido individual del imit.1dor. 
Bcinger • Aíuma qut: más del noventa por ciento de la• personas carecen por com
pleto de originalidad, y que toda novedad en el delito se copia en seguida. Este es 
conocido y más fücilmente reproducido por otros sujetos, cuando ha sido cometido 
en las inmediaciones, fue conocido por medio de conversaciones, por mCdio de las 
infonnaciones, habitualmente escandalosas e imprudentes de la "nota roja", que 
hacen la mñs eficaz, gratuita y extensa propaganda periodística ni crimen o por la 
acción francamente pervertidora del medio carcelario, en que se platica, se cometen 
nuevos delitos, se examinan y se practican su.• modos de rcalizarcc, y los delincuen
tes más expertos dan instrucciones para su ejecución dentro o fuera de la prisión. 
Por tanto, nuestra interpretación será como si¡,"Ue: 

El de/ita se desarrolla, en su generalidad, sobre la base de la imitación 
(C'on'. ·icnte) aun de la C'antaminación, tomando el patrón de otras ya cameli
das. '~ 

Sutherland y CreSSt,"Y " Afuman que la familia tiene un contacto casi exclusivo con 
el núio durante la época de mayor plasticidad y dependencia, y continúa durante 
varios wius jugando w1 e.xcepcionalmente importante papel para determinar los 
patrones de conducta que el menor exhibirá ni exterior. Pero por las diferencias de 

••w. A lloog<r. lolrodu<cióo a la Cnuiuotógja, F.C.E. M<xiro, 1943, pig.100. 
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cultura de los padre, de sus estados de animo o de cansancio, por los problemas 
que diariamente confrontan, y por las relaciones con los abuelos, es casi imposible 
sostener una consistente autoridad y una armoniosa presión sobro los propios lújos. 
Tales inconsistencias afcctun ni grndo de obediencia de éstos y por tanto el grado 
de control que sobro ellos se renga. 
Según estos autores los hogares de que provienen los jóVL'lles infractores se carac
teri7..an fiecuenrcmentc por las siguientes condiciones, ai•lada o cornbinadamente: 

a) El ejemplo imnornl, vicioso o criminal, de otros miembros de In fnruilia .. A este 
réspccto recordaremos que cuando el ejemplo antisocial es dado por los padres que 
se dedican profesionalmente a la delincuencia, resulta ser más profimdo cuando 
más identificado emocionalmente él hijo con ellos. De otra manera dicho: Si los 
padres amorosamente transmiten al hijo su.' conocimientos y habilidades crimina
les, lo logranin sin que él tenga motivos para rechlWlr el ejemplo recibido y repeti
rá espontáneamente la conducta aprendida, ya que constituye un habito. No es lo 
mismo si los padres sin amor formndo la conducta del hijo, lo convierten en delin
cuente, porque éste se Iiberaní de la tiranía paterna en la primera ocasión que halle. 
b) Ausencia total de uno de los padres( separación, divorcio, etc.); 
c) Falta de control paterno (por ignorancia, enfennedad, ceguera u otros de!OOtos 
sensoriales); 
d) Inconsistencia del hogar, evidenciada por el autoritarismo de uno de los miem
bros, favoritismo, sobreprotección, severidad excesiva, abandono, celos, interfe
rencia de los parientes, o exceso de población para una pequeña casa; 
e) Diferencias rndnlcs o religiosas; y, 
f) Presiolll>.< eronómfoas debidas a ingreso insuficiente, trabajo de la madre o de
sempleo. "'11 

Si en la conducta juvenil se destaca continuamente la importancia de la fiunilia en 
el que el deficiente o vicioso desarrollo social del niño. en la de los adultos no 
cnre.:e de ella, sea como antecedente, cuando el joven infrllctor se convierre en 
criminal, o bien como elemento presente por las tensiones emocionales que son 
detemúnantes de vicios o de franca delincuencia. · 

'1Suthmml, Edwin H. yC:=ey, Dmlld R., l'rinciplesoferiminology, 1. B l.ippinccaCo., NewYodc, 
1955,~ 17ly ... 
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En reswnen podemos considerar que la familia como base de la sociedad tiene wm 
importante influencia sobre la misma, pués en la manera en que la familia incor
porr, ~\ts valores sociales determinnní el éxito o el futcaso al enfientar problemas 
que amenacen su estabilidad, su bienestar o su propia imagen. Sin embargo, la 
familia no tiene muclm libertad de improvisación en este respecto, ya que se en
cuentra alada a restricciones normativas del las que no está oonsciente ni puede 
controlar; además, está condicionada por patrones sociales heredados. Los estudios 
sobre patología individual, el desarrollo del niño y los grupos pequeños, reducía el 
estudio de la familia a la psicodinámica individual o a la psicología individual o a 
la psicología social. ahora ya sabemos que la familia es wi sistt:ma relacionado con 
los papeles füncionales de cada uno de s\lS miembros y con los procesos de adap
tación mutua, que conduce n una oonducta más saludable. Esto ha sido descrito en 
la literatura Psiquiátrica y sociológica, especialmente aquella que se ocupa de los 
papeles y fimeiones dentro de la familia. 
Estos estudios tratan esencialmente algw10s aspectos del sistema familiar, inclu
yendo la dinám ic.a emocional asociada con los patrones de conducta y sistemas de 
comunicación. 'fll 

Todas estas leonas cst:ín de acuerdo en que, como grupo, la familia debe tratar de 
adaptarse a las diferentes situaciones, conflictos o crisis dentro y entre SllS miem
bros, y así alcanzar algún tipo de equilibrio que le permita preservar su imagen 
ideal de grupo. Durnnte los últimos 30 años se han desarrollado diferentes marcos 
de referencia teóricos en la sociologin para comprender a la familia bajo tensión. 
Angel!. Fue uno de los primeros sociólogos que hizo notar que la familia posee los 
recursos necesarios para evitar el pánico en w1a situaáón de crisis o de tensión. 1 
dentifico dos conceptos primarios relacionados con el grupo familiar: La integra
ción y la adaptabilidad. La integración familiar se basa en " Lazos pemuinentes, de 
los cuales el interés común, el afecto y el sentido de la interdependencia económica 
son, probablemente, los principales ejemplos". 
Cuando Angel! habla de Ja adaptabilidad familiar, se refiere a la capacidad de la 
fiunilia para enfrentar obstáculos y desviaciones. 
De las familias qiw estudio obtuvo evidencia de tres condiciones especiales de con
ducta rigida (como él la denomina) que obstaculizan la adaptación: 
a) concepción de 111 vida fuertemente materinlista entre sus miembros; 

'liSpicg<l,J.P: 1.Ar=!ucióod<ICOQflicb>depap<l"' dmrod< taüruilia. l'>ychiatty, 20 :1, 1957. 
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b) Valores sociales rigiWllnente lradicionalistas; 
e) Incapacidad de w10 o ambos padres para enfrentar abiertamente cualquier clase 
de situación tensa. Awtque el concepto de integración y adaptabilidad parece ser 
uno de los más dificiles e imprecisos en el estudio del funcionamiento de la familia, 
casi todos están de acuerdo en que una familia bir'I organúada cuyos roles no sean 
rigidos resiste y puede cnfr~ntnr mejor lus crisis.""' 
El aspecto importanle de la adaptación social de las familias es el concepto del 
nivel de solidaridad este concepto a sido utili7.ado en el estudio de la familia 
esqui7.o.frenicn, pura comprender y conceptualizar las diferentes clases modalidades 
de las relacion~'S familiares. 
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CAPITULO UI. ESTUDIO Y ALCANCES FRENTE A CONDUCTAS 
CJUl\llNALES EN LA FAJ\IIl.Ll.. 

Como es sabido p<>r todos nosotros la labor preventiva de la delincuencia, en la 
actualidnd en nuestro país no alcanzado el éxito esperado, pues Jamentllblemente 
exi.~ten llilíl gmu \"dri.xlad de deficiencias en la adecuada administración de justicia 
•En México, gracias al Dr. Sergio García Ramírcz, como funcionario Federal, el 19 
de mayo de 197 t si: publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que 
establece las normas Mínimas sobre Readaptación Social de sentenciados, que 
Instituyó la remisión parcial de In pena, el tratrunicnto preliberacional, el traslado a 
Institución abierta )' a la a<istencia técnica forwsn a los libcmdos, además de la 
libertad preparatoria, ya antes existente." ioo . 

No obstante 111 anterior , se ha desatendido Jo conccnúcntc a los estudios de la 
etiología de la del incucncia, por que ptlre\."e ser que sólo existen estudios de como 
readaptar u la persona que se encuentra recluida ya sea en un ~tro de 
readaplación social, centro penitenciario o consejo tutelar de menores, sin 
ocuparnos de como pre\•enirla . 
De lo observado en la Ciudad de México se desprende que la mnyor parte de los 
infractores proceden de familias dc:sorganil.lldas como hemos com_pl"Q!Jado a lo 
largo del presente trabajo, pués bien aparecidos los conflictos J.BmiJ.ÍllreS, los 
servicios de la justkia tienden sólo u garantizar los derechos de los individuos y no 
los del conjllllto familiar que siempre se ve gravemente afectado. Y si llegan a 
preocuparse las autoridades por la estabilidad y la cohesión del grupo familiar, su 
intervención es tardín, porque, además de la gran dificultad de la relación hmtUUUI 
de convivencia, ya se hnn agregado factores de frustración y desnju.qte de los más 
diversos 1iptr.;, con graves resultados pasionales que desembocan, muy, 
probablemente en el delito. 
De lo dicho se desprende lu importante posibilidad de que todo delincuente haya 
iniciado su nefüslll conductu. tras de sufrir múltiples carencias, entre las cuales las 
más frecuentes pnrc.;c ,er la de :unor de los padres, además de lns carencias de lo 
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elemental como es tener lugar propio en la casa, alimento, vestido, asistencia 
médica, interés de los padres por el progreso escolar del lújo, y respeto a su 
naciente dignidad. 

Donald R. Tatl Menciona tnmbién a los runos y adolescentes que se siente 
rechazados habitualmente, los que sienten falta de amor, tensiones económicas,, 
miedo al futuro, sentimientos de inferioridad, falta de sentimientos de amistad; los 
niños hoscos, tristes, capridtosos,. miedosos, indignos retraídos, aulagótúcos a sus 
padres y las autoridades establecidas, inhábiles para el descanso, lercos o 
incorregibles, inestables, irrit~l>les o c-0n terrores nocturnos, son personas con 
síntomas de predelincuencia." .1,01 

Por la complejidad de la etiología criminal, generalmente las autoridades no se 
ponen de acuerdo entre si. Ni se coordinan para llevar adelante las labores 
preventiva~. Ejemplificando, diremos que muy poco se hace generalmente para 
reforzar a la familia, educar u orientar a los padres; poco o nada se hace para evitar 
la diserción, escolar y el trabajo prematuro, y exislcn es.:asos eslimulos para 
impulsar el aprendizaje técnico, así como oportunidades para ello. Casi nada se 
práctica, además para disminuir los vicios que son grandes impulS-Ores para que se 
desemboquen conductas criminales. 

\Ol .huid R. Ta!\. Op. CiL 
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l. LA GENERACIÓN Y REGENERACIÓN CRIMINAL EN LA FAMILIA 
\'EN LA SOCIEDAD. 

Esta de mñs tlcdr 4ue numerosos estudios han demostrado que Ju familia tiene gran 
importmtcia en el bu~n º·deficiente desarrollo emocional y social del niño. Ya que 
determinndos füclures nocivos como son: las tensiones, problemas económicos, 
fulta de amor y comprensión de los padres, mal ejemplo de parte de los padres o 
familiares casi fortosamente desencadenaní conductas desviadas en el menor. 
En el Consejo Tulelur de menores de la Ciudad de Mex.ico se encontró para los 
años de 1971 a 1976, que aprox.inuldamente uu 80% de los menores infractores 
proccckn de familias desorgani7Jldas siendo múltiples las causas de la tragedia 
familiar1°• 
Lo sociedad en su nfiín de prevenir la delincuencia ha puesto en su vista a los 
individuos que todavia no han cometido hechos tipicos, para evitar que" lleguen a 
ejecul!U"los. Por ello los estudiosos han utilimdo el término de predelim:uencia que 
implica la predicción de unn conducta humana, cosa que hasta hace poco se 
consideraba fuera del alcance . 
Las Naciones Unidas " Reconocen que no está jurídicamente definida la 
predelincuencia, aw1que existan disposiciones legales sobre los niños necesitados 
de cuidado, de atención o de protección; que, psicológicamente, es • 
predelincuente" el menor "que, aunque no ha delinquido, presenta un problema de 
conducta que, en caso de no ser tratado, puede impulsarlo hacia la delincuencia; y 
que, tanto los términos "predelincuente" como "Delincuente potencial" son vagos y 
se prestan a confu•iones. Reconoce la O.N.U. que esta vaguedad podría subsanarse 
en relación con el primero, si la expresión "menor delincuente" se empleara 
únicamente refiriéndose a un acto criminal, es decir, tipificado en la ley penal'.' 03 

El delito, se desencadena como producto de una serie de factores individuales que 
pueden ser heredados, adquiridos, y sociales. Los tribunales para menores y los 
Consejos tutelares ya se vienen ocupando desde tiempo atrás de intervenir en los 
casos de conductas indeseables de los menores, aunque no esten tipificadas como 

10'l&ofu Quir.>ga. Ha.-toc: Op. Cit Pás-; 201 
'\C:S O.N.U, R~vbu lntl.'niilci1.nil & P~iti.:a Criminal, Enero-Juliv, 1955. Págf. 167 y :lS, 
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dclictuosas pero es triste damos cuenta que en la actuafülad no se han llc\•ado a 
cabo dichos procedimientos. 
Si tomamos en cuenta las regularidades y wtifonnidadcs observadas por la 
Sociologia y la psicologia en el fünomeno criminal (indi\•idual, repetido, o 
ntasivo),estarcmos en posibilid1d de hablar de pr<·<k•lincucncia. aunque sin aceptar, 
nunca, un fatalismo, ya que habrá quien, estando en condiciones que pudiéramos 
llamar predelincuenciales, se salve de cometer transgresiones a las leyes penales, en 
cambio habrá quienes cometan delitos, sin haber pasado por un estado 
prcdelincuencial. Por otra parte, hay signos personales o ambientales que, defmidos 
en cada país, o localidad, como predclictivos, pueden permitir actuar a tiempo para 
evitar que se presente la conducta dclictuosa, lo que establece la utilidad práctica 
del uso de este ténuino. 

