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INIRQDUCCIDN 

El Maltrato Infantil ea un fenOmeno aocial que ha tomado 

lugar a través de la historia y de las distintas culturas de 

la humanidad hasta nuestros di••1. El maltrato infantil 5e 

5uci ta y 11e ha 11uci tado en cualquier 1 ugar · del mundo y en 

general, en todas las sociedades. 

Hi stOri camente, este acto de agresi On se ha encontrado 

encubierto por una serle de costumbres creencias y actitudes. 

De esta manera, se ejemplifican a continuaciOn los •iguientes 

actos de •buso y crueldad en contra de los infantes, 

perpetuados por el hombre a lo largo de l• historia Y 

a través de las distintas civilizaciones& En el " Día de los 

Inocentes ", los ni ffos eran azotados para recordar a 1 os 

Infantes que fueron asesinados por Herodes -segun relata la 

Blblla-1 en la antigua Pale11tina se acostumbraba sacrificar a 

los primogénitos y en las culyuras prehispánicas los nill'os 

er•n sometidos a torturas eKtremadamente eruelas, tales como 

eKponerlos al humo producido por el chile quemado y así mismo 

se observa en algunos cOdices que con el fin de castigar al 

menor, les clavavan con frecuencia puntas de maguey en la 

espalda, si se trataba de varones y en las palmas de las 

manos si se trataba de mujeres. 
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En tlf>rminos gen.,rale,., •• puede hablar de un derecho a 

la corr•cción qu• los adultos han llevado a cabo mediante 

diferent•s y muy diversos mlf>todos, que van desde indicaciones 

vervales no agresivas, hasta el abuso de su condición social 

física, para mermarlos severamente en lo fisico Y en lo 

moral. Este llamado "derecho a la corrección" "º pretewto da 

•ducar o corregir a un menor, ha sido motivo -a trv•• de la 

historia- par.a el abuso, la crueldad y el de•ahogo de los 

conflictos de los adultos en contra del ser humano que por su 

condición es uno de_los m6s indefensos en nuestra sociedad, y 

que por el hecho de existir es el m6s inocente• El Niño. 

Asi mismo, 

correcci 4n del 

se pued" encontrar qu" el derecho a la 

niño por parte de los adultos ha sido una 

costumbre e use social, el cual se ha viste r"fleJado en l"as 

layes que las sociedades crea.n con el fin d" regular la 

conducta social. De •sta manera, considero importante 

mencionar, para ejemplificar un aspecto en el trayecto 

evolutivo de la sociedad mexicana, que en nuestras leyes 

e><istia un articulo del Código Penal Federal en el cual se 

refll•Jaba la aceptaci 4n y Justi fi caci 6n de la legisl aci on 

ante eil ºderecho a ca,-regir" que les padres tenian sobre sus 

hi Jos y por el cual, éstos -1 os padres del menor- podi an 

hacer uso de cualquier m•todc de ccrrecc!On que considerasen 

P"rtinente, con el fin e bajo el argumento de educar al 

menor. Se trata del Articulo 294 del Código Penal Federal, el 

cual actualmente esta derogadc1 este señalaba que en les 
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casos en que las lesiones producida• por un mayor hacia un 

menor que eatuviase bajo su tutela que tardaran menos de 15 

d'a• en sana, no hab'a mayor esponsabilidad del padre o la 

madre que golpeara a su hijo, Es decir, la ley estaba 

autorizando y protegiendo a quienes -en aras de la corrección 

de un menor- podian producir lesiones que tardasen en sanar 

hasta dos semanas < 14 dias l. 

El fenómeno del maltreto infantil se ha dado y se da en 

cualquier grupo social y clase, el maltrato infantil fisico Y 

psicológico e& un problema que no puede negar su car•cter 

cultural e hiatórico. 

El maltrato infantil ha eKi&tido siempre y no ea 

privativo de una clase <1ocial. Es decir, los padres pueden 

pertenecer a cualquier grupo geogr•fico, racial o 

económico. Asi mismo, es conveniente subrayar que el maltrato 

infantil no se reduce unicamente al maltrato fh•ico, sino 

también al moral y psicológico. Un niño olvidado, abandonado 

en sus demanda& de af acto y cariño, 

a&i como aquU a quien no se le 

es un niño maltratado1 

respeta como individuo 

pensante y capaz de tener opiniones propias, el 

menospreciado, el reprimido, el humillado, ése también es un 

niño maltratado. Sin duda, lo anteriormente eKpue&to, se 

relaciona con factores de orden cultural que pueden llegar a 

determinar que en la formación de un niño se sucite la 

continua falta de respeto hacia su individualidad Y su 
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personal idada bajo lo anteriormente expuesto, podrla' d•cir 

qua as la cultura , o factora• de orden cultural, lo qu• lto 

da dtorecho o capacidad da acción al adulto para humillar a un 

niKo, restAndole seguridad y estima para •i mismo. 

El maltrato 

complementado por 

mencionó arriba-

moral· y p•icol 6gico pu1Jde verse 

el maltrato fisico, ya que -como •• 

las condiciones culturales lo puedan 

propiciar. Por lo mismo, el maltrato infantil no puede ni 

deba verse como propio de una el ase social determinada. La 

cultura es un conjunto de usos y costumbras que nos permea a 

grandes grupos de individuos Je las distintas esferas 

t1ociales. Sin embargo, recientemente se ha referido que en 

muchos casos de maltrato, el estimulo desencadenante del acto 

de maltratar se identiHca muy frecuentemente con 

caracteristicas como& padres farmaco-dependtentes, hogares 

con falta de recursos econ6micos, hogares en los cuales las 

relaciones son diádicas - .,. decir, relacion•s familiar•• 

donde se establecen vinculo& dnicamente ente los hiJos Y la 

madre, ya que el padre no esta presente-, promiscuidad, 

hacinamiento, etc. Lo anteriormente mencionado &e encuentra 

ampliamente e><plicado en la parte introductoria de el libro 

titulado• "El Sindrome del NiKo Maltratado como Fenómeno 

Social" por Ma. del Pilar Roque H. 

Dentro del presente trabajo, el siguiente punto a 

anali%ar es el de la marginalidad. 
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El fenomano de la mar11inalidad ea el resultado de la 

sltuaciOn dependiente que 11uardan los pa,sea subdeaarrolladoa 

con loa pa,aes induatrializados. Eata dependencia •e 

manifieata en la falta de infraestructura para el deaarrollo 

competitivo de las economias en el comercia internacional. La 

depend .. ncia se refleja en las grande• diferencia• 

tecnalOgicas, cientificas y, por lo tanto, productivas 

existentes entre el centro y la periferia. Tal situaciOn de 

baja productividad se refleja en los niveles de vida de los 

habitantes de los paises de la periferia. 

La dependencia se refleja tanto a nivel internacional 

6'>ntre pal.ses > como a nivel local relación campo-ciudad y 

al interior de las centros urbanos, principalmente ), A nivel 

local, es decir, al interior de los centras urbanos, es donde 

la marginalidad cobra gran relevancia y se convierte en un 

fenOmena creciente para el cual el Estada tiene pocas 

alternativas de saluciOn. 

La marginalidad en su forma aparente, reviste formas de 

mendicidad, vagancia, desempleo, subempleo, violencia e 

inseguridad social1 en su origen, la marginalidad es un 

fenómeno que responde a las contradicciones del capitalismo. 

Par la tanto, este fenomeno en nuestra ciudad se encuentra 

enmarcado en un contexto de neoliberalismo aconOmico, en 

donde el Estado neoliberal meKicano ha dado carta blanca a 

la• inversiones privadas nacionales y extranjeras en aras de 
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la competitividad internacional. E• ahora, maa qua nunca, qua 

laa concentracione• da capital est•n revistiendo gran 

importancia, da tal manara qua los paquaños y mediano• 

industriales han comenzado a desaparecer. 

La marginalidad es, sin duda, un problema que no 

ónicamante arn.naza con minar la sana convivencia social 

urbana, sino que tambifn produce relaciones decadente• al 

interior del ndcleo familiar marginado. Estas relacionas 

decadentes muchas veces se traducen en actos violentos entre 

sus miembros, en donde los ni ñas suelen pagar las factura• 

m•s altas. 

En el Primer Capitulo del preaente trabajo se hace una 

conceptualización general de las variables mAs importantes 

que se maneJan • lo largo de la investigación y propias del 

mismo concepto, 

Una vez definidos los conceptos b;isicos y mi\s 

importantes que se manejan a le largo del presente trabajo, 

se e><pandr;i el fenómeno de la marginalidad en el Distrito 

Federal y la participación del Estado ante dichas 

circunstancias, asi como las politicas póblicas con relación 

a los marginados. De la misma manera, se abordarA el Maltrato 

Infantil y la forma en que es manejado por la Legislación 

Mewicana. 
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En •1 T•rcer Capitulo, se eKpondrAn los dato• referentes 

a la• historias clínicas da casos de Maltrato Infantil 

acumulados durante el primer semestre del a~o d• 1994 en el 

Hoapi tal Regional " Bral. Ignacio Zaragoza "• Posteriormente 

•• analizaran dichos datos tomando y relacionando las 

variantes mAs significativas que hayan sido arrojadas por 

los datos eKistentes en las historias clínicas. 

Finalmente, en al dltimo Capitulo sa harAn la• 

conclusiones Qenerales del presente trabajo de investigaciOn, 

mediante el manejo de los elementos &Kpuestos en cada uno de 

los capítulos anteriores. 



1.1. DEFINJCJDN DE ESTADO. 

El Estado mexicano se ha perfilado en el presente siglo 

como un Estado paternalista con respecto a la sociedad civil. 

Al hablar de paternalismo, me refiero al trato de "menor da 

edad" que ha recibido la sociedad en su conjunto por parte 

del Estado Mexicano. Este ha sido un trato en el cual 

difícilmente ha tomado en cuenta la opinión y madurez 

política de los mexicanos imponiéndose arbitrariamente ya sea 

mediante el convencimiento, la manipulación, o bien, la 

coacción. Es bajo esta mismo marco, que el Estado mexicano se 

ha caracterizado a trav•s del tiempo, en tomar decisiones da 

indole política, social y económica de manera institucional 

perslgui endo siempre el equilibrio del sistema hegemónico. 