Solis Quiroga, "considc>ra hablar de prcdelincuencia desde diversos puntos de vista: 

l. El personal, en el cwtl hay que investigar a fondo la.• que hemos llamado 
características psicoso.:ia!cs de los criminales, o sean las que predisponen al sujeto 
a ser victima fiicil de un ambiente inadecuado. Estas se pueden encontrar 
conociendo las regularidades que nonnahnente se presentan como características de 
cada edad, mediante las técnicas biografia y estadística, para hallar después 
comparativamente, la• anonnales y •u trascendencia particular. Ya nadie sostiene 
Ja tesis de Lornbroso pero son innegables las correlaciones, por lo menos, entre Ja 
deficiencia mental y las infracciones de Jos menores. Por desgracia las cifras varian 
tanto de un investigador a otro, de 03% tHcaly y Bronuer) a 75% (Bridgman), que 
no es muy dificil sacar conclusión algwta, Roberto Solis Quiroga, señala 6 7"/o para 
México. . 
2. El familiar, en el que Sheldon y Elcanor Glueck nos han abierto wt panorama 
excepcionalmente valioso, pués en sus tablas de predicción examinan cinco 
factores como muy importamcs para definir l'-Omo se inclina a los menores a In 
conducta desviada que son: amor del padre por los hijos, amor de la madre; 
disciplina del padre: supervisión de In mudrc: y. cohe•ión !innilinr. 
Dependiendo de Jos grados en que cada w10 de estos aspectos se realice en la vida 
familiar, se puede predecir si un nifio puede llegar a s•r o no transgresor. Estos 



.. l.04 -

factores, wlidos para el estudio con los referentes al carácter, a la personalidad y las 
oportunidades de delinquir !tau hecho que la Ciudad de New York se encuentre en 
un 88.9% de aciertos que confirman In irnportnncia de estos factor•.'' y la existencia 
real de estados predelincuencinles, estadistacamente comprobados•IG~demas es 
parte del ambiente familiar. el patrón cultuml como forma habitttal de reaccionar 
ante los estimulas del medio ambiente y quedan comprendidos los casos en que es 
posible hablar de la predelincuencia por explotación familiar, abandono, tiranía de 
los padres, malos tratos, la desobediencia habitual, la llamada "incorregibilidad", la 
desorganiz.ación fomilinr, el descuido de los niños, la enemistad con o entre los 
padres, y muchos otros errores que, actunnd<' con los errores persoiuiJes y los 
sociales, forrnau mm complicada gama causal, 1a• 
Desde el punto de vista familiar, Taft s~ñala como significativos de 
predclincuencia los siguientes a•pectos: indisciplino sistematica, tiranía de los 
padres "<'~re los hijos, indiferencia y hostilidad, falta de unión de la familia, y falta. 
de amor'º~ 

3. El social, en el cual hay diversos aspectos: 

a) El clima de opinión, que se limita a una localidad país o zona, y que pennite 
disculpar ciertos actos que, al realizarce, cuentan con la conformidad social, 
aunque sea sin la confom1idad legal. Influye detenninantemente en la moral social 
la excesiva y da!iosa propaganda periodística de la antisocialidad. 

b) Otro es el hecho de agruparse, en determinados lugares, ciertos tipos de personas 
que predominan e influyen sobre los que habitan en el mismo sitio, aunque no sean 
iguales, dando lugar a las wna.• eriminógenns. 

c) El tercer aspecto es el de las conductas exteriorizadas y las ocupaciones que se 
desarrollan en toda mta lü<!alidad y que pueden considelllne incanvenientes pór oi 
mismas se catalogan así: el trabajo de menores de edad en la vía publica, el trabajo 
de niños en centros de vicio o de prostitución, la vagancia, la mendicidad, la 
prostitución y los vicios, la miseria, la debilidad mental, In disen:ión escolar, la 

1'4Dclioqu<ncy padidion. Aprogn:ssrq>OI, 1952·1956, NewYodt.CityYooth 8-d, Pag. 32. 
t~ Quiroga Hl~t~r. Op. C'it. pigs. 266 
1°'Taf1, Dooald R., Op. CiL Pál!'. 680 y ss. 
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ignorancia y la falta de capacidad técnica ~n el trabajo. Todo esto nos da W1 terreno 
fértil para In delincuencia que puede ser llllltllldo predelincuencia.''107 
Mim y López a~gó que todo crirum es producto de In personalidad del 
delincuente, lo que demueslrn que la conjWlción de los tres aspectos (individual, 
fanúliar y so.:ial) parece tener wm influencia cri111it1ógcna muy definida. Esu1 no ~s, 
Nunca fut:ii'' '°' 
Pués bien ni saber como funciona el estudio de la predclincuencia es importante ver 
como se pueden llevar a cabo diversos programas para evitar las conducta.~ 
delictivas. 
Respecto n lo anterior debemos toliliU" en cuenta, que es necesario que existan 
instituciones patrocinadas y~ se<1 por el gobierno federal o por el sector privado que 
tengan encomendado dar asistencia: Médica, psíquica, pedagógica y social n 
hogares que no est.in capacitados pnrn resolver de la mejor mnnem los conflictos de 
la convivencia familiar, estas instituciones deben estar al alcance de todas lns 
familias y sobre todo a aquellas de bajos recursos, ya que es común que los 
mayores conflictos familiares nazcan dentro de wia familia pobre y evitar nsí que 
en detcmúnado momento los núembros de la misnia se fugue de sus carencias 
emocionales y materiales a través de vicios o conductas delictivas. Además es de 
gran importancia lmcer mención que se debe dar mayor difusión de la existencia de 
estas instituciones yn que muchas veces no se sabe n donde acudir. 

111'1 /;.fa Qui"'!l'J, Hector: Op. Cit pai:s. 268 
10\Mua y~ Eruili,,, Op. Cit 
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1.1 INTEGRACIÓN FAMilJAR. 

Dlllla la llllCeSidad de mejorar las fimciooea de la fianilia, las obligacimes y 
objetivos de nuestra sociedad deben consistir en desarrollar y proporcionar el 
ambiente, los recmsos y oportunidades con los cuales sea capaz de n:aolvcr sus 
propios problemas. El mejoouniento de la habitación y de las instalaciones 
recreativas, el incremento de las oportunidades para fimcionar como una unidad 
filmiliar y no como un conjunto dh'Cfge111e de seres autónomos. 
Todo esto puede crear la independencia y la seguridad que se requieren 
previanente, si se quiere que las relaciones dentro de In filmilia sean una fuente de 
lpOyo. 
Aunque creo que es importante tratar de resolver los problemas materiales que 
existen en la filmilia, también es muy importante resolver los emocionales y crear 
conciencia en fos padres que es dentro de la fiunilia donde el niño debe aprender a 
rdhlnar sus deseos y aceptar reglas que definen el tiempo, el sitio y las 
ciramstlncias en que pueden satisfilcerse las necesidades exlnmadunenfe 
pcnoaales, en furmas sociales aceptables. 
Jonh P. Kenney nos dice que "Ese adiestnuniento templmtero el QOlltrol de las 
anociones, la oonfiontación con las reglas y oon la autoridad, el desmrollo de la 
ae11S1llilidad hacia los demás, se relaciona repetidamente con la presencia o 
.-ia de la delincuencia en años posteriores; pero las relaciones de cmisa y 
efilcto resultan teaiblemente oomplicadas y requieren mucho más experiencia 
clfnica e investigaciones sistemáticas" 1os 
Los resultados de las investigaciones seftalan el principio de que cualesquiera que 
- la organizalción de la Wnilia, los contactos enlre sus miembros o su relación 
con la comunidad que la rodea, la disminución de la autoridad &miliar tanto moral 
oomo emocional en la vida del niño o del adolescente, aumenta también _la 
probabilidad de la delincuencia. 

Nos preguntaremos como po<Lmios resolver esta situación tan embarawsa en la 
que se encuentra la sociedad, considero que esto sólo se podrá hacer como dije en 
el anterior punto a través de la ayuda económica del gabierno federal o del sector 

10, k!mP • .._,., Téaiiatl'oliciocay ~DeJlllliciaPoradC~Juwnil 
~ Ediloriol Limma. PdeDoo 1982. Pi¡¡s. 20,21. 
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privado para fomentar, difundir y aumentar las Instituciones encargadas de la 
asistencia familiar, porque no debemos olvidar que en nuestro pais existe el • D.1.F 
• (Sistema Nacional Para El Desarrollo Integral De La Familia), que se ocupa 
principalmenlc a la asistencia de la familia en materia médica, distribución de 
complementos alimenticios, albergue temporal a menores abandonados, y al 
fümeoto y apoyo de la integración fiuniliar y al bienestar social. Pero 
lamentablemente muchas familias no saben que esta institución esta a su servicio; y 
esto sucede supongo poc el desconocimiento de la labor asistencial que esta tiene 
a mvor de las fiunilias en México o ésta uo cumple su filnción debido a la 
limitación de los recursos y las políticas restrictivas. 
poc lo anterior sugiero que se intensifiquen los esfilem>s tanto públicos como 
privados, para que esta institución cmnpla con los objetivos planteados y así 
obtener lo siguiente: 

1. Salud mental de la familia a través de terapias de integración familiar. 

2. Que se tenga la ayuda y asesoría necesaria para la planención familiar. 

3. Alentar a la fumilia para que se considero a si misma como wm unidad que 
fimciona. 

4. Crear programas para capacitar al personal de los escuelas primarias, 
secundarias y aún a nivel bachillerato para que desarrollen oficinas de servicios 
infimtiles y juveniles que tengan como labor prevenir los posibles desajustes 
emociunales del menor con sus compañeros , familiares y aún más con la sociedad. 

S. Dar asistencia a todos los jóvems con problemas de alcoholismo y drogadicción 

6. Crear un órgano que se encargue del adiestramiento y capacitación al trabajo. 

7. Crear wm oficina de bolsa de trabajo para aliviar los problemas económicos de 
la familia. 
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8. Dar terapias a los padres de como educar a sus hijos . 

Más sin embargo croo que podemos tomar como base algunas disposiciones que 
han sido de utilidad en otros paises pam la integración fiuniliar como son la de: 
La Asociación Nacional De Salud Mental de los Elllldos Unidos que dica "Los 
menores qu~ ven satisfechas sus ne.:esidade5 básicas !endnin, más probabilidades 
de ere.:« oon buena salud mental y de convertirlle en adultos mentaJmeote S1Dos; 
individuos que serán buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores. buenos 
vecinos y buenos ciudadanos, considera que esto será por medio del afucio, 
aceptación, seguridad, protección, independencia, fe, orientación, control, elogio, 
lllCOllOCimiento hacia los hijos consistentes estos en: 
- .Afilcto.- Todo menor necesita sentir, que sus padres lo aman, lo clesain y lo 
disftulan., que cerca de él hay gente que se preocupa de lo que le ocurre. 
- Aceptación.- Todo menor necesita emir que sus padres lo quiam por sí mismo 
tal cmio es; que lo quieren siempre y no solunente cuando llClúa de acamdo con 
sus ideas; que siempre lo aceptan, 111111q11e no siempre aprueben todo lo que flace, 
que le pennitirán que crezca y se desarrollo a su modo. 
- Seguridad.- Todo menor necesita saber, que su bogar es un sitio seguro y que 
siempre se sentirá seguro en él; que sus padres siempre estarán caca de él, 
especialmente en épocas de crisis cuando más lo necesita; que hay un sitio doadll él 
se adapta. 
- Protección.- Todo menor necesita sentir que sus padres lo protegerán de todo 
peligro; que lo ayudara CUIDdo tenga que enfienlane a sitlllciones llldrdas, 
desoooocidas y alemori7.antes. 

- Independencia.- Todo menor necesita sabs" que sus padres quierm que cm.ca y 
que lo alentaran a que pruebe oosas nuevas; que oonfian en el y en 1111 Cllpmciüd de 
bacel" algo por si mismo y pam sí mümo. 
- Fe.- Todo menor necesita tener una serie de normas morales para vivir de llCUlldo 
con ellas; creer en los valores humanos ( bondad, valor, honradez, generosidad y 
justicia.). 
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- Orientación.- Todo menor necesita tener ayuda amistosa para aprender a 
comporlarse con las personas y lus cosas ; adultos a su ulrededor que le muestren 
con su ejemplo Cómo comportarse con los demás. 
- Control.- Todo menor necesita saber que lo que se le permite que baga tiene sus 
límites; que cuando puede sentir celos cólera, no se le pennitirá que se perjudique o 
que perjudique a los demás. 
- Elogio.- Todo menor necesita aprobación. Como los lldultos, los mmores 
necesitan una palmadita en la espalda cuando hacen algo bueno. Es IUl8 pequeñez 
pero muy importanle. 
Recanocimiento.- Todo menor necesita que lo reCDll07.C8ll por lo que es dentro y 
filma de su hogar. " 10'! 

En mi opinión si utilÍ7JllllOll estos métodos que han sido de gran utilidad en otros 
paises, IOgtVmlOS no ~ oon los problemas a los que se enfrenla la filmilia , 
pero si para soluciooarlos lo mejor posible por medio de la comunicación. el lllHll" 

y comprensión. 
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1.2 INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Ya he hecho notar en otra plllle de este trabajo, que quienes viven en condiciones 
biológicas, psicolór,icns, sociales y económicas inadecuadas, quienes suften 
pobreza y no tienen ocasión fume de mejorar sus aspiraciones, de pllllll!lll' su 
filturo, ni siquiera de vivir normalmente, en su medio ambiente, y aunado con las 
carencias de tipo emocional como abandono moral y afectivo de los padres a los 
hijos son llamados a dar mayor contingente a la delincuencia y vicios como el 
alcoholismo , la drogadicción . 
La preocupación esencial del hombre ha sido el af'an de tratar de perfeccionar las 
instituciones sociales que ha creado para procurarse W1B vida más cómoda y reliz. 
El hcmbre por naturaleza es W1 ser social, pero al ver formado las sociedades 
hwnanas debe de haber necesitado vencer múltiples circunstancias lllMnes; y 
principalmente en nuestro país nos enfientamos a problemas socioeconómicos: 
como son la pobreza, desempleo, malvivencia, abandono, alcoholismo, 
drogadicción, prostitución etc. Afortunadamente el Gobierno federal y la iniciativa 
privada a tratado de aminomr estos problemas a través de diversos programas que 
han puesto en práctica por organismos creados por ellos. como son: 
•Aquellos para mejorar económicamente a las fiunilias pobres, que tienen el 
propósito de superar las condiciones económicas de wi gran sector de nuestra 
población y como complemento de la asistencia social que debe proporcionar el 
estado, los gobiernos han creado organismos que tienen la fimción de mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general y estos son: 

1. Sbtema nacional para el desarrollo Integral de la famlUa. (D. L F.) 
Siendo sus principales servicios: 
a) Atmción médica. 
b) Distn'bución y complementos alimenticios. 
c) Albergue temporal a menores abandonados. 
d) Fomento y apoyo de la integración fiuuiliar y el bienestar social. 
e) Rehabilitación fisica de la niñez. 