Este es un sistema que se perfila a trav•s de un Estado con 

inter•s de clase y que ahora, en el presente, opta por la 

via neoliberal como medida estratégica de desarrollo del 

proyecto nacional en un contexto internacional da 

globalización, competitividad y alianzas internacionales. 

Es en este esquema que la burguesía nacional toma gran 

importancia en el desarrollo de los proyecto& del sistema y 

comparte sus intereses con loa de la clase política nacional. 

Consecuentemente con lo anteriormente mencionado, citar• 
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a Antonio Gr-amsci par-a el cual el Estado ae define como• 

" Estado ioual A sociedad politic• mas sociedad civil, vale 

decir heoemonia r-eveatida de cohesión "• <1> 

De esa misma manera, Althousser- concibe al Estado 

"eKpl i el taml!nte como un apar-ato r-eprl!si vo • • • el aparato di! 

Estada, que dl!fine al Estado como fuerza ejecutiva y de 

intervención represiva 

dominantes''. <2> 

al servicio de la& clases 

De ~sta maner-a, encontramos que en el elemento de la 

sociedad civil en lo que se refiere a au& intereses, loa 

cual•• permean la naturaleza y ac:c:i ón del Estado, •• refiere 

concretamente a los intereses de la clase dominante, loa 

cuales san protegidos y defendidos por la clase politica que 

se encuentr-a en el poder. Por lo tanto, el Estado se concibe 

como la maquinaria que para asegurar las condiciones de 

reproducción del sistema soc:ioeconómico vigente, echa mano 

del aparato r-epresivo y del ideal·ógico. Par consiguiente, nos 

enc:ontr-amos frente a un Estado de clase a Estado con inter•a 

de clase, el cual responder• a los intereses d• los que 

sustentan el poder económico en el país <nacionales o 

eMtranJerosl. 

( 1 l GRAl1SCI, ANTONIO a bQ PQLITICA Y lil,. ¡¡jilBllQ !10QERNQI 

ED. PREMIA. P.28. 

C2l ALTHOSSER, LOUIS1 1<RWm RE 1oQ IDEOLQ6IA y 1i1.. E1iI8JHb. 

ED, ANTIGUA CASA EDITORIAL CUERVO. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

P.P. 16, 17. 
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Profundizando un poco m•11 con lo establecido por 

Althou•a•r en au obra Critica de la Ideologta Y el 

Estado •, establece la actuación de loa Aparato• ld•ológicos 

del Estado, mencionando su acciOn a travf11 de mdltipl•• 

formas, de tal manera que llegan a ser parte de l• cultura y 

forma de vida cotidiana en la sociedad. Althousse distingue 

tlsta din•mica como "la• regla11 del orden establecido por 

medio d• la dominación de clase"1 eA decir, s• trata de la 

adecuada actitud que se debe observar segdn el "puesto" qu• 

•l individuo estt destinado a ocupar en la sociedad y, por lo 

tanto, tambi tn en el 

de la división del 

sistema productivo dentro del contexto 

trabajo1 regla• de la moral, de la 

conciencia cívica y profesional, etc. Esto -entre muchas 

otras bases ideológicas- conforman los cimientos 

indiApensables para que el individuo resulte funcional al 

sist•ma. 

Este tipo de "bases ideológicas" comienzan a actuar 

desde el seno familiar, pasando por la escuela. 

interviniendo tambitln agentes importantes tales como la 

religión, nacionalismo, etc. Para el desarrollo del buen 

funcionamiento en la sociedad de éstas bases ideológicas, se 

ha hecho imperante la participación del Estado mediante la 

legislación y también mediante las instituciones estatales, 

las cuales han hecho posible -por medio de la conducción y 

regulación de normas sociales- que estas "bases ideológicas" 

sean parte integral de nuestra cultura y, en g1meral, de 

nuestra actitud ante la vida. Es por Jo anterior, que tsta• 
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"bases ideológocas" Althousser las haya conceptuallzado coma• 

"Aparatos Ideológicos del Estado", 

Igualmente, y con el fin de hacer mll.s e>ipHcita la 

teoría del Estado, Althousser hace una importante distinción 

entre el "Aparato de Estado" y el "Poder del Estado"• El 

Aparato de Estado se entiende como aquel esquema en el que se 

configura el caracter de clase del mismo Estado1 este 

caracter de clase se determinar• a partir de qui..,•• detenten 

al "Poder del Estado". 

A travéa de la historia se constata que se han 

sucicitado distintas revolucione• sociales en la& cuale& •l 

"Aparato de Estado" no ha sido afectado o modlf icadoJ fste ha 

estado muy por encima de los cambios en la detentacie!n del 

"Poder del Estado''. Lo anterior se puede ejemplificar con la 

Revolución de 1910 en nuestro pa>s, en la cual el "Poder del 

Estado" pasó fundamentalmente de ser detentado por la 

burgusia extranjera a ser detentado por la burguesia 

nacional. Por lo tanto, la estructura social de clases en 

nuestro país siguió eKistiendo, a•í como las relaciones d• 

producción y fuérzas productivas bajo la misma lógica de 

eKplotación se vieron inalteradas. Es decir, con la 

Revolución Mexicana se dio un cambio en cuanto a qui..,_ 

pasaron a detentar el "Poder del Estado", sin embargo el 

"Aparata de Estado" continuó siendo inmutable. 

Para poder avanzar en la teoría del Estado, se hace 



necesario establecer igualmente que el Aparato de · Estado 

funciona tambiln mediante el Aparato Represivo de Estado. El 

t•rmtno "represivo" indica que el Aparato de Estado en 

cuestión funciona -en dltima instancia- mediante la 

violencia. El Aparato represivo de Estado pertenece al 

dominio pdblico (Ejfrcito, Armada, Administración Judicial, 

Cilrceles, etc.!, mientra• que loa 

Aparatos Ideológicos del Estado no necesariamente pertenecen 

al dominio pdblico, sino mils bien, al privado (iglesias, 

partidos polittcos, sindicatos, la familia como institución 

social, escuelas, medios masivos de comunicación, etc.>. 

Dentro de este marco, es importante citar tambiln a 

Alvin Gouldner <31 quien habla sobre el "Estado Benefactor", 

el cual -afirma- se vale de la sociologi• funcionalista para 

el manejo de los problemas sociales que surgen a partir de la 

implem1tntaci6n del neo-liberalismo. La raz.ón por la cual el 

Estado Benefactor se vale d" la sociología funcionalista ea 

porque ••ta "no juzga sus probl.,mas sociales origina.dos en 

sus instituciones bilsicas de propiedad"<•>, por lo t•mto, 

formula soluciones superficiali,.tas, garantizando asi la 

estabilldad de las instituciones estatales y del Aparato de 

Estado. La sociologia funciona.lista suele atribuir tos 

(31GOULDNER, ALVlN. L.8. fOIWll.e. Jm L.8. SQCIDl.OBlA QCCll!ENIAL. 

AMDRRDRTU EDITORES. P.P. 318-320. 

<•> IBIDEM. 
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problemas social•• contempor4neos al derrumbe d•l sistema 

moral en las sociedades, lo cual permite la continuaciOn del 

desarrollo del proyecto neo-liberal. 

En el caso del Estado MeKicano, la entrada del n•o-

1 iberal tsmo comienza a darse de manera cada vez m4s intensa a 

partir de 1982 con el presidente Miguel de la Madrid. La 

entrada de este model econOmico un tanto distinto a los que 

lo antecedieron, se debtO 

anteriores <sustituctOn de 

desarrollo estabilizador> 

estos modalº" 

importaciones, as:! como el 

implicaron, entre muchas otraa 

cosas, un gran populismo inflacionario. 

Con el comienzo de la era neo-liberal en nuestro pa:!s se 

da una transformaciOn del papel del Estado y su relaciOn con 

la sociedad civil. Guillermo Farf4n en su art:!culo "Gasto 

Pllblico y Bienestar Social en MtKico.1983-1986" de el 

compendio titulado "17 Angulas de un SeKenio", hace una clara 

descripciOn de la configuraciOn de éste nuevo Estado el cual 

surge a partir de un cambio de los actores sociales en estas 

nuevas relaciones de producciOn del sistema socio-económico 

meKicano. A partir de ésta nueva configuración de la acciOn 

del Estado, se propone una nueva denominaciOn para el mismo, 

el Estado meKicano paso de ser el "Estado Paternalista" al 

•hora conocido come "Est•do Benefactorº a como lo llam• 

Guillermo Farfoiln•"Estado del Bienestar• y lo describe como• 

"el mecanismo de regulaciOn estatal y estabilizaciOn propio 



d•l sistema capitalista que 

implementación d• pal i tic•• 

? 

tiene como pr•supuesto la 

eKpanslontst•• d• corte 

k•Yn•slano y estructural-funcionalista, 

especifico d• Amfrica Latina" <p.?2>. 

para •l caso 

A1Um mismo, es necesario distin1¡¡uir •l funcionamiento 

del Estado del Bienerstar dentro de una fa•• d• desarrollo 

capitalista en relación con las políticas asist•ncial•• y de 

benefictencia póblica car•cter:lstlcas de todas las etapas 

históricas di! la sociedad capitalista. Tanto la aslst•ncia 

como la beneficiencia pdblicas forman parte d• las 

actividad•• generales del Estado en la reproducción de la 

fuerza de trabajo, mientras ~ue el Estado del Bienestar 

constituye la forma histórica que asumen dichas actividades 

en el conteKto del capitalismo contempor4neo. 

Como se ver4 en el siguiente capitulo, es en este 

momento -y espeelalmente en el sewenio de 1989 a 1994- cuando 

este Estado del Bienestar o Estado Benefactor Mewlcano 

comienza a deshacerse de sus funciones como rector principal 

de la economía nacional asi como de los servicios baisicos 

tates como educación, salud, etc. comenza.ndo a legar esta.s 

tareas de forma paulatina a la sociedad civil. Uno d" los 

principales elementos que surgen d"ntro de esta nueva 

configuración estatal durante los dltimos aWos es SOLIDARIDAD 

mas tarde transformada en instituclon estatal y conocida como 

SEDESOL. 
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1.2.ltARGtNAL.tDAD 

1.2.1. Concepto d• "arQinalidad. 

tluiz4 para muchos el concepto de mar;inal idad ••• poco 

común o usual, m•• aún en nuestros dlas, ya que este conc•pto 

ful! acul\adottn la década de los &e&entas cuando sur;ió un 

intento por &Kplicar el porqué dlP la eKtrema mi&eria &ufrida 

por los palses de América Latina. 