En cada entidad fuderativa existe un organismo estatal. Del D.1.F. también depende 

-:s:.:;-.r-:-.· 
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la Procuraduría de la Detensa del Menor Y La Familia, que asiste gratuitamente a 
la familia en 111 solución de problemas conyugales y en la protección de hijos 
menores. 
2. En materia de asl!tencla médica, las dependencia encargadas son: 
a) Secretaria de salubridad y Asistencia. 
b) Instituto Mexicano del Seguro Social. 
c) Instituto de Seguridad y Seivios Sociales De Los Trabajadores Del Estado. 
En relación con la salud, lambién se han otorgado beneficios 11 la clase trabajadora 
mediante la atención médica y hospitalaria que proporciona el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, y el I.S.S.S.T.E. que sostiene clínicas y hospitales en la mayor 
parte de la república para atender a los trabajadores afiliados a dichos organismos. 
No solamente los institutos mencionados velan por la salud de nuestro pueblo, sino 
que también la Secrelaria de Salubridad y Asistencia proporciona los mismos 
servicios a los indigentes . 
La Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública sostiene además internados 
infantiles, orfaruuos, asilos para ancianos, donnitorios y oomcdores públioos. 
Pero no debemos olvidar que también existen instituciones privadas preocupadas 
por dar solución a los problemas sociales del país entre las que deslllcan : La 
sociedad de beneficencia española; fundación Arturo MW!det, 111 fimdación Micr y 
Pesado, la fundación Rafilel Dondé, el hospital de Jesús, el hospital Concepción 
Béistegui, la Cruz Roja Mellicana, Centros de Integración Juvenil, Alcohólicos 
Anónimos etc. 
3. En materta de educación. 
La Secretaria de Educación Pública ofrece los siguientes servicios. 
a) Guarderías. 
b) Janlines de niños. 
c) Escuelas primarias. 
c) Escuelas secundarias e instalaciones de educación técnica en todo el país. 
d) Programas de educación abierta, telesecurularía, educación de adultos. 

4. En Empleo. 

Secretario De Trabajo Y Previsión Social. 
Este organismo tiene delegaciones en todas las capitales del estado. 

·a~· ..... 
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5. En vivienda. 

a) Instituto del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadon:s. 
(INFONA VfI) 

El problema habitacional ha sido preocupación constante de nuestra sociedad, y 
para reducir cslc problema a puesto a disposición de la clase bllbajadora 
Delegaciones de éste en las principales ciudades del país. 

b) Fondo De La Vivienda Del ISSSTE. 
Este organismo tiene como promotores a los comités estatales y regionales de la 
FSTSE en 260 ciudades del país, a fin de otorgar n:ntas accesibles a la económia 
de los burócratas 110 

7. Orientación sobre el consumo. 
Instituto Nacional Del Conswnidor. 
Principales Servicios: 

a) Informar y capacitar al consumidor en el conocimiento y ejercicio de sus 
dereclios. 
b) Orientar al consumidor para que utilice racionalmente su capacidad de compra. 
c) Orientarlo en el conocimiento de prácticas comen:iales, publicitarias, lesivas a 
sus intereses. 
d) Auspiciar hábitos de consmno que protejan el patrimonio familiar y promuevan 
wi sano desarrollo y wia más adecuada asignación de los recursos productivos del 
país. 

8. Procuradurla Federal del Consumidor. 
Principales servicios: 

a) Asesoría gratuitamente en materia de protección al conswnidor. 
b) Recepción de queja•, conciliación entre consumidores y proveedores y juicios 
arbitrales. 
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c) Organiz.ación colectiva de consumidores. 
d) Vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal del Consumidor. 

Este organismo tiene agencias en las principales ciudades del país. 

!t. Compañia Nacional de Sub1btenclas Populares. ( CONASlJPO ). 

En materia de alimentación se creo para mejorar la alimentación de nuestro pueblo 
y el mismo para ampliar el presupuesto fiuniliar tiendas fijas y móviles, que ponen 
a disposición de familias de bajos recursos, las meroancias de primera necesidad 
así como también ropa a bajo precio; 1lll servicio similar se proporciona a los 
trabajadores. 
Tiene establecimientos oonierciales en todo el país que distnlruyen artículos de 
primera necesidad a precios accesibles. 

10. Cultura y esparcimiento. 

a) CollSlljo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores. ( CONACURT) 
Principales servicios: Promoción y asesoria en materia de cultura y recreación para 
los trabajadores y sus familias." 111 

b) Instituto Nacional del Deporte. (INDE ). 
El instituto tiene como función el fomento del deporte como medio para promover 
la salud, el vigor fisico y el bienestar de la población. 

11. Centros de Integración juvenil y alcoboUcos anónimos. 

Estos ceulroS se encargan de la asistencia de aquellas personas que sufu:n del 
problema del alcoholismo y drogadicción. 
• Alcohólicos Anónimos .-es una agrupación de hombres y mujeres que comparten 
su mútua experiencia, fortale;r.a y esperanza para resolver su problema común y 
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. 
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En ésta agrupación no se pagan honOJllrios ni cuotas; se manticmen con sus 
propias contribuciones y no esta afiliada a ninguna secta, religión, partido, 
orpnizllción o institución alguna.·· 111 

Los caitros de Integración Juvenil.- Tiene como fimción ayudar a superar el 
problema de la drogadicción a través de terapias antidrogas. 

f.n mi opinión, no obstante de los esfuer2.0s hechos por las personas preocupadas 
por eaoontrar un equilibrio entre la sociedad; Aún nos hace fillta superar varios 
obstáculos y esto a mi consideración lo podemos lograr. por medio de la 
cooperación de cada una de las comunidades que fürman parte de las ciudades dll 
llllCSlro pais. 
En México existen jmúas vecinales que tiene como objetivo lll90ivs oonjlmlamente 
los problemas existentes en la comunidad, mejooir las condiciones dll la misma, 
sobre todo en materia de ~íos públiClos ( luz, agua, alcantarillado, 
pavimmtación etc.). Aunque en algunas UlllllS han taiido éxito estas juntas, es 
necesario que se les delegue más fimcioues que son primordillles en toda 
QOl!!!!Didad y que a mi consideración se pueden confunnar con los siguientes 
objetivos: 

l. 01:uparse del desarrollo del prognuna comunal paca los servicios de la 
salubridlld y beneficencia. 

2. Obtener datas y efuctuar estudios especiales sobre las necesidades, problemas y 
servicios sociales. 

3.Promover I~ ampliación de los servicios existentes o su caasolidación cuando -
-.ria, la demostración y desarrollo de los llUOVOS servicios necesuios y la 
climimlción de los antiguos cuando ya no se necesitan. 

4. Fommlar la cooperación entre las juntas y la coordinación de los servicios y 
prognunas . 

.5. Estimul11r las nmmas eficaces de trabajo dentro de las agencias existentes. 
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6. Alentar el reclutamiento adiestramiento y utili7llción de vollllllarios en los 
programas de las agencias sociales. · 

7. H8'ler ieoomemlaciones sobre ciertas legislaciones cuando sean incidemales y 
apropiadas para los programas de salubridad y beneficencia. 

8. Dar al publico en general una comprensión más completa de las Dl!QllSidades de 
salubridad y beneficencia de la comunidad, y de los servicios sequeridos para 
satisfucerlas. 
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1.J INTEGRACIÓN CULTURAL. 

Fa~tor importante para la integración de nuestra patrill es lograr la unidad cultural 
del pueblo me.'licano, siendo necesario inCOipOl'lll' a cada uno de los mexicanos, y 
sobre todo a los indígenas, haciéndolos participar activamente en la vida social, 
económica y política del país y para lograr esto tenemos que superar el 
analfilbetismo o la inadecuada educación, el control de los medios de difilsión 
nocivos. 
En nuestro país con el propósito de hacer llegar la educación a todo el pueblo, así 
como también por la necesidad de incorporar los grupos indlgenas a la cultura 
general del país, y tomando en cuenta que im porcentaje de la población mexicana 
no sabia leer ni escribir," El genera1 Manuel Ávila Camacho durante su periodo de 
gobierno como presidente de la República mexicana, decretó la creación de la 
campaña de alfitbetWicíón en la que deberían participar todos los ciud8danos 
mexiClllOS que supieran leer y escribir a quienes se les señaló la obligación de 
cumplir coo un deber patriótico y cívico: alfabetiz.ar por lo menos a IDI 

compatriota.''''' 
Esta campaña ha sido manlenida en fOJma permanente por los gobiernos de los 
últimos afios, habiéndose reducido, a la fucha, considerablemente el nílmero de 
111.81Dbdos, sobre todo en los gnipos índigenas, entre los cuales la campaña de 
alfilbetWlción tuvo un doble propósito; Castellanimlos y enseñarlos a leer y 
eacnbir, mediante el empleo de cartillas bilingües, como paso esencial para lograr 
su ÍllOOlpOnlCÍÓn a la cultura. 

"El sistema educativo mexicano comprende los siguientes niveles de educación 

l. Educación preescolar, destinada para los niilos menores de 6 ados, y que tiene 
por objdo adaptar al niño al ambiente escolar y social, la formación de bábito6 y 
habilidlides así como filvolllOel' el desarrollo psicomotor. 
2, La educación primaria que se imparte a nidos oon una edad miníma de 6 ad os; 
ahlrca 6 grados y tiene la misión de impartir elementos básicos de la cultura, el 
desarrollo de la personalidad del educando, y se inicia la formación cívica. 

111 R.tadrtz, o.m.1, Hunindez .Juan Alllooio, Op. Cit. 
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3. Educación secundaria, con duración de 3 años; su finalidad consiste en ampliar 
los conocimientos adquiridos en la escuela primaria, preparar técnicamente al 
a111J11110 capacitándolo para continuar un oficio o profesión y se le orienta de 
acuerdo a su vocaciÓIL 

4. Educación normal. Su duración es de 4 años v tiene la finalidad de formar 
maestros de educación primaria y maestros de activiciades tecnológicas. 

S. Educación vocacional. Tiene la finalidad de cap:icitar al alwnno para cursar una 
carrera técnica de tipo superior. 

6. Educación preparatoria. Sirve de antecedente para cursar alguna carrera 
universitaria, previa orientación hacia el án:a cultural por la que el alumno sienta 
inclinación; su duración es de 3 años. 

7. Educación superior., técnica y profesional. Tiene la f1118iidad de preparar 
técnicos necesarios en las industrias y profusionistas en las distintas ramas del 
saber, 

8. Educación especial. Abarca diversas ramas de la actividad hwnana: Agricultura, 
industria, comercio, comunicaciones, etc. 

9. Laboratorios, institutos de investigación científica y centros de alta cultura.• 1a 

Pero no debemos olvidar que la escuela, además de constituir un centro de cultura 
donde se capacita a la niñez y a la juventud para ayudar a resolver problemas de la 
patria, es una agencia poderosa de mejoramiento de la comunidad en que actúa; La 
escuela puede desempeñar un papel muy estratégico en la prevención de la 
delincuencia y en la rehabilitación de los delincuentes a través de algunos 
programas que considero son de gran utilidad. 

ti•¡¡-...., Dmic1, Hcn*dez, Jum Amooio. Op. Cit 
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-La escuela debe encaminar su esfuerz.o para lograr que las comunidades alcancen 
mejoras en cuanto la salud, la educación, la economía y la recreación para lograr la 
integración social. 

- La escuela debe orientar y ayudar a la comunidad, para que se modifique y 
progrese psesUindole la asistencia técnica y material que necesite par mejOlllr su 
nivel de vida. 
- Idmtiticación del alumno que necesita ayuda, en el aula, el nuiemo asmm la 
responsabilidad principal de descubrir en el menor, desde un principio, la tendalcia 
a violar normas. Mlll1lendrá un registro e infames an«dóticos de todos sus 
allllllllOS a fin de asegurar una infonnación y actualizad sobre cada alwnno, y sus 
antecedentes están tanlo a !111 disposición como la del mto del penonal 
proésional. 
- Ayuda en las aulas.- El tl1lleslro lll8lltmdni una aclitud hacia todos los almnnos 
que m:onoce y sostiene la dignidad y el valor de todos los individuos, entre los que 
incluyen los que violan las normas. Como motivador educativo y como guía en la 
experialcia de la enseilaaz.a, lwá cuanto es posible para que todos los alumnos 
alcancen un nivel proporcionado a su capacidad, a pesar de su tendencia a violar 
las Dmll&S, causada por los problemas emocionales o cultmales. 
-Ayuda mediante ajustes del plan de estudios. - Las escuelas Sllllliillslrar un plan 
de estudios completo para permitir la total mdia::ión de la igualdad ele 
oportunidades educativas para todos los~-
- Ayuda mediante servicios especiales integrados. Las escudaa desurollim un 
sisttma integrado de servicios especiales oon personal profusional adectgdo, para 
ayudar a los violadores de normas. 
- Ayuda mediante clases especiales. Para los menores extranadammte trastornados 
o que oomtituyen problemas serios, las escuelas ofrecen institucionales especiales 
con penonal especiali7.ado que pmta servicios cUilllivos o de Rbabililllción. La 
clase o centro especial no debe ooosiderane como una instalación de custodia u 
bospüaluia, ni debe permitirse que se convierta en una institución de ese tipo. 
- Trabajo con .familias. - Las escuelas reconocen y aceptan el hecho de que la 
fiunilia es una de las institllci<llles que mis influyen en la vida de un individuo, ele 
que son muy pocos los padres que quieran educar a un hijo delincuente, y de que 
los padres están en una posición estratégica para comprender y valonir el Clllllimien 
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~=iruicnto y dcs;urollo de sus hijos. Como ha reconocido y aceptado la 
responsabilidad de identificar el comportamiento delincuente potencial o real 
dentro de la situación escolar, las escuelas cooperan con las familias en un esfuerzo 
comün para lograr lo que más convenga a los menores. 
- Trabajo con los servicios sociales de la comunidnd. Lns escuela.< recon0<·enin que 
la prevención y el control de la delincuencia es un problema comunal y requiere la 
oooperación de lodos los ciudadanos, las escuelas estudiaran, valonllllll, 
comprenderán y utilizaran los sistemas ébúcos, religiosos, y de igualdad que 
funcionanm en sus comunidades. 

Control de los medios de difusión nocivos. 

Ullll de las prescripciones más populares para la prevención de la delin~uencia es el 
suministro de un mayor número de instalaciones recreativas, la petición de alejar a 
los jóvenes de la calle se presenta frecuentemente como un.1 pllllllcea para el 
problema de la delincuencia, así como también de darles algo qué hacer en los 
lugares de recreo mantenidos por la comunidad, la influencia de los medios de 
difusión masivos en el tiempo libre de los jóvenes no lo debemos dejar pasar por 
alto. 
• Un estudio de la lectura de las revistas cómicas reveló que los delincuentes las 
leen con más frecuencia que los no delincuentes, y que les interesan mucho más las 
que !rutan como crímenes y \iolencia que a los que no delincuentes. El subcomite 
para la Investigación de la Delincuencia Juvenil del Comité Judicial del Senado de 
los Estados Unidos, celebró nwnerosas audiencias con respecto a la influencia de 
las revislaa cómicas, literatura obscena, películas cine matogníficas y televisión 
sobre la delincuencia juvenil que proporoionaron una multitud de opiniooes, pero 
muy pocas pruebas coucluyentes." ,,s 
El estudió más extenso de la influencia de la televisión en los menores se llevó a 
cabo en Inglaterra y comprendió 4,SOO adolescentes de cinco ciu!lades dffimmtes"I" 
y C<ll1 el se comprobó que la violencia en la televisión no tenia influencia alguna 

113Kmney,Jolm P,Op.Cit. 

,,, -_, ll<dt: llectooy ddincumcil, ApéDdice Q, TllkFcn:e ~m.hnalik Ddiaqumcy md )'DUlh 
Crimo. Comisióa Presidmcial solitt Olioervuláa de la Ley y -de .Jus6cia. 1967. 
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sobre los no delincuentes. Sólo en los casos de que el menor tuviera cierta 
tendencia en la delincuencia podria considerarse que la televisión podía inducirla . 

Sugerencias respecto a actividades de prevención. 

1. Control de las condiciones perjudiciales para los jóvenes, en donde la 
comunidad por medio de las juntas vecinales, debe tomar cartas en el asunto 
mediante del auxilio de patrullas preventivas para controlar o suprimir las 
condiciooes comtmales que puedan Uevar a la delincuencia o al crimen.. 
2. Control de expendios de revistas, almacenes regalos u otros establecimientos que 
venden revistas pornográficas 
3. Control de los diversos establecimientos de entretenimiento ( salones de billares, 
boliche, pistas de patines, salones de fiesta, cabarets, cantinas etc.) que atraen a los 
menores a las horas de escuela y que fomentan las faltas a ella. 
4. Pronta identificación de los jóvenes con problemas de conducta. Esto se debe 

hacer como ya dije con la ayuda de la comunidad, dando parte a la policia cuando 
existan indicios de que el individuo tiene una conducta antisocial ( Que tienen 
malas compañías, que se congregan en sitios peligrosos, que maltratan a los demás 
y que desobedecen regularmente a las personas que tienen autoridad. A menudo 
puede hacerse que estos jóvenes se dediquen a airas actividades constructivas en 
alguna agencia de tiempo libre. Con frecuencia puede lograrse que sus padres 
consulten a wia agencia social antes que se desarrollen patrones de oomportamienlo 
delictuoso. 
S.Descubrimiento de condiciones indeseables en el hogar . Se ha comprobado que 
la conducta del padre y de la madre pueden ser detenninantes para la formación 
emocional del menor y más si esta es indeseable ( tratamiento abusivo del menor, 
embriaguez, conductas delictivas, etc.) una vez que los vecinos se percaten de 
dicho problema dar aviso a la junta vecinal para esta el asunto a alguna institución 
de inregración familiar. 
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2. INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS PREVENTIVOS DE 
READAPTACIÓN SOCIAL. 

En Diario oficial, publicado el din 20 de fobrero de 1990, La Asamblea de 
Representantes del Distrito Federo!, e:'lpidió " EL REGUME.!VTO DE 
RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. ", en el cual contiene las disposiciones, que regulan el 
sistema de reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal el cual 
.:stipula en su Articulo 12 lo siguiente: 
.ART. J 2. - Son reclusorios las insti111cio1U1s públicas dt1Stinadas a la inlemación 
de quienes se 1111e111mtren restringidas en su libertad corporal por 11na resolución 
Judicial o odnlinistrativa. El sistema de reclusorios y Centros da Readaptación 
Social del Distrito Ftularal se int'1gra por: 
l. Rc~htsorios prevenlivvs; 
D. Penitenciarias o establecimientos de ejecución de penas privath•as de 
libertad; 
III. [nslit11cio1U1s abiertas; 
IV. Reclusorios para el cumplimiento de arres/os; y 
V. Centro médico para los reclusorios 
L Reclusorios preventivos. 
Durante el tiempo del proceso para definir la responsabilidad del presunto 
delincuente, las personas que no han alcmi.zado la libertad provisional dentro de la 
ley, quedan alojados en este tipo de Centros, para evitar que sustraigan de la acción 
de la autoridad judicial. Estos establecimientos no tienen por finalidad dar 
tratamiento alguno, ni imponer más medidas disciplinarias que las necesarias para 
impedir la filga . 
En el Reglamento De Reclusorios Y Centros de Readapración Social Del Distrito 
Federal, en su Articulo 34, 35, 37 y 40 nos hablan de los Mlusorios preventivos y 
a la letra dicen: 

" art. 34. - Durantc la prisfón prewmtiva romo medida restrictiva da la libertad 
corporal, aplicable en los casos previstos por la ley, se deberá: 
l Facilitar al ad11cuado desarrollo da/ proceso p11nal, 11sfarzándose 11n la pronta 
presentación de los internos ante la au/oridadjurisdiccional en ti11mpo y forma; 
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D. Preparar y rendir ante la autoridad competente que lo requi11ra la 
individualización judicial de la pena, con base a los estudios de personalidad 
tÍll/ procesado; 
ID. Evitar, mediante el tratamiento que corresponda, la dllsadaptación social dlll 
int11rno y propiciar cuando proceda su readaptación, utilizando para """fin 11/ 
trabqjo, la capacitacitin para 111 mismo y la educación; y 
IV. Contribuir a proteger en su casa, a qui11nes tienen participación .,, el 
procedimi1mto penal. 

Par comodidad se han ubicado estos Cenlros cerca de los juzgados o tribunales 
penales. 

ART. 3J.- La prisión prevrintfva se realizará en los TBclusorios dllstinodos a utll 

efecto y conforme a las modalidades dll este TBglamento. 

ART. 37.-Los reclusorios prewntr:os estarán exclusivamente a: 
l Custodia de indiciados. 
D. Prisión prewmtn:a dll procesados en el Distrito Federal. 
m. La custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado -iecutoria; 
IV. C11stodia pTflVflntiva dll procesados dll otra entidad, cuando asl se acuertk en 
los convrmios correspondientes; y 
V. Prisión provisional durante el trámite de 1DCtradición or<Mnada por autoridad 
COftf/Hltlln/11. 
ART. 40. - Al ingresar a los reclusorios preventivos, los indiciados serán 
invariablemente examinados por el médico del .establecimiento, a.fin de conocer 
con prr1cislón su estado flstco y mental. 
C11ando por la infarnroción recibida, el estudio y la aploraclón realizado .,, 111 
interno, el médico encuentre signos o síntomas de golpes, malos tratos o 
torturas, lo pondrá inmediatamente a conocimiento del Director tJ. la institución 
para los efectos de dar parte al juez de la causa y al Ministerio Público , a los 
remitirá Cflrtijicaciones del caso y asentará los datos TBlativos en 111 upedient11 
que corresponda, el cual quedará a disposición d11 los defensores del interno, -



- 123 

quia1ws podrán obtener certificación de las constancias que figuren an el 
expedienta. 
Si como resultado del examen médico faere conwmtente un · tratamiento 
upecializaáo, si director del reclusorio, dictará las medidas necesarias para 
que el interno sea trasladado al Cenrro Médico de los Reclusorios, lo qu• 
comunicara por escrito o los familiares, defensores o personas de su confianza 
dentro de las \'einttcuotro horas siguientes. 
Casi siempre estos centros preventivos existen en las ciudades , pués existen más 
posibilidades económicas de construirlos y sostenerlos, además de UDa mayor 
netesidsd de ellos. Por lo que debemos preocupamos que están existan en todos los 
estados que integran la República mexicana, pués cuando los detenidos no están 
separados de los condenados, deben cumplir con el régimen general de la 
inslitución, sin mayores obligaciones ni derechos que los demás, a pesar de no 
haber sido declanidos delincuentes, y eso establece corrimtes de simpatía que los 
unifica bajo la acción autoritaria, en casos de rebelión o conflicto general, lo que 
conduce al procesado a cometer nuevos hechos delictivos. 

n. Penitenciarias o Establecimientos de Ejecución de Penas Privativas de la 
Ubertad. 
En Ja realidad se usa uno o otro nombre par los lugares donde los delincuentes 

<:11111plen sus sentencias. También se les llama colonias penales. 
En México, con el objeto de disminuir los malos erectos de la prisión y de lograr 
que el individuo escapé miis fiícilmente a la reincidencia, se ha concedido por el 
Código Penal vigente el derecho a la libertad preparatoria, al cwnplir el sujeto dos 
tercios de su coodena, si ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios 
y ha reparado el daño causado, además de otros reqnisitos de menor importancia. 
A esto se agregó, por la Ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de 
Sentencíados, la mnisión pan:ial de la pena mediante la reducción de un día de 
condena por cada dos de llabajo; las medidas preliberatorias trasladando al sujeto 
seleccionado a una Institución abierla y concediendo permisos de salida de fin de 
semana, o diaria con reclusión nocturna o salida en días hábiles con reclusión de 
fin de semana. 



Sobre este tipo de establecimientos hablaré en su oportunidad lllJÍS adelllllle de este 
lrabajo. 

ID. lntlfltuclones abiertas. 

La prisión abierta sustituye los medios de seguridad material oon los controles 
monles del propio sujeto, que ha sido seleccionado gracias a su buena conducCa, 
al bocllo de participar regulannenle en llCtividade.9 educativas y que JKll" oeros datos 
revele su efectiva readaptación social cano fiictor determinante para concesión o la 
negativa de dicha remisión parcial. 
Si los pl1lSOS no se evaden de ellas es bajo el cooocimic:nto de que es más 
cc:mvaüente su aclllal situación, la que seria peor en oCro lugar. Se hace seetir al 
recluo que se le tiene connanza, que ae espera cierto tipo de oonclucta derivllda de 
IU matodiscip\ina y de SU sentido de responsabilidad, en 1Dl régimen de intima 
libedad. 
Pueden los .reos dedicarse a trabajos agrícolas, forestales, iodus1ria1es, llOIDel'Cialcs, 
o pua las obras públicas rurales, lo que contn"buye a oonservar y mejorar su salud 
fisica y hacer más barato su sostaiimiento, como ya lo hice notar Cuello Calón • 
Al lllOllu" otras ventajas más. Rara vez se aplican medidas disciplinarias y SOll muy 
ruas las fugn~ y los motines, pués los reclusos se seleccionan muy 
rigurosamente" _111 . 

IV. Red11111rlos para el cumplimiento de arrestos. 

San inatitw:iones públicas destinadas a ejecutar las acciones o medidas privativas 
de libatad basta por treinta y seis bonls, impuestas e.n resolución dictada )Kll" la 
autoridad competente. 
Estos cenlros contarán con instalaciooes para la dirección, adminisúución, savicio 
médico, y de enfermería, servicios generales, vigilancia y registro de internos. 
Pma IOll internos se contará de manera gratuita con dcnnitorioe, comedores, 
servicio de baño y sanitarios, y estancias para actividades culturales, laborales y de 
-ión. 
La Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, cuidará así 
mismo, de proporcionar ayuda y orientación, en casos de abandono e .indigencia de 
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adultos y faltas de higiene y de trabajo a las personas que insresen a tales centros 
de reclusión. 
Los servicios asistenciales, se organizarán en atención del estudio médico y 
socioeconómioo de los internos y de la naturaleza de sus infulcciones. 

Como hemos podido ver las disposiciones que estipula dicho reglamento y de la 
Ley que Establece las N armas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados se acercan más a la realidad social de miestro pais, lo IÍDÍco quo se 
tiene que supervisar es la cometa aplicabilidad de las mismas. 
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2.1 CONSEJO TUTELAR DE l\IENORES. 

La legislación vigente establece que cuando un sujeto en pleno uso de sus 
facultades mentales comete una conducta que lesiona inteieses de terceros y ésta se 
encuentra típicamente descrita en el Código Penal, se hace mcn:cc:dor a una sanción 
penal aplicada por los organismos jurisdiccionales del estado. 
Sin embargo, aún obteniéndose un resultado típico, si la conducta ha sido .realizada 
por un sujeto en el que se considera no tiene capacidad de querer y entendet la 
trascerulencia de sus netos, la consecuencia de ésta no es una sanción penal en 
virtud de que se estima se encuentra en un estado de ausencia de imputabilidad. 
Asl los individuos que tienen una enfünnedad mental transitoria o permanente y los 
menores de edad son considerados como inimputables de sus conductas par lo que 
no le es aplicable una pena sino que son sujetos a especiales medios de tratamiento 
llamados medidas de seguridad. 
Este estado de inimputabilidad aparta a los menores del derecho penal, 
cambiándose entonces el concepto de menores de edad delincuentes, por el de 
menores infractores haciéndolos sujetos de medidas tutelares señaladas en la 
legislación especial para ellos. 
Bajo la comprensión de que las edades evolutivas del ser humano no permiten 
considerar sus errores como delitos, con igual rigidez que la de los adultos, se forjó 
en la mente humana la necesidad de salvar a los jóvenes de la indeseable estancia 
en las cárceles, donde se aloja a lo peor de la sociedad"111 También se pensó que 
los procedimientos judiciales, a base de declaraciones formales y de términos 
incomprensibles para los ignaros, no llegaban a su cometido, pues más que dureza 
y castigo requerian de comprensión quienes no eran víctimas de situaciones nunca 
creadas por ellos. Esa situación englobaba el estudio de la personalidad del menor 
mediante la investigación: Médica, de su estado de desarrollo y salud; psicológica, 
sobre las peculiaridades de su edad, sus intereses y frustraciones y lo determinante 
die su conducta actual, incluyendo estados patológicos; social, sobre el ambiente 
filmiliar, fisico, extrafamiliar y colectivo en general, incluyendo anomallas; y 
pedagógica, para saber el grado de adelanto de sus conocimientos, y los incidentes 
que lo impulsaron a adelantar o a atrasarse. 

111Solls~ -Op. Cit. 



- 127 

En México, el Distrito Federal y muchos estados de la República, a partir de 1959 
han suprimido sus tribunales y jueces de menores, para sustituirlos ventajosamente 
con consejos y consejeros Tutelares, sin facultades para aplicar la represión o las 
penas que se curnplian en internados forzosamente. 

El Consejo cumple su función protectora, no requiere de defensores, pero dispone 
de "Promotores" que vigilan el cumplimiento de Ja ley y representan al menor y sus 
filmiliares si ellos lo solicitan o son mUY desvalidos. 
El Consejo Tutelar del Distrito Federal ba venido a conquistar un lugar 

prominente, gracias a que tiende a nonnali7Jlf la vida del menor y a lograr el 
respeto, la orientación, la ayuda y el refommriento de la fumilia, con la escasa 
utilización del tratamiento en internados. 