Es durantlP esta etapa cuando surgen los t&óricos 

"dependttnUsta•"• los cuales elaboraron una eKtenaa teoria 

eKplicattva sobre ttl fenómeno del subdesarrollo ttn loa 

mencionados paises. Con la teoría dependentista aparece el 

término "marginalidad" el cual 

poblacionales mas desprotegidas 

hace referencia a la& capas 

en el mundo capitalista 

subdesarrollado de Am•rica Latina~ 

Para uno de los principales teóricos del fenómeno de la 

marginalidad, Gino Germani, la marginalidad se define de la 

siguiente m;onera1 "Puede definirse como marginalidad la f;alta 

de participación de individuos y grupos en aquellas e&feras 

en las que deacuerdo con determinados criterios les 

corresponderla participar". As& mismo, Germani define como 

"participación" al "eJercisio de roles o papell!'& concebidos 

como un actuar o no actuar !producir o consumir>, un dar o 
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un rec:ibir, tanto derec:ho• como obligaciones" <41. Es dec:ir, 

Partic:ipar signific:aria el ser ac:tivo en una interac:c:ión 

social dentro del contexto de un grupo inc:ertado y func:ional 

en Y para el sistema soc:ial, poHtic:o, ec:onómico y cultural 

existente. E• dec:ir, estar interac:tuando funcionalmente 

dentro del sistema general. 

Germani distingue adem;ls otros dos elemento• esenc:iales 

que la noc:i ón de "partic:ipaci ón" y de "marginal idad"-la c:ual 

meri.a una no participación- suponen• "recuses objetivo!)" y 

11condiciones personales". "Los primeros son todos Aquellos 

elementos materiales e inmateriales nec:esarios para que la 

participac:ión sea efec:tivamente posible• esc:uelas para 

educ:arse, puestos de trabajo, c:apac:idad de c:ompra para tener 

ac:c:eso a los bienes y servicios que c:orrespondan y, por 

supuesto, ausenc:ia de trabas u obstAc:ulos que de un modo u 

otro impidan el ac:ceso o el uso de los rec:ursos mismos. Los 

segundos -las c:ondiciones personales- se refieren • aquellos 

rasgos y c:apac:idades que los individuos deberian poseer para 

poder ejercer los roles que les c:orresponderia¡ se trata de 

rasgos psic:ológic:os (en el nivel emoc:ional, volitivo e 

intelec:tuall ast c:omo de su patrimonio c:ognitivo1 ac:titudes, 

propensiones, motivaciones, patrones de c:omportamiento, 

(4lGERMANI, GIN01 ¡¡J.. CONCEPTO llE, t!ARGINf!LlDAp, ED. NUEVA 

VISION. P.6b. 
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conocimientos 11enerales y 

Es de suma impor-tancia mencionar que G.rmani, 

posteriormente al plantemiento de la citada definición, hace 

la observación de que las tres categorias1 marginalidad, 

recursos objetivos y condiciones personales "e"t,.n o pueden 

estar l.ntimamente relacionados entre si" 161, ea decir, una 

puede determinar la eKistencia de la otra formando una 

circularidad. El estar excluido o la situación de e><clu&ión 

es causa de la falta de recursos materiales y de empleo o de 

inserción en el subsistema económico, lo cual determina que 

el individuo carezca de aptitudes personales para su 

inserción social en forma funcional, siendo •sta última, 

condición para la exclusión del individuo o para la no 

participación. De esta forma Germani plantea la existencia de 

situaciones complejamente viciosas. 

Lo·anteriormente expuesto supone, a su vez, un criterio 

de comparación con respecto a un parámetro ideal, es dec:i r, 

para poder dsfinir y explicar la marginalidad as! como para 

su identificación se requiere de un par•metro de medición y 

contr•staci ón, de un u deber ser 0 , par-a que , de esta manera 

se pueda identificar la realidad y su problemátic:a1 "El 

15) JDEM.P. 72. 

16) JBIDEM. 
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juicio de marginalidad se realiza sobre la ba•• de la 

comparación entre una situación d• hecho y un d•ber ser. El 

role set que el individuo o grupo d•b•rian ejercer en virtud 

de d•terminados principios o derechos" C7>. 

En cuanto a la ubicación de fste f•nómeno 

1rspecificamente en el .tmbi to urb•no, t•nemo• en seguida la 

definición que Joan Nelson eKpone, la cual es sum•mente afin 

a 1011 conceptos arriba mencionados• '.'La esencia de la 

marginalidad es su incapacidad de ganar acceso a la• 

instituciones y procesos urbanos• educación, empleo adecuado, 

servicios, viviend•, bienes de consumo, estatus social, 

contactos con org•ni zaciones e influenc:i a poli ti ca" (81 • 

Como podemos notar, la congruenci• entre Germani y 

Nelson radica en los concepto51"falta de participación" 

CGermanil e "incapacidad de ganar acceso" · <Nelson>, los 

cuales implican un aislamiento de o para la participación 

activa y funcional en el sistema urbano moderna. 

!?> OP CIT. (41. P. 21. 