La Ley Para El Tratamiento De Menores Infractores, Para El Distrito 
Federal En Materia Común y Para Toda La República En Materia Federal, 
Estipula en su Articulo l lo siguiente: 

''.ART. 1.-La presente ley tiene por objeto reglamentar lajimción del Estado en 
la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación social 
de aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada en las layes penales federales 
y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito Federal en materia 
común, y en toda la República en materia federal. ,rq 

En el titulo Segwulo de la mencionada ley, nos habla d sus articulas 33, 34 y 35, 
de la Unidad encargada de la prevención y tratamiento de los menores. Que en su 
articulo 33 dice a la letra: 
"ART. 33.- La secretaría de Gobernación contará con una unidad administrativa 
CUYO objeto será llevar a cabo las funciones de prevención general, así como las 
conducentes a alcanzar la adaptación social de los menores infiactores. 

En el Titulo Quinto de la Ley antes citada nos habla del diagnóstico y de las 
medidas de orientación, de protección y de tratamiento externo e interno del menor 
que es el tema que nos importa el cual dice en sus artículos 88 al 95 lo siguiente: 

WlteyPara El Tnblmiedo De Mmores IDhdores, P1n El Distrito Fedenl Ea M.a.ri&Camúny Para 
Toda u Rqiública Ea Mmria Fedenl. 



l.28 -

ART. 88.- El Co11sejo, a tra•,.ós de los órganos competentes, deberá determinar 
en cada caso, las medidas de orientación, de protección y de tratamiento extemo 
e intemo pre\'istas en esta/">~ que fúcren necesarias para encauzar dentro de la 
nonnatMdad la c-ond11cta del menor y lograr su adaptación social. 

Los consejeros unitarios ordenarán la ap/icaci.Sn conjunta o s•parada th las 
""'didas de orientación, protección y de tratamiento 11Xt11mo 11 int11mo, tomando 
en constdtlración la grGW1tlad dtl la infracción y las circunstancias persona/u 
del n111nar, con base al dictamen técnico respectivo. 

Se podrá autorizar la salida del menor de los centros de tratamiento en 
internación, sólo para atención médica hospitalaria que conforme al dictamen 
1"'dico oficial resp11Ctivo deba suministrarse, o bien, para la práctica dll 
•stlldios ordenados por la autoridad competente, asl como cuando lo "1qui•ran 
las autoridades judiciales. 
En ute caso el traslado del menor se llevará a cabo, tomando todas las m11didas 
de S11guridad que se estimen pertinentes, y que no sean ofensivas !li vejatorias. 

Del dlapóstlco. 

ART. 89.- Se entiende por diagnóstico el resultado de las investigaciones 
técnicas interdisciplinarias que pennita conocer la estructura biopsicosocial del 
-r. 
ART. 90.- El diagnóstico tiene por objeto conocer la •tio/ogía de la conducta 
infractora y dictaminar; con fandamento en el resultado de los estudios e 
investigaciones interdisciplinarias que lleven al conacimiento de la estructura 
biopstcosocial del menor, cuales deberán ser las medidas conducentes a la 
adaptación soda/ del menor. 

ART. 91.- Los encargados de efectuar los estudios interdiscip/inarios para 
emitir el diagnóstico serán los profesionales adscritos a la unidad 
administratf\'a encargada de la prevención y tratamiento de menores. Para ello, 
Sil practicarán /os estudios médicos, psicológicos, pedagógicos, y social, sin - -
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prejuicio de los demás qua, en su caso, so requieran. 

ART. 92.-En aquellos casos en los que los estudios da diagnóstico se practiquen 
estando el menor bofo la guarda o custodia da sus legítimos reprosemantcs o 
sus encargados, estos en coordinac/ótl ''º" tJI defensor, tendrán la obligac/ótl de 
representarlo en el lugar, dio y hora que se les fije por la unidad adminlstratim 
encargada de la prevención y traramiento de menores. 

ART. 93.-Aquellos menores a que haya11 de practicarse en internamientos los 
estudios biopsicosociales, deberá permanecer en los centros de diagnóstico co11 
que para tal efecto cuente la unidad administratil'a encargada de la prm•enció11 
y tratamiento de menores. 

ART. 94.- Los •studios biopslcosocia/es se practicarán en un plazo no mayor de 
l.S días hábiles, contados a partir de que el consejero unitario los ordene o los 
solicite. 

ART. 9.S.- En los Centros de diagnóstica se internaran a los menores bajo 
sistemas de clasificación, atendiendo su suxo, edad, estado de salud ftsico y 
mental, niteración, rasgos de personalidad, gravedad de la infracción y d11111ás 
caracterlsticas que presente. En estos centros se les proporcionará los servicios 
de caráct•r asistencial, así cor"" In seguridad y la protección similares a las de 
un positivo ambienta familiar. "ºº 

Como la personalidad de cada menor presenta una problemática especial, una 
sensibilidad muy rápida y superior a la del adulto, se ha aconsejado que los 
tribunales para menores resuelvan cada caso con premura y sin tomar en cuenta la 
infracción como hecho central para imponer medidas, sino considerándol~ como un 
indicador de la manera de reaccionar de una individualidad en evolución. 1l1 

Por tanto, se hace indispensable el estudio integral del menor, y para ello es 
necesario observarlo en diversos momentos de su actividad diaria: en el juego, en la 
clase, en el taller, en el comedor, en el dormitorio, etc. Pero como la observación 
clara y franca provoca inlu'biciones en cada niño o adolescente, se hnn ideado 
métodos que permiten verlos sin que ellos noten que están siendo observados. El 

llOtey Psa El,.,..,,..., De M........ lnfnotons ...... Op. Cit. 
111 llo!Js Quirop, Hcdo<. Op. Cit. p. 284. 
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resultado de los estudios respectivos deberá ser la base para que los consejeros 
resuelvan lo que debe hacerse en cada caso, para cumplir la fmalidad de adaptar o 
readaptar al menor 11 su medio familiar y social Todo ello servirá más tarde para 
darles el tratamiento adecuado. 

Así el lratallliento se integra por una serie de _acciones que atienden a las 
canicterísticas particulares de cada infiactor por lo que invuiablmiarte será 
individualizado y se hará exleasivo al grupo fiuniliar del cual proviene. 

En el Capitulo fil de la ley multicitada DOS habla de las medidas de orimllicíón y de 
protección del menor infractor las cuales cnx> prudente reproducir en este lrlhajo 
tutualmade: 

".ART. 96.-Laflnalidod d• /as ,,,.didas de orlmtación y de prottteión •11 obt-r 
qu• •I '"""'" q1111 ha cometido aqu•llas in.fraccioMll qu• conwpondan a illcito:r 
tipificados en las lf1Y"s penales, no incu"a.,. in.fracclonesfaturas. 

Cmno sabemos, para que estas acciones se arienten hacia los filctores causales de 
la infracción, tendremos que hacer previ11111ente un estudio de diagnóstico 
individualizado que nos permita acen:amos lo más posible a la llOllflictiva de cada 
caso en particular . 

.ART. 97.- Son medidas da orientación los siguientes: 
L La amonestación; 
U. El apercibimiento; 
m. La terapia ocupacional; 
IY. La formación ética, educativa y cu /tura/; y 
Y. La nrcreación y el deporte . 

.ART. 98.- La amonestación consiste en la advertencia que los connjos 
competentes dirigen al menor infractor, haciindole wr los consecumcios de la 
in.fracción qu• cometió e induciéndolo a la •nmienda. 
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ART. 99.- El apercibimiento co/IS/ste en la conminación que hacen los 
consejeros competentes al menor infractor cuando ha cometido una infracción, 
para que éste cambie de conducta, toda vez que se teme conu:ta una nul1\'0 
infrat:eión, advirtiéndole que en tal e-aso su ronducta será considerada como 
n:iteraliva y le será aplicada una medida más rigurosa . 

.ART. 1 OO. - La terapia ocupacional es una nu:dida de orientación que consiste en 
la realización, por parte del m1mor, de determinadas actividades en be1111jlcio de 
la sociedad, las cuales llenen fines edilcattvos y de adaptación social. 

La aplicación de esta tlll!dida se efectuará cumpliendo con los principios 
tutelans del trabajo de los menores y durará e/ tiempo que los co11Sejeros 
competentes consideren pertinente, tkntro tk los limites establecidos en esta 
misma ley . 

..4RT. 101.- La fom1ación Íltica, eclucaliva y cultural consiste en brindar al 
lfUlnor, con la colaboración de su familia, la información permanente y 
conlinua, en lo referente a problemas de conducta de menores en relación con 
los valores de las normas morales, sociales y legales, sobn adolescencia, 
fannacothpendmcia, familia, sexo, y uso del tiempo libre en actividades 
culturalu . 

.ART. 102.- La rvcreación y 11/ deporte tienen como finalidad inducir al menor 
i'lfractor a que participe y realice las actividades antes señaladas, coadyuvando 
a su desarrollo integra/. "I "l 1. 

Creo de gian imponancia estas medidas, porque no se le escapa de las manos al 
legislador la intervención de la filmilia en la labor de la prevención y readaptación 
del menor, rosa que no se hace en la labor preventiva de la conducta delincuencia! 
en los adultos, por lo que estimo necesario se adapten a las medidas preventivas y 
tratamientos de los adultos como dije ya en el punto anterior de este trabajo las 
terapw interno- fiuniliar, que tendrán como función entre otras cosas robustecer 
los lazos afectivos y de colaboración de' núcleo fiuniliary el interno. 

1211.ey Pira Trmmlmo De Mmora ""--··--· Copilulo llL 
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Por lo que se refiere a las medidas de protección los artículos 103 al 109 dicen al 
respecto: 

.ART. 103.- Sc11111cd1das de pro/eccion. las stgui11nr11s: 

l El arraiga familiar; 

O. El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar; 

DI. La induct:fón para asistir a instituciones 11spsciali:adas; 

IV. La prohibición de asistir a determinados lugarss y de conducir whículos; y 

V. La aplicación de las ins1rume11tos, abjstos y productos de la infracción, sn las 
términos que determine la legislación penal, para los C'DSos de comisión ds 
dcfilas • 

.ART. 104.- El arraigo familiar ronsisle en la entrega del mmor qu• hacm fas 
órganos de decisión del Comcjo a sus reprssentanres /•gales o a sus 
encargados, responsabili:ándol11s de su prolección, on'entación y cuidado, mí 
coino ck su prcs11ntación periódica en los Cenlros de traramiento que se 
datennincn con la prohibición de abandonar el fugar de su residencio, sin la 
prllVia autori:acfó11 del Consejo . 

.ART. JOS. - El traslada al lugar donde se encuentre el domicilio familiar consiste 
en la relnregrarión del menor a su hogar a aqutf en que haya ret:lhido 
asistencia personal en ;arma permanente, parque fo que se refis"' a sus 
"""sidades esenciales, culturales ,y sociales, siempre qu11 ello na haya influido 
""su conducto infractora. 
Esta medida de protecció11 se llevará a cabo con fa supervisión d• la unidad 
adminlstratfra encargada de la prc"ención y tratamimto do menores. 
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ART. 106.- La inducción para asistir a institucionas especializadas de carácter 
público y gratuito que el consejo determinc, consistirá en que el menor, con el 
apoyo de su familia, reciba de ellas la atención que requiera, de acuerdo con la 
problemática que pntsente. 
Si el menor, sus padres, tutore.o o encargados lo so/le/len, la aten<'ión de éste 
podrá praclicarse por instituciones privadas, a juicio del consejero que 
corresponda. El costo, si lo hubiese, convrá por cuenta del solicitante. 

ART. 107.- La prohibición de asistir a determinados lugares, en la obligación 
que se impone al menor de abstenerse a co11C11rrlr a sitios que se considentn 
impropios para su adecuado desa"ollo biopsicosocial . 
.AR7: 108.- La prohibición de conducir whículos automotonts es el mandato por 
el que se impone al menor la obligación de abstenerse de la conducción de los 
mismos. 

Esta medida durará el tiempo que se estime prudente, siempre dentro de los 
limites previstos por este ordenamiento legal. 
Para este efecto, el consejero respectivo hará del conocimiento de las 
autoridades competentes esta prohibición, para que nieguen, cancelen o 
suspendan el permiso de conducir, en tanto se levante la medida indicada. 

ART. 109. - En caso de i11C11mp/imiento d'1 lo preceptuado '1n este capilUlo, se 
impondrán a los responsablu de la custodia del menor, -sanciones 
administrativas que consistirán en mulla de cinco a treinta días de salario 
mlnimo g111111ra/ vigente 1111 '11 Distrito Federal al momento de su aplicación, las 
que podrán duplicarse en caso de reincidencia. 
Los servidores públicos que infrinjan la prohibición prevista en el segundo 
párrafo del articulo anterior, se harán acreedores a la sanción antes seRalada, 
sin petjuicio de la responsabilidad de los servicios públicos. 
Cuando el rrumor, los representantes legales o encargados de éste quebrante en 
más de dos ocasiotu1s la medida impuesta en este Capitulo, el Consej11ro que la 
haya ordenado, podrti sustituir esta medida por el tratamiento en externación.IU 

Lo importante de esta labor de readaptación del menor es que se baga con ajuste a 
lo estipulado por el artículo 1 OS de la misma ley, el cual establece que la Unidad 

1 Ut.ey Para El Tnlalllimo De M<DOftS lllfiador<s, .••.••.•.• Op. Cit. 
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adminislrativa encargada de la prevención y lralamiento, hará la supervisión de que 
el llllllQ se reintegre perfectamente a su hogar. Pués se ha enoonlndo menores 
cuya comisión infractora es el resultado de la carencia de un grupo filmiliar que les 
oriente, les proteja y en su caso les corrijan iniciarse en conductas antisociales. 
La reitenncia de la conducta infractora en este grupo de menores es obligada y la 
falta de posibilidades de un tratmniento ante la ausencia dc un grupo &miliar que 
lo tutele es la realidad constante. 
"F.n el año de 198S el Consejo Tutelar del Distrito Fccleral, recibió 5726 
inliactores de los que el 119% fizron varones y el 11 % mujeres, el 82% se 
mcmlraron enlre los IS y 17 años de edad y las causas más ~ de inp:so 
fiJeron robo, lesiones e intoxicación. 
Se estima que de estos el 90% provienen de fimlilias desarpnizlldu o 
dlsintegnldas. 

En el 75% existe alcoholismo m el padre y el 8S% de los lllfllORl8 ingreadol mn 
COUS1lllüdo en alguna ocasión sustancias ióxicas particu1annen!e inhalablos y 
mmibDana • ,,.. . 

Es imp<Xtm1le hacer mmción de las medidas de ll'ltamiento emmo e illtano del 
menor las cuales se encuenlran OOldenidas en los llltlculos 110 al 119 del 1:1pi:tulo 
IV de la multicitada Ley que a la letra di<:en: 

..4RT. 110.- S. •ntientÑ por tratamimto, la aplicación tÑ sfst- o ""'odtn 
uJMCfalizados con aportación tÑ diwnas clniclas, tknlca, y disciplinas 
,.rttMnlu a partir t#I diagnóstico J. p•nonalidod para lograr la adaplDcfón 
social t#I lflllnor . 