181 NELSON,JOAN1 ftJ!iRANIS, UB18H ~ 81!1R INSIABILIIY lB 

l!E\!ELQPJNG NAIUINS• IJCCASJ!IW. f8eE8lt 1fi INJEANATIQNAL 

AEfAl89. No.22 HARVARD UNIVERSITY.CENTER . FOR 

INTERNATIONAL AFFAJRS.1969.P.3. 
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1.2.2. La ltarginalldad EcanOalca Ur-bana 

La marginalidad como fanOmano, tiene au origen y au 

ra.zOn de e1<istir en determinada• caracteristicaa da orden 

aconómico-aocial a nivel eatructural. Para Germani, al 

dasempl ao y 1 a desocupac: i ón no son otra coaa maa qua 1 oa 

indicadoras da qu" e1<i&te una porción de fuerza da trabajo 

qua no ha podido ni podra ser absorvida por al aiatama 

productivo. Asi mismo, egte fenómeno debe tambifn su 

eKplicación a hipótesis que sugtentan que dicho fenóma~o 

tiene sus causas en la situación "dependiente" uparif•rtcaº a 

"marginal" d,.l pal.s c:on r"sp,.cto a otros pai••• c:onoc:ido& 

como "industrializados" o "imperialistas". El fenómeno de la 

dependencia o d" la relación centro-periferia también •• 

puede e><plicar a nivel local, es decir, por regiones1 fata• 

aerian localidades que guardan una dependencia d"sfavorable 

con relacicln a otra r"gicln m.is desarrollada, 

la regicln mas d,.sarrollada viv,. en gran 

con fr,.cuancia 

medida 

e><plotaci ón de 

mencionado, este 

la región 

tlpc de 

"dependiente". Como se 

d,. la 

habia 

rel ac:i cln pued,. darae a nivel 

internacional como a nivel local, es decir, al interior de 

les paises !relación campo-ciudad) y al interior de la• 

ciudades lzonas industriales, comerciales, industriales y 

residencial•• y zonas con bajos niv.,les de vida en general>. 

(9). 
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D• tata man .. .-a, vemos qu"' la noción de mar11inalidad va 

d• la mano con la concentración d• capital•• .. n unas cuantas 

manos. Es el.,m•nto y factor de la polarización social la cual 

ti•n• su origen en un sistema económico-social •1 cual 

gen .. ral la concentración de capital, y en la medida· •n que 

este acentüa su concentración, comienza a desplazar 

creci entemente mano de obra, dados los avances t•cnol ógicos 

que s• pueden adquirir por •sta misma concentración de 

capital. De ••ta manera, Paul Singer eMplica1 "Al .. ntrar en 

acción el monopolio, desplaza a los pequeffo• y medianos 

"'mpresarios, marginándolos1el uso de técnicas mas productivas 

por 1 as unidades monopolistas, trae 

tecnolóQtco, cre4ndose si mul táneament e un 11rupo 

•mpresarios proletarizados y un grupo cada vez mayor d• 

proletar-tos desempleados". <lo> 

(9) OP. CIT. (41 P.P.22-24. 

- QUI.JAND, ANIBAL1 LA FORIWilQN Kla ll!IVERSQ rtAR91!!1AL (l!I 

!.SI. CIUDADES llE. ~ b8I.lll8... EN ANTCLDGIA 11E. 1.8. 

SQClg.QGIA !JBlleH8... ED. UNAM P.P. 340-343. 

< 10) SINGER, PAUL1 lJR8M!lZACIQN, DEPENDEJl!CIA '.( r!ARGINAL,IQAD 

~ etEfll'6 L.8Illl8... EN AN'TOUJ6IA 11E. LA BQCJO! OOJA L!BIWi9. 

ED.UNAM.P.P.422 • 

. . - ~··;,•:::O: 
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1.2.3. ftargtnalidad Productiva y d• can-. 

La masa marginal, al significar una capa creciente de 

individuos sin acceso al sistema productivo formal, est• 

significando tambiltn una capa creciente de individuo11 cuyas 

actividades económicas carecen de significación en au papel 

productivo. Ea decir, la o las actividades que el individuo 

marginado realiza no tienen valer significativo para la 

sociedad que las consume. "SOle queda par• los marginados el 

conjunto de empleos asalariados mas bajos• ocup•cionea 

manuales sin calificación,en la limpieza, etc" <111. Asi 

mismo, encontramos tambi•n aquellas personas que estando 

incertadas en sistema productivo formal, son consideradas 

"asalariadas marginales" debido a su baje nivel de ingreso. 

Para Gino Germani, la marginalidad obedece a 

cararacteristicas estructurales de un orden económico-social 

dado, -como ya se mencionó

"determinadas orientaciones de 

pero 

política 

tambiitn obedece a 

eccn6mica" <12>. De 

itsta manera sto puedto eKplicar que e>dstan asalariados 

marginal••• los cuales perciben un salario minimo y que, por 

lo tanto, -a pesar de estar incertos en la economia formal-

<11) OP. CIT. C9l. QUIJANO, ANlBALI LJ1. f06t!ACUJN,,, P. 342. 

LOMNITZ DE, LARISSA Ar g¡m BQl!REl/l\!EN 1.Jm MftRGJNADQS, 

ED. SIGLO XXI. P.P. 20-24. 