..4RT. 111. - El tratamif1ftlo t#berá nr integral, ncuniclal, intmlisctp/inarlo y 
dirigido al wwnor con 11/ apoyo tÑ 1r11familta, y t.ndrá por obj•to: 
l Lograr su autoulfma a travú t#I duarrol/o tÑ sus potmcta/es y d. 
OMtodisciplina necesaria para propiciar •n 11/ foturo 11/ •quilibrio entre sus 
condiciones de vida individua~ familiar y co/ectiVa; 
II. Modificar /os factores negativos de su 11strMctura biopsfcosocial para 
propiciar un duarrollo armónico, útil y sano; 

'"'ama. Willdm, Y ollado, El Tnliojo Sedal En La Fllllili& Y Loo l'rolllmw De Loo llijoo. ~ 
Allll, WD:o 1916. ~ 177. 
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m. Promowr y propiciar la 11structuración de valoras y la jórmación d11 hábitos 
qua contribuyan al aá11cuado desarrollo ck su personalidad; 
IV. Refonar el t'rlconocimiento y r11sp11to a las normas morales, sociales y 
l•gal11s, y dlJ los valores que éstas tutelan; asl como llwarlo al conocimifJ111o ck 
los posibl11s áallos y p11tjuicios que pueda producirle su inobservancia; y 
Y. Fo,,,.,,tar los sentimi11ntos átz solidaridad familiar, social, nocional y humana. 
El tratami•nto será int11gral, 1HJr1t11ft tllcfáirá 1111 todas lo!I asp.clos que 
coefomran 111 desarrollo biopsicosocial álJI mt1nor; s11cu11ncial, porqu11 llllVtll'á 
una et.'Olución ordtinoda 1111 fondón ck sus pot11ncialidat:ks; int11rdisciplinarlo, 
por la participación átz técnicos d11 diwrsas disciplinas thn los programas de 
tratamimto; y áirigicfo al menor con el apoyo d11 su familia; porque 111 
lratamlmto Sfl ackcuará a las características propios de cada menor y su 
familia. 

ART. J J 2.- El tratami11nto n aplicará átz acu11rdo a las sigwillntes modalidadu: 
L En 111 mt1dio socio familiar átzl mt1nor o 11n hogares sustitutos, cuando Sil 

apliqu11111 tratamillnto ut11rno; o 
B. En los CBntros que para tal efacto señale el Conssjo de Menaras, cuando se 
apliqu1111 las tMdidas d. tratamimto interno. 

ART. J J 3.- El tratamiento ckl "'""'" fl1I 111 mt1dio socio familiar o fl1I hogaru 
StUtillltos, n limitará a la aplicación dlJ las mt1áidas ordllnadas 11n la rasolllCión 
álJflnitiva, qu• d.b11rán consistir fl1I la atmción inlllgral a corto, ""'diano o 
largo plazo. 

ÁRT. JU.- El tratamiento en hogares sustitutos consistirá en proporcionar al 
m.nor 111 mocllllo dtl vida familiar que le brinde las condiciones minlmas 
Mt:.aorlas parafovorsct1r su thsarrollo int11gral . 

.ART. 115.- Cuando se decnt11 la aplicación de medidas tÍll tratamiento e:rt11rno, 
11l m11nor será 11ntTr1gado a sus padras, tutoras, encargados o j11fes áe familia dtll 
hogar sustituto. 
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ART. 116. - Los centros de lratamlenlo brindarán a los menorvs ln111mos 
orientación ética y actividades educativas, laborales, pedagógicas, formativas, 
culturales, terapéuticas y asistenciales, asi como la seguridad y prot.cción 
propias dtl un posilivo amblmtefamlllar. 
Los sistnias de tratamien10 ,,.,-án aeordu a las caraclerlslicas do los -ru 
internos, alendiendo a Sil sao, edad, grado da des_ adaptación l!lacial, 
-ralna y gravedad d. la Infracción. 

..4RT. 117.- La unidad admintstratiwJ mcmgada <Ú la pnwnclón y tralamimlo _ 
dtz menorws, contará con los Centros de tralamienlo inl•mo que sean necuarlos 
pma lograr la adecuada clasificación>: tratamiento difonnciado de mmoru. 

ART. 118.- La unidad admini:rtratiwJ encargada <H la prwwnctón y tratamlmIO 
dtz rMnatvs deberá contar con establecimimtos especiales para la aplicación tá 
1111 tralamlmlo int11111!1ivo y prolongado respecto a los jóvenes que ntWltm alta 
inadaptación y pronóstico negativo. 

Las características fandamenlales a considerar en estos caros, serán: 

L Gravedad de la infracción cometida; 
·D. Álla agrosividad; 
m. ElllVOda posibilidad de reincid.ncla; 
111. .Alteraciones importantes del comportamiento ptwlo a la comisfón de la 
conduela infractora; 
Y. Falta de apoyo familiar; y 
Jl'I. Ambiente social crltninógeno. 

ART. 119.- El tratamiento memo no podrá actl(hr <J. un aílo y el tratamlmto 
frtkmo de cinco años .. ~u 
ADle esta panorámica , nos damos C-111 que ha habido tm edelmllo de las 
autoridades en materia de readaptación llOCial de Jos menomi, pués OO!lllidero que 
se han tomado las bases apropiadu para una readaptación óptima en los mr.nm=s y 
que estas aplicaciones serian benéficas en el tratamiento de Jos adultos. 
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2.2 CENTROS PENITENCIARIOS. 

En la ciudad de México, en el año de 1976 y siguiendo las normas mínimas de la 
ONU, lldoptlldas parcialmente por la Ley de Normas para la Readaptación de 
Smtmcilldos, de 1971, se acabaron de COllSlruir dos de los Cllltro reclusorios 
preventivos planeados para llUStituir a la mueriar cárcel de Lccumbari. Entrarm de 
inmediato en servicio los del norte y el oriente, con cien mil ~ cada uno ( 
cuyo cupo estaba sobm:argado en 1977) y alcanando 111111 humana y moderna 
organmción a base de separar a los que deben de pamanecer internados durante 
las primeras seCenla y dos hcras, antes de que se les dicte el auto de libe111d por 
fillta de méritos o de formal prisión, y de 111111 sección de obsemlción para los que 
iniciando su proceso serín sometidos a los estudios cientificos de su penonalidad 
desde los puntos de vista, médico, psicológico y social, ClOl1 orimtación 
criminológica.( Ignorando porque se omitió el pedagógico que sirve para saber el 
estado llClual del llOllOCimimto en el sujeto, base para su ubiciición laboral, como 
para QPlonr sus campos de interés y sus capacidades, básicos para su 
r:eadaplmci6n.). 
Después de aplicados estos medios de observació11, se deben de infunnar los 
resulllldos al juez, en cumplimimto de los utfculos SI y S2 del código penal" •u. 
que a la lelra dicen: 

Art. Sl.- Dentro de los limites fijados por la ley, los jueQCS y tribunales aplic8nín 
las acciones establecidas por cada delito, teniendo en ~ las circunstancias 
exteriORS de ejecución y los peculiares del delincuente. cuando se trate de 
punibilidld altanativa el juez podrá imponer, motiwndo su resolución, la sm:ión 
privativa de libertad cllllldo ello sea ineludt'ble a los fines de justicia, prevención 
geaaa1 y prevención especial. 

• Art. S2.- En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: 
lo. La natura!Cl.11 de la acción u omisión de los medios empleados para ejecutarla y 
la extensión del daño causado y del peligro corrido; 

IUSolioQairoiil,-. Op. Cil. ffp. 310y311. 
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2o. La edad, la educación, la ilustración, las costwnbres precedente del sujeto, los 
motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones 
económicas .. 
Jo. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión 
del delito y los demás anteredentes y Condiciones personales que puedan 
comprobarse, así como sus vínculos de panmtesco, de amistad o W1Cidos de otras 
relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstanciu del 
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestnn su mayoc o JllelKll" temibilidad. 
4o. Tratándose de los delitos cometidos por serVidores públicos, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 213 de este código. 
El juez deberá tomar C01111Cimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 
cin:unstmlcias del hecho en la medida requerida para cada caso. 
Pira fines de este articulo, el juez requeriní los dictámmes periciales lmdienles a 
COllOQCI" la personalidad del sujeto y los demás elementos mnch!!Ce!lm, en su cuo, a 
la aplicación de las sanciones penales. • m 
Lo .merior para que el juez pudiera individualizar la sanción, como se hace, desde 
hace cincuenta ados alnb, con los menores de edad palll Slber el diagnóstico. En 
estos estudios también para determinar a qué múdad de lllClusión se enviuá 111 
individuo, evitando .,¡ la contmninación que IBvOlllCla la crimogenia de las 
cáceles tnldicionales. 
En el dimio Oficial De La Fedención publicado el Día 20 de tmRro de 1990, La 
AsiimlJJea de Representantes del Distrito Federal expidió: "El~ De 
~ Y Cadrtn De IUU~ Sot:Ml Del DUtrilo Feúr•I". En m 
lrlículo 60, 61, 62 del Capitulo IV, nos habla del sistema de tratamiento, y a la 
letra dice: 

• ART. 60.- En los reclusorios y oentros de llllldaptación social, se aplicará el 
nlgimen penitenciario, progresivo y téatico que coosbuá de periodos de estudio de 
personalidad, de diagnóstioo y tratamiento de internos. 
Los estudios de personalidad., base del tralamimto se actualizanin pa:iódicanlente, 
y se inicianín desde que el lllCluso quede sujeto a proceso. 
ART. 61.- En el tratamiento que se dé a los internos, no habrá más diflllllllCiu que 
las que resulten por razones médicu, psicológicas, psiquiátricas, educativas o de -
aptitudes y capacitación en el lrabajo. 

U."lcódiiio r-1 '-d IJillrilo Fedinl, Ediloriol Pmúl, 8.A. WJDco, l!l93. 
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ART. 62.- La dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, 
proporciO!lllrlÍ el funcionamiento de instituciones culturales, educativas, sociales y 
asistenciales de carácter voluntario, existentes o que estable7Jl811 en el futuro, que 
coadyuven a las tareas de readaptación de los internos.• 1 ~' 

El régimen penitenciario, progresivo y técnico que consisten en los siguieoles 
principios: 
1) Separación de los deli001llllltes que reveJen ciertas tendencias criminales, 
teniendo en cuenta las especies de los delitos conocidos y las causas y móviles que 
se hubiesen averiguado en los pr0cesos, además de las condiciones personales del 
delincuente. 
2) Diversificación del tratamiento durante la sanción para cada clase de 
delincuentes, procurando llegar hasta donde sea posible la individualización de 
aquélla. 
3) Elección de medios adecuados para combatir los factores que mís directamente 
hubieran concunido en el delito y la de aquellas provideru:ias que desarrollen los 
elementos antitéticos a dichos filctores. 
4.) La orienlación del tratamiento en vista de la mejor readaptación del ddincumte, 
y de la posibilidad, para éste, de subvenir con su trabajo a sus necesidades ( mt. 78 
del C.P.). 

Tllll!bién se establecieron nonnas referidas a la obli¡;aloriedad del tnlbajo y a la 
distribución del producto conforme veremos en el capitulo respectivo. Se 
distinguen asl mismo, presidios, penitenciarias, cárceles , colonias pmales, 
campamentos penales y establecimientos especiales (mt. 79 a 83 del C.P. 
9Ctualmenle derogados.) pero sin definirlos. 
A pesar de las disposiciones aVllllDdas, con respecto· a la clasificación y 
tralamienlo penitenciario, el código no adoptó el sistema progresivo Este se 
implanta recién en la Ley de Normas Mínimas, del ado 1971, llCtualmenle vigmte. 
Se establece que el mismo tendrá carácter progresivo y técnico, constando por lo. 
menos, de periodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido éste último 
en fiises de tratamiento en clasificación prellDer.icional ( art. 7). Esta es la colonma 
vertebral del sistema. •ti,. Se considera técnico, porque se debe con la aportación de 
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diversas ciencias y disciplinas pertinentes a la midaptación social del delinalente, 
e individuali7.al al tenerse en cuenta sus circunstancias personales, ya que la ley 
establece estudios de personalidad ( segundo pámfu art. 7). 
Fl tralamiento preliberacianal podrá CWlpleuder. 1) Infunución y orimlllción 

espaciales y cliscusión con el inlemo y sus fiaailiues de 1111 upecCos pmomlea y 
prjctioos de su vida en libertad; 2) Métodos colectivos; 3) Concl!sión de mayor 
libcmd dmtro del establecimimto; 4) Trui.do a la insütución abimta; y 5) 
Pami9o de salida de fin de semma o dilria con reclusión nocluma, o bim salida de 
dais hábiles, con reclusión de fin de semana (llt. 8 ). 
La ley sabiamente establece: • La amción m cada reclusorio, de 1Dl comejo 
Técnico inlerdisciplinario, con fimcioaes OOllSll)tivu neceuriu pn la mpliceción 
individU1 del sistema propivo, la l!iecución de medidu pn!libcncicmleB, la 
aa.ión de la nmisión pmcill de la pma y de la libcmd 19P*llbia y la 
mplil:iicióa. de la mmción." tSO • 

Dd T nk}o: La ley de Nonnas Mlnimas m lll ut. 2o. Eslableco que el lillam 
pc:m1 se organiDrá IObre la bue del trabajo, la Cllplllliúción para el mismo y 1a· 
edumción como medio para la l'llllllllptaci del delñx._p,, 
El trabajo se hmá lmiendo en CIBl1a • los dmeos, la vocación, Ju aptiludm, la 
~ión 1abonl para el trabajo en liberáld y el tr.mmiento de aqaelloe, uf 
como la posibilidad del rech11orio" ( ut. 10 L.N.M. ). AdemU 111 orpaimi 
lllXlfunna a las cmicteristicas de la economfa local, y m especm m el a.mio 
oficW, a los fines .de filvoreccr la comspondencia eatrc las dmmmdls de ésla y la 
produoción penitenciaría, con vista a la autosuficiencia económica del 
establecimienlo. 
Tmnpoco es compatible el día de dc9canso cada seis de trabajo ( Fncción IV). 
IDlO de 1111 problemas se CllCUllllra en relación a la fillcción VI, dende 111 fijm 1111 
salarios mínimos. Se sostiene que los internos no tienen eae derecho por CUlllto llOll 

mmlmidos por, el esllldo, no timen gatos, y puticu1armlllll porque es lll propio 

Cralmniento." '" 

--drl-. Laio, o...dlo ........... !--.a Olldmm ~1Dillñliaidor,wD:o1!114. 

1~.!i'in..., c.1oo, • 11......,., .. -...... ... .,..._.uu.u. No.11,umoo m5. 
p. 'IS. 
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La Ley de Normas Mlnimu seílala que el in1ano deberá pagar su sostenimiento 
can el llabajo realizado m la cánlcl ( art. 1 o ). 
El Art. 123 de la Constitución Mexicana establece algunas paulas a las que debe 
ceiline el trabajo en general. la dunción del mismo no podrá ser Sllperior a las 
ocho hans ( fiw:ción I ), lo que es una de las OOllq1IÍStllS del movimiento obrero, 
que no ee nispeta siempre en w prisiooes. 11 .. 