< 12> IBIDEM. 
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•u nivel de ingreso les impide tener un nivel de consumo 

6ptimo para satisfacer sus necesidades básicas. 

De ésta manera podemos concluir que la marginalidad 

productiva se refiere concretamente a la falta de acceso que 

los individua• pr•11entan con respecto al sistema productivo 

formal, lo cual les impide-:-en la mayoría da los caso11- tener 

un nivel de ingresa que les permita tener perspectivas de 

desarrollo económica y social -personal- más amplia&, 

ai tuanda a estas personas, consecuentementa, d"ntro de la 

categoria de "marginalidad de consuma". Margarita nolasco los 

describe de la siguiente manera: "Los marginados no 

contribuyen a la creación de la riquez• nacional, ni 

pa.rtic!pan de ella es decir, tampoco son un mercado real ni 

potencial para los producto& nacionales" 031 • 

La marginalidad en el consumo, asi mismo, no depende 

unicamente de la falta de incerción al sistema productivo 

formal -o econamí a formal -1 es también resultado de ciertas 

pol ~ticas econtlm!cas dictadas por el Estado, las cuales son 

responsables -entre otras co&as- de la congelación de 

salarios, generándose asi los ya mencionados "asalariados 

marginales•, éstas personas también podrAn considerar&e como 

marginados en su capacidad de consumo, adn estando incertos 

dentro de la economía formal. 

< 13l NOLASCO, MARGARITA: la. lll.iiitta UBl!Bfll ~ LJUi ee.111ia 

SUIDESARBIJ!.LADos. <EL IOYR CQATZACOA!.CQS- nuMTIIt.Nt>. 

MAYO-JUNIO, 19?9. UNAM.P.10. 



1ó 

1.:S. DEFINICION DE POl..ITICAS PUlll..ICAS UR8ANAS. 

Como polttica pll.blica •e entiende la toma de decisión 

por parte del Eat•do con el fin de dar solución -ya sea 

momentanea o estructural- a un problema surgido d• la 

sociedad y que afecta a una parte significativa de ella; por 

lo que toma la 

cual amerita 

solucionado.-

caracteristica de 

la i ntervenci 6n 

•er un .. problema publico" el 

Estatal para poder ser 

En cuanto a las poHticas pll.blicas en los paises 

capitalistas , Jean LoJkine las de•ine de la siguiente 

manera• "Son contratendenci as creadas por el propio modode 

producción capitalista para regular los efectos negativos -•n 

el nivel de funcionamiento de conJunto de las formaciones 

sociales- de la segregación y mutilación capitalistas de los 

equipamientos urbanos" Cl4l. 

En seguida, citar• una segunda conceptuali2ación, la 

cual ayudará a tener una idea más directa del presente 

concepto. Para Bernardo Navarro y Pedro Mocte2uma las 

poi i ti cas urbanas del Estado persiguen fundamental mente tres 

<14> LDJKINE, JEAN1 DE LA pounca li™8lo. e LA pm..n1ce 

UBBANA. El. e8fU.. LA URl!ANIZACION 

C8PlTALISIA. EN ANIOLQ6IA llJ¡ U\. BQCIO!..Q8IA llBll8ti8... P.P. 

571-572. ED UNAM. 
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series de objetivos generales, los cuales en orden de 

importancia son1 

" 11 Producción de la infr•estructura material eaenci •l 

que permit• el funcionamiento adecuado del conjunto 

del capital ubicado en las urbes. 

21 Beneficiar a las clases dominantes a nivel de lo 

urbano. 

31 Reproducción general de las clases sociale11 en al 

.tmbi to da lo urbano " <151. 

Volviendo por un momento ., Jean Lojkine, recrdemos que 

6ste habla de "contratendencias" surgidas en el propio modelo 

de producción capitalista, las cuales son llevadas a cabo con 

la intervención estatal. Estos efectos negativos provocados 

por el natural desarrollo de este modo de producción, son 

entre otros1 el deaempleo, falta de poder adquisitivo en la 

población, escaza espacio para la vivienda de las capas media 

Y bajas de la sociedad debido a los altos costos de la renta 

del suelo urbano, etc. Es entonces cuando la intervención 

estatal se hace presente, sin embargo, como se vera más 

<151 NAVARRO, BERNARD01 ET. AL. 1 L.& UBBANIZACIQN ~ illl 

!.A ClURelt lli. tE.lUm._ ED. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

ECONOMICAS. UNAM. P.P. 90-92. 
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adelante, el Estado actóa de •sta manera con el fin de 

garantizar la reproducción de las condiciones de producción, 

y, en general, del capital. 

Bernardo Navarro y Pedro Moctezuma (161, mencionan la 

gran importancia de las politicas póblicas en Am•rica Latina, 

las cuales han ser-vide de 11palanca 11 para 1a acumulación 

privada. Asi mismo, afirman que -debido al car•cter de clase 

del Estado- éste marca la dirección de las medidas y 

poUticas que afectarán a la clase trabajadora. El Estado 

burgu•s, debe garantizar las condiciones generales de 

reproducción del sistema. Es por esto que el Estado tiene 

lnJerencia en la gestión de las condiciones de reproducción 

de esta fuerza de trabajo y, que por lo tanto, a nivel de lo 

urbano el Estado dirija necesariamente diversas politicas que 

tienen por objetivo incidir en dicha i·eproducción. 