En el Articulo 65 del Reglammto de Reclusorios y Centros De Readaptación 
Scx:iü Del Dislrito Flldenl. dice: 
• ART. 65.- El trabajo m los reclusorios es un elemento del tralllmiatto para la 
readapl8ción social del interno y no podrá imponerse como corrección disciplinaria 
ni ser objeto de conlralación por otros inlcmos. 

ART. 67.- El trabajo de loa inlsnos en los reclusorios se aju.stará a las siguientes 
DDlllllll: 

L La lll¡l8Citación y adieslrmnimlo de los intemlls tendrá 1111& secuencia ordenada 
pua el dcum>llo de sus aptitudes y habilidades propias; 
ll. Tlllto la tealiDción la ralizlción del trabajo, cuanto en su caso, la capa¡;itación 
, para el mismo, serán retribuidu al inlrmo; 
m. Se tcmará en cuenta la aptitud fisica y mental del individuo, y su vocación, sus 
intsws y deseos, experiencia y llllecedenles labonles; 
IV. En ningún cuo el crabajo que desarrollen los inlcmos será denigrante, vejatorio 
o aftictivo; 
V. La organización y métodos de trabajo se asemejanin lo más posible a los del 
trabajo en liberlad.; 
VI. La participación de los internos en el proceso de la producción no será 
obsmculo pua que Rlllicen llCtividedes educativas, . artísticas, culturales, 
deportivas, cívicas, eociales, y de ~ión.; 
VII. Se prohibe la labor de Crabajadores libres en las il¡stalaeiones de los 
reclusorios, destinadas a actividades de producción cm=pción hecha de los 
llUlllllml e iastructues. 
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VID . La Dirección General de Reclusorios podrá contratar a los internos para que 
nialicm labores relativas a la limpie7'1 ele la institución, mediante el pago 
iespectivo que nunca será menor que del salario minimo vigente; y 
IX. La Dirección General de Rcclll!Orios deberá cubrir a los internos por !abates 
contratadas distintas a la que se refiere la frllooión 1nterior, 1Dl ulario que lUlllal ='menor al minimo general vigenle en el Distrito Fedenl, por jmmila 1abonlda. • 

'lr•h}o cotWJ retnúJóll ~rt:MI ~e la por&- Varios países han incluido esta 
institución, consistente en que por cada dos dias de labor se nxluce 1Dl día ele 
pnlllión, esto lo estipula el lrticulo 16 la Ley de NO!lllllS Minimaa del Código 
Paial, en llJleSlro país, la cual estipula que: 
ART. 16. - • cada dos dfas de trabajo se hará remisión de 1DIO de prisión, sienlpm 
que el recluso observe buena comlucta, pmticipc regu1armenre en las actividades 
edw:alivas que se organicen en el eslllblecimicnto y mele por oCros dalos, efilctiva 
re.dlplllción social. Esta última aení en todo cuo, el lilctor delaminanle pma la 
~ión o negativa de la rmúsión parcial de la pena, que no podrá fimdlne 
exclusivamente en los dias de trabajo, en la participn~ión de las ICtividades 
educativas y en el buen comportamiento del SClllenciado. • 1)4 

El benllficio opera indepmdientemente de la libertad preparatoria, que es CUlllldo el 
inlaoo ha cumplido Ju 3\ ' pmtes de la condena. 
Uno de los problemas de la remisión es cómo bacel" cómpmos de la lmliaión social 
debe ser sobre el total de la condena, o deducidos <>Iros beneficios como libermd 
pnparatoria confurme a los difi:rente criterios del establecimiento V1lrian los 
resulllldos. Habria que .estar a lo más filvonbles al recluso por ser 1Dl cllecho. 

IUCMF Pmo1, Op. Ci1. Ptg. 269. 
1'41.<yQaeEálileoeLM_..._ _~SodalDe~delBdeDócimD-e 
de1992. . 
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Lll Eillud611 Paltadllrf& Si partimos de la premisa de IDl alto Indice de 
analfabetismo y de 1111a escuda primaria iruxmlpleta entre los internos de algunas 
lnstitucioncs:•• Las cán:eles en la· actualidad están pobladas en su inmensa 
mayoría por los sectores más marginados de miestm sociedad. Enlre las causas de 
la crimimlidad oonwocional se encuaitrm precisamente filctores sociales y 
económicos. Pal" lo general se trata de limiliaa muy 11111DaOSU, mal alimentadas, 
sin trabajo estable y productivo ni posibilidades de aooeso a los medios educativos. 
Cll8lllio los individuos ingresan a la prisión, esos problemas se agudimn mucho 

. más: La alimentación es más mquitica., la fillta de trabajo es más absoluta, la 
incomunicación familiar suele ser prolongada, y todo ese cuadro desolador se 
complementa con el aislamiellfo social, las tensiones, angustia y depresiones 
psicológicas ftuto del encierro y de Wl futuro Incierto. 
La educación penitenciaria debe ser múltiple y especializada. Lo último por las 
<:lllllCferisti especiales de los individuos. La enseiilnza requiere de una 
especiali7.ación del ~ que la imparte, lo que se ha procurado hacer en 
México a través de la escuela Nonnal de Especialimción y se aconsejó en el tercer 
Congxeso Nacional Penitenciario.•~ 
En llDll investigación del año de 1971 se demuestra que la mayoría de las cárceles 
de México, sólo se imparte educación primaria elemen1al y que no hay materias 
tendientes a ala readaptación de adultos delincuentes. 

De llU rd¡rdmff!3 id extwlor.- Dichos centros de reclusión tienen un edificio 
apropiado pma visita conyugal. que no tiene el único fin de la satÍSÍllllCión sexual, 
sino el acetc8llliento de la familia. Para se les da suficientes horu de cmvivencia a 
efecto de que puedan conservar sobre los problemas fiwilian:s y se puedan . 

. coonlinar para afrontarlos, de manera que el procesado no se irespoosabilice de lo 
que siempre debió ateode.r. . 
Sobre la visita intima en México desde ei afio de 1924, en ese año se dio UQ 
ieglameutación, pero algunas de sus cláusulas no se aplicaron por estimarse 
imprudente hacerlo. 
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Es impol1antc señalar la actual legislación penitenciaria en la materia que nos 
ocupa. La Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, seílala en su art. 12, segunda parte • La visita intima, que tillntl por 
finalidad principal el mantenimiento de las n:laciones maritales del interno en 
funna sana y moral, no se considera discrecionalmente, sino previos estudios 
sociales , médicos a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que 
bagan desacoosejable el contacto intimo. •.u> 
En los llWlVOS reclusorios del D.F. ( ART. 79 y 80 del reglamento) se ha 
establecido que la visita intima, tendrá lugar WJ.a vez a la semana, durante toda la 
noche, de las 20 hrs. a las 6:00 AM. y en el supuesto caso de que no pudiera 
materiali7.arse en ese horario, la Dirección podrá acordarse olro. Se penni1e sólo 
oon la esposa, coru:ubina o amiga estable y se prolube expn:.wnente la adrada de 
prostitutas a las prisiones, porque pueden inlroducir annas, objetos peligrosos y 
drops. 
Sílll:hez Oalindo Estima que la prosti\Ufa contunina, moral, fisica y 
Slltisocialmente, porque a los internos hay que darles valon:s morales, y la ealrada 
de esas mujeres, lilcilitaria la conupción. • •s'i 
Pero consideró que no debe buscane la solución únicamente el problema sexual, 
sino a uno más amplio que encierra una gama de afuctos y sentimientos sociales, 
donde se encueolra el núcleo fiuniliar; y esto seria a través de la integración 
fiuniliar como ya lo dije en el punto del mismo nombre de este trabajo, por medio 
de terapias intemo..fiimiliar, ya que no sólo es necesario infurmar sobnl los 
upeclos madales, psicológicos individuales, sino lllmbién los fianilianls para que 
el interno gooe de una buena salud mental y este pueda reincorporarse a la vida 
fimiliar y social. 
Y como medio Terapéutico aplicable para los internos y fianiliare8 seria el m6todo. 
de psicoterapia de grupo, con el cual se pretende resolver los problemas y 
cooflictos inconscientes del individuo ( es seguir la técnica Psicoanalítica) pero 
n:aliDda en grupos. Consideró que puede ser útil en las instituciones can:elmias, 
ya que seria muy costosa una terapia individnal y porque la institución no cuenta 
con el número suficiente de psicoanalistas o psicólogos para n:alm.rla. 
Dice Hilde Kaufinann, "La terapia no podría tener éxito sin una orientación 
psicoanalítica, pués las pertmbaciones de los internos no se pueden suprimir sin 
WJ.a inclusión de los estados anterion:s de la penonalidad "'3• 

'ª' Leyquellllll>l<a!X..-~-~llodal,Op.Cit. 
,,, lm:ba. GoliDllo, Adoaio,-de ('nnncinWnl .. bm.:oo porael ~ pmilem:iorio. p. 33. 
ll•ic..m-, llildo. Criamolotlla de .. i:jeaJcióa, -Am. 1979. Edilmal Dqiolmo, p. 281. 
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Entre las Ventajas de la terapia de grupo , es que los internos pllllden Vlllbali1.ar sus 
oonflictos y mejorar las relaciones intelpersanales que están deterioradas en estos 
estudios." •to 

Es necesario que "La Direoción General de Servicios Coordinados de Prevención y 
readaptación social", existente en nuestro país desde 1929, cuya labor es la de 
prevenir la delincuencia, y que lamentablemente no ha tenido el éxito deseado; 
Implemente ciertos lineamientos que mejoren la labor preventiva ocao son: La 
actualización de métodos de tratamiento que respondan a las condiciones 
socioecooómicas del pals, a la segwidad de la colectividad, y a las canicleósticas 
de los internos, la capacitación del personal encargado de la labor preventiva y 
sobre todo en materia de integración filmiliar, la inlroducción de métodos 
terapéutioos que fortalezcan las relaciones emocionales del interno y su fiunilia, 
pués las autoridades sólo se ocupan de Ja rehabilitación del . interno , sin 
preocuparse del equilibrio familiar del mismo que es donde seguramente se 
desmcadenaron todas sus fruslraciones y amarguras, lugar al cual regresará y 
enoontrará el mismo ambienie hostil e inhóspito, nna de las IllZOllCS por lo que 
oonsideró deben de exigir estas terapias es para evitar la reincidencia del individuo. 
Por lo que se debe incluir dentro de la Ley Que Establece Las Nonnas Mínimas 
Sobre Readaptación Social de Sentenciados.; "Que para readaptar al individuo al 
medio social y fiuniliar deberá existir dentro del tratamiento del interno una 
dinámica de terapias interno fiuniliar, que tengan por objeto que: 
1. El interno como su liunilia refueroen sus laws afectivos. 

2. Superar de la méjor manera todas sus deficiencias emocionales y materiales, 
reconociendo cuales han sido los tactores que han influido de una 1111111era 

perjudicial en su óptima realización en cada uno dé los miembros de la 1ilmilia y 
del interno. 
3. Que el interno se adapte a ID1 medio fimriliar sano y no aquel a donde se 
desalaron tantos cooflk:tos y que en detennioado momento fiul el responsable de su 
conducta delictiva. 
4. A.!esoramiento sobre complejas relaciones emociooales y psioológicas dentro de 
lafimill~ . 

11' VttMadiiorl ,Bilda: ~ dcCllupo. ~ mJi1.oda md C-.. Pmilmciaio cid 
E..iocle Wlico, 1973. 
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5. Identificar oportunamente los problemas dentro del seno fiuniliar que puedan 
repercutir nocivwnente sobre la conducta del interno y evitar su reincidencia. 

Estas terapias se podrían impartir en días de visita de los fiuniliares y su asistencia 
a las mismas serian voluntaria, pero lógicamente la intervención de dicho órgano 
de prevención de la delincuencia seria dar una gran difusión y exhortacióñ a asistir 
a ellas. 

Por otra parte , en Diario Oficial De la Federación, publicado oon 1ilcha 31 de 
agosto de 1992, el C. Carlos Salinas de Gortarí, presidente de la República, 
expidió el "REGUMENTO DE LOS CENTROS FEDERA.LES DE 
REAIMPTACIÓN SOCIAL ", atendiendo la necesidad de modemi7.ación y 
mnpliación del Sistema Penitenciario Nacional, se establecerán y ~ de 
distintos Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad, los 
cuales requieren de un nuevo marco reglamentario para su debido funcionamiento. 
Este reglamento tiene por objeto regular la organi7.ación, administración y 
funcionamiento del sistema integrado por los Centros Federales de Readaptación 
Social, dependientes de la Federación y su aplicación corresponde a la Secretaria 
de Gobernación, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social. 
Este reglamento se aplicará en los Centros Federales de Readaptación Social, 
dependientes de la federación destinados al internamiento de reos que se encuentren 
privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada, de autoridad federal 
oompetente y, en materia de fuero común, previo convenio de la tederación, con los 
gobiernos de los estados y con el Departamento del Distrito Federal. 
Los centros Federales De Readaptación Social; son las instituciones públicas de 
máxima seguridad destinadas por el Gobierno Federal al internamiento de los reos. 
El tratamiento ·que se aplicará en estos Centros, se establecerá sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios de la 
readaplación social del interno. 
El tratamiento de dichos Centro será, progresivo y técnico, se fundará en los 
estudios de personalidad del interno que reali7Jll'á el Consejo Técnico 
Interdisciplinario del Centro. 
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el tratamiento progresivo se fimdará en la evolución y desanollo biopsicosocial del 
interno así como en su participación en los programas educativos y laborales. 
El estudio Clinioo-uiminólogico deberá actualiz.arse cada seis meses con base a los 
reportes de avance en el tratamiento emitidos por el área técnica y someten:e a la 
consideración del Consejo Técnico. 

Respecto a las visitas, los Centros Fecierales de Readaptación Social, sólo se 
autori7.a las visitas de los filmiliares y amistades del interno, del cónyuge o 
concubina, de autoridades, de los defensoras, de ministros de cultos religiosos. 
el Articulo 3S del mencionado reglamento estípula que: 
• .ART. 35.- La visita familiar tendrá como finalidad, la conservación y 
fortalecimiento de los vínculos da/ Interno con personas provenlent•s del 
flJCterlor qu• tengan con él lazos de par•nt•sco o de amistad. ••• 

Pero lamenlablemenle nos damos cuenta que tampoco prevén el fortalecimiento de 
los lazos de afecto y cooperación entre el interno y su filmilia, a través de las 
terapias que propongo se den como medio para la prevención y readaptación del 
delincnente, por lo que consideró deben de incluirse en este reglamento. 

Respecto al Trabajo como medio de tratamiento. 

Todo interno deberá participar en las actividades laborales con fines de tratamiento 
El articulo 68 del multicitado reglamento nos dice que: 

.Art. 68.- El trabqjo como tratami1mto, sgrá elemento esencial y tenderá a: 
l. Mejorar sus aptitudes fisicas y mentales; 
U. Coa~r a su sostenimiento y el de su familia; 
01. Inculcarle hábitos de disciplina; y 
IY. fupararlo adecuadamente par su nincorporaclón a la sociedad "\U 

141 Rq1mmao de Loo e-.. Fedenlrs de 1leado¡udOO &ciaL 
1-l.~dobC-..Fedenlrs .Op. Cit. 
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De i. eduuclón. 

La educación como elemento fimdmoental del tndlnUeolo no puede filltar dentro de 
estos Centros, por lo que los intanos deberán de participu obligatoriamente 1111 los 
programas educativos. 
La educación que se imparta al interno deberi tener carácter llClldémico, Cívico, 
higiénico, artístico, fisico y ético, y será orimlada por las téaJicas de la pedagogía 
conoctiVll. 
A los inlemos que cursen y acrediten los niveles escolares se les tramitará y 
entregará la documentación oficial correspondiente. 
Lo que me parece magnifico denlro de éste reglamento es que establezca la 
psicotenpia, lógicamente el psicólogo se ocupara de evaluar el estado mímico del 
intsno y delectar las necesidades y tipo de psicolerapia 1111 los mismos. 

El psioológo impartirá la psicoúnpia grupal o individual, la cual deberá rmpcúr 
la clasificación de los internos y adecuarse a sus caracteristicas de persanalidld y 
problemática. 
Amlque me parece UDa medida magnifica esto de la psicolerapia, insisto 1111 que 
estas psicoterapias podrían aban:ar a la fiuoilia del interno por las causas que ya be 
mm::icllldo con anterioridad. 

COLONIA PENAL DE LAS ISLAS MAIÚAS. 

En México la necesidad de establecer colonias ·se planteó en el Progrmna del 
Pllrtido Liberal Mexicano de 1906 , y en el mensaje proyecto de Comtitución de 
VllDllStiano cammza, el lo. de Diciembre de 1916 para todos aquellos que 
tuvieron penas de más de dos ailos de prisión. 
Estos establecimientos se han oonsiderlldo la fonna más efectiva de alejar a los 
aiminales de los gtalldes núcleos de población. Se han utili7Jldo al efecto islas, 
p«qUC tienen medios naturales y efectivos de seguridad y, además, porque la 
relaliva amplitud pemúte la explotación de recursos natu!111es, la existenc:ia de 
111111pos de cultivo, de salinas, caleras, industrias urbanas y rurales, com=ios, - -
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talleres de las más difurnntes índoles y todo Jo que una oomm1idad debe tener, ain 
los peligros de la fuga colectiva de otros. 
La colonia penal de islas Marias, ubicada en el an:hipiélago del mmno llOlllbre en 
el OcémK> pllcifioo a la altura del puerto de MaDtlán y COOJPuesla de varias islas, 
se destinó a la colonia penitenciaria en la época del poñuiato por medio de decreto 
del 12 de Mayo de 190S y más larde por acuerdo pn:sideooial del 26 de junio de 
1908, se mlableció un sistema progresivo en dos periodos para el cumplimieafo de 
la pena de prisión de los reos federales o del onlen común, conforme determinara la 
Secretaria · de Gobernación. Los internos pueden convivir con sus fiuniliares y 
equivocadamente se ha indicado que es una prisión abierta cuando en realidad es 
de máxima seguridad. 

Enel diario Oficial de la Federación publicado el 17 de septiembnl de 1991, el C. 
Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, expidió el " 
REGUMENTO DE LA COLONIA PENAL FEDER.4L DE LAS ISLAS 
MARÍAS", considerando. 

• Que denlro del proceso de modm!ización del Sistema Peniteru:iario Nacional, se 
ha establecido la necesidad de estructurar a nivel federal y estatal verdaderos 
sistemas integrales que den respuestas a los distintos niveles de peligrosidad que 
presenta la población en intcmamiento; 
Que en este sentido, dadas las caracteristicas goognlficas del An:hipiélago de lu 
Islas Marias, se hizo recomendable destinarlo a la atención de la población de baja 
y media peligrosidad, básicamente de extracción nual; 
Que dentro del mismo proceso de moderni7.ación se ha cambi8do el enfoque de la 
orpniDción laboral y productiva, lo que ha llevado a orientar a la colonia hacia la 
conformación de la comwúdad productiva autosuficiente, que pemúta dar pleno 
cmnptimiento al l!llllldato constitucional en materia de readaptación social ; 
Que se hace MCeSlllio incorporar a la normatividad de la vida COlllllllitaria de la 
colonia penal conceptos de vigencia actual relacionados con la salud, el desarrollo 
comunitario, la educación, la ecología, y con la raciooÍll explotación ele los recursos 
naturales y el desarrollo urbano; y 
Que ante los cow;eplos anteriores, y dado que la reglamentación vigente, expedida 
el 10 de mano de 1920, ha sido rebasada por la organi7.ación y funcionamiento de 
esta colonia penal • " 11~ 

111 R.,..._., de laColoaiai'a.I Fedenl deLu hill Maria, der.dia 17 de...,a.mDede 1!191. 
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La colllllia penal Federal de Islas Marías está integrada por los tenenos y playas de 
las Islas María Mndre, María Magdlllena, María Cleoliis y el islote de San Juanito, 
la colonia penal contará con instalaciones adecuadas por el tratamiento indiviclual 
de conductas especiales, así como, p1111 la aplicación de comlllCOm 
disciplinarias, en cuyo caso los internos go7.llllÍll del derecho a la comunicación que 
requerirán con sus detimsores, atención médica, Psiquiátrica y psicológica que 
delennine el Consejo Técnico Intenlisciplimrio de la Colonia. 

Del obJeClvo del trat111Dfen10. 

En el articulo 14 del mencionado reglamenlo estipula lo siguiente: 

ART. 14.- El sistema de lmtamienlo tendrá canicter progn:sivo y téatico, y 
compnmdeni periodos de estudio, diagnostico, tratamiento individuali7.ado Ollll 

etapas de evaluación y fase de pruebas, de conformidad con lo previsto por la Ley 
que Establei:e las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Senll:niliados. 

ART. 16. - El tratamiento en la Colonia Penal se basará en el Clllllplimiento de la 
jornada laboral obligatoria, la capacitación para el trabajo, la educación y la 
clisciplina. 

ART. 17.- El trabajo es obligatorio para lockls los internos de la Colonia~ y 
tenderá a: 

l.- Mcjonir sus aptitudes tisicas y me:ntales; 
n.- Promover su adecuada integnición a la tiunilia; 
m. - Pagar su sostenimienlo personal y el de su fiuni1ia durante el liempo que 
pennanewi en la Colonia PetUll; · 
IV.- Inculcarle hábilos de disciplina y laboriosidad evitando el ocio y el desorden; y 
V.- Pn:parar:lo para su inoorpomción a la sociedad. 
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ART.- 23.- La edw:ación será un elemento fimdamental dentro de un lralaniiento 
establecido para la readaptación social. Todo interno deberá participar en los 
programas que se instrumenten con objeto de alcamar los beneficios a que se 
refiere la Ley que Establece Las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados. 

ART. 24.- La educación en la Colonia Penal se ajustara a lu aonnas de la 
pedagogía aplicables a los adultos, para lo cual la secretarla de Gobernación 
suscribirá los acuerdos o bases de coordinación necesarios con la Secrataria de 
Educación. Pública. "1•• 
De los FlllDIUares de los Intemos. 
Con el objeto de que el interno se n:adapte mejor a la sociedad, el Consejo 
Técnico Intenlisciplinario podrá autori7.ar que el cónyuge y los familiares puedan 
residir en la Colonia Penal junto con el interno, lógicamente el sostenimiento de 
dicha fiunilia podrá ser por medio del trabajo del reo, ai mismo el interno y fillB 

familiares podrán g07.lll' de las 8':tividadcs que se establez.can en la colonia penal. 

Pero CODSidcró que es aquí a donde más se podrla lograr al n:adaptación social e 
integración fiuniliar de reo, pués si existe la posibilidad de que los fiuniliares 
pueden residir con el interno me parece idóneo para que se impartan las terapias de 
las que e ve.nido hablando a lo largo de este trabajo. 

114 ,....,_ ... i. Colaaiae-1 F<dinl de &lu Malla, Op. Cit. 
. o 
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"CONCLUSIONES" 

De lo ames expuesto, en el IIllbajo de investigación, denominado• INFLUENCL4. 
DE L4 FAMILIA EN EL ÍNDICE DE U CRIMINAUDAD EN U 
SOCIEDAD MEXICANA " , saque las siguientes conclusiones; 

L- Denlro del seno familiar, todo ser humano adquiere sus primeros 
conocimientos; se le forman hábitos y aptitudes, cana1i1Jl sus instintos, empiel& a 
modelar su personalidad y entra en contacto oon el ambiente de la COlllllllidad; la 
formación buena o mala que le den sus padres, hermanos y danás familiaml 
influirá dunnte toda su vida . 

11.- Quo la desintegración familiar es una de las principales causas para que se 
oomdan llODductas lllllisociales o delictivas, por lo que es necesario conocer 
aquellos filctores que destruyen el núcleo familiar y lratar de emidicarlos a través 
de prognmas gubernamentales o privados que logren que la familia ellte 
s6lidmnenle constituida. 

III.- Que las principales causas de la desintegración familiar son; la falta de 
comunicación y comprensión entre padres e hijos, aunado ooa los gnncles 
problemas sociales, económicos y culturales de los cuales en su opommidad e 
hablado en este trabajo. 

IV. - Si los padres están ausentes de los problemas de los hijos, se tiende a 
disminuir la autoridad y el oootrol p8temal sobre el niño, y por coaaiguimte 
lllD!lm!a su vulnerabilidad a las influencias que lo llevan a IDl ccmpodllmiento 
delictuoso y filgarlle de sus problemas con los vicios como BOO , alcoholismo, 
drogadkción etc. 
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V.- Que los individuos creados en hogares felices están menos predispuestos a 
cometer conductas delictivas, que aquellos que procedan de hogares infelices. 

VI.- Que para cumplir la función integradora de miestra sociedad en la familia debe 
existir la mayor cohesión mediante relaciones más cordiales, para mantener 
nuestros ideales, costumbres, tradiciones sin que las defoimen influencias que nos 
lleguen • través de la prensa, el cine, la radio y la televisión o de otros medios de 
penetración cnltural. 

VII.- Que no sólo los fiictores exógenos dentro de la familia influyen para que se 
QOlllelm conduelas delictivas sino que también los factores henldados tienen l!Jlll1 
influencia, pués el individuo puede adquirir hereditariamente ciatas 
predisposiciones o tendencias a reali7.ar conductas viciosas, debido a 
malformaciones e incapacidades de los padres, ya sean flsicas, nerviosas o 
mentales. 

VIIl. - Que es necesario que existan órganos patrocinados ya sea por el Gobierno 
Federal o el sector privado, que se ocupen de lograr la integración familiar de 
familias con problemas, como manera de prevenir la delincuencia. 

IX .. - Que se utilice como medio de readaptación social del individuo, privado de la 
libertad, una psicoterapia de grupo Interno- Familiar, en donde participe tanto el 
interno como su familia, a fin de reforzar los 1ams afectivos y de cooperación enlre 
éste y su familia, para que una vez que este en lil>ei1ad se reirulorpore a wi llÍIC!eo 
familiar sano, distinto a aquel donde se le crearon grandes fi:usúaciooes y 
carencias. 
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"APORTACIONES" 

Como 1lllll manera de prevenir la delincuencia, y después de haber estudiado las 
causas que la originan, considero necesario se lleven a cabo una serie de accioneS 
que taiga por objeto lograr una integración fBmiliar, social y cultural, así ccmo la 
l'elldaplllción social plena dcl individuo, privado de su libatad, por lo que me 
lllrevo a dar estas sugerencias: 

l. PIUll tratar de lograr la "lntegl'llclón Fmnlll•r," será necesaria la intavmción 
del gobierno fOOeral como del sector privado, para reali7.ar programas para 
llllllmtar, organi7.ar, fomen!IU" y difundir a las Instituciones encarpdas de ciar 
asistencia a la fBmilia . 

2. PIUll lograr" La Integración social y cultural", coosideró que es necesuia la 
colabonción de cada uno de los integrantes de las comunidades en coordinación. 
con las autoridades estatales municipales y escuelas, para llevar a cabo estrategias 
generales de bienestar de la comunidad como son: Formular y desarrollar 
programas de investigación, precisar alcances y acciones de la asistencia social y 
establecer la normatividad, revisar y actualiz.ar los lineamientos legales, fortalecer 
la dcscmlrali:r.ación formular y desarrollar con participación popular programas y 
llCtividlllles, relacionadas con el bienestar colectivo, promover el mejonmiiento de 
los hábitos alimenticios, la integración familiar, establecer medidas de 
ooonlinación y supervisión de los principales ~gramas para evitar la 
delincuencia. de esto he hablado en su opcxtunidad en este lrllbajo 

3. Es necesario que la " Dirección general de Servicios Coonlln•doa de 
Prnencl6n y RnchlptKlón Social " , implemente ciertos lineamientos que 
mejDRI la labor preventiva, actualizlmdo los métodos de tralamienlos que 
respondan a las condiciones socioeconómicos del país, a la seguridad de la 
colectividad y a las características de los internos, la capacitación del personal 
encarpdo de la labor preventiva y sobre todo en materia de integración fiuniliar, es 
decir la inlroducción de métodos terapéuticos que fortalcm:an las relaciones 
11110Ciooales del interno y su fiunilia. 
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Además incluir dentro de la Ley que Establece las Nonnas Mlnimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados mt articulo que estipule que: • Para readaptar 
al individuo al medio social y fiuniliar, debet'á existir dentro del tratamiento del 
inlemo, 111111 dinámica de terapias interno-&miliar que tenga por objeto que: 

l. El interno como su fiunilia refilerc:en sus lazos atectivos. 

2. Supeiar de la llllljor mariera todas sus deficiencias emocionales y materiales, 
lllCOllOCiemlo cnales han sido los fictores que han influido de 111111 llllllllllll 

perjudicial en sit óptima reali7.ación en cada uno de los miembros de la fiunilia y el 
interno. 

3. ·Que el interno se adapte a un medio fiuniliar sano y no aquel en donde se 
desalaron lllntos conflictos y que en determinado momento file el responsable de Sil 

ooaducta delictiva. 

4. Asesoramiento sobre complejas relaciones emocionales , psicológicas dentro de 
la fiunilia. 

5. Identificar oportwuuuente los problemas dentro del seno fiimiliar, que puedan 
~utir nocivamenie, sobre la conducta del interno a fin de evitar as! su 
reincidencia. 

Eslas terapias como dije en su oportunidad se pueden dar en el momento de la 
visita de los familiares al centro de reclusión , cabe hacer mau:ión que estas 
terapias las podrán tomar voluntariamente los fiuniliares del interno. 
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