Quisiera menciona! finalmente que, como se puede 

observar, el Estado tiene un compromiso real con la clase en 

el poder, ya que aunque propagandisticamente se afirme que 

las politicas póblicas son para el bienestar de las mayorias, 

se puede llegar a dos conclusiones• 

( 161 IBIDEM. 
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P.rim•ramente, y retomando a Bernardo Navarro y Pedro 

Moctazuma, el Estado se preocupa principalmente en 

implementar politicas Pdblicas que garantizan la reproducción 

de las condiciones de producción <subsidios a lo& 

transporte& pdblicos, a algunos alimentos tale• como el 

frijol, la tortilla, etc.>, con el fin de mantener la 

estabilidad el sistema socio-económico imperante1 Y 

finalmente, para confirmar la primera conclusión, retomo a 

Alvin Gouldner 11.1. Definición de Estado>•, quien sostiene 

que las politicas pdblicas funciona.listas nunca perjudicaran 

la dinámica de las instituciones estatales, mismas que fungen 

como órganos de legislación y estabilización oficiales del 

del sistema socio-económico general. 
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l.4. DEFlNlClON DE SlNllROftE DEL NlAO MALTRATADO. 

Para abordar el tema del Síndrome del Nill'o l'laltrat•do, 

se hace necesario primero, hablar sobre la familia ya que es 

6sta la que funge como contexto del mencionado fenómeno. 

En muchas ocasiones se ha mencionado que la fami1i• es 

"la c1Uula de la sociedad" y sin duda e• asi. A lo largo de 

la historia la. familia ha funcionado como un cohesionador 

soci ai' al reproducir sujeto• de una cultura dada, que, a su 

vez, reproducir6n m.is cUulas <familia•>. con el mismo fin. 

Ast es como lo afirma Frida Saal en su articulo titulado "La 

Familia", !Ed. UNAl'I>. <ti 

E•ta cflula, a su vez e• generada y se desarrolla en un 

contexto determinado, es decir, en el medio ambiente social. 

De 6sta manera, podemos decir que es el Upo de "ecologta 

humana" el contttxto encargado de producir tanto 6ste tipo de 

c6lula• como las normas la que regulan. 

Para Frida Saal la familia es "la institución que 

encabeza la lista de los Aparatos ldeo16gicos del Estado". Lo 

anterior surge con elocuencia en tanto estos Aparatos 

ldeoloOgicos son definidos por Althousser ene "l.a Hlo&ofía 

como Arma de la Revolución" comos "instituciones pll.blicas o 

($) SAAl.. 0 FRIDA1 

ABIERTO PARA El. 

! L.e. FAP!lLIA", TRABAJO PARA El. CONCURSO 

CARGO DE PROFESOR DE CARRERA "A" EN LA 

MATERIA DE ECOl.OGtA HUMANA. UNAM. 
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privadas que tien1tn en el seno de cualquier sociedad la 

función de ser productores-reproductores de las fuerzas de 

producción". Es decir, la familia es la entidad •n la cual •• 

reproducl!n individuos preparados para interactuar en la 

sociedad de manera funcional para la misma, y los cuales, a 

su vez, SI! forman y se preparan para reproducir éstas mismas 

entidades -familias- las cuales deber•n cumplir la misma 

función social. Es así como la .familia e• considerada la 

célula bAsica, crl!adora y reproductora de la base social. 

Es al interior de la fami Ha donde problema• de orden 

medio ambiental o exOgenos aparecen como posibles 

desestabilizadores para el desarrollo d• la misma. 

Cons1tcul!ntem1tnt1t, la reprcducciOn de individuos por parte de 

ést• tipo di! familia• disfuncionales podrían resultar, así 

mismo, disfucionalea para la sociedad y en la interacción co~ 

su medio ambiente. 

Dentro de ésta misma linea de razonamiento, podemos 

concluir que factores de orden medio ambiental incid•n 

directamente en la familia, contexto en donde se genera el 

Síndrome del Niño Maltratado y la cual se presenta como 

entidad generadora y reproductora de la base social. 

El Síndrome del Niño Maltratado es una realidad que ante 

los oJos de muchos causa sorpresa, horror, indignación, 

impotencia, etc. Sin embargo ésta es una realidad que sucede 

dia con día y que anuque injusta y aberrante, es un hecho que 

se produce y se reproduce transg•>neracionalmente. Para poder 

penetrar un poco mejor en fste fenómeno citarf el siguiente 



22 

concepto• 

El S:lndrome del Niño Mal tratado se d•fi ne como• 

"Cualquier acto de agresión ocasi anal o habitual cometido 

contra un menor de edad, en forma siempre intencional que 

ponga en peligro su desarrollo Hsico y/o socialJ till acto 

puede variar desde lesiones leves a graves, e incluso llegar 

a provocar la muerte por lo que es posible que sea inflingido 

por los padres o por el adulto que estf a su cuidado en uso y 

abuso de su superioridad Hsica y/o social" <171, 

Es importante aclarar -que si he elegido el concepto 

"Sindrome del Niño.Maltratado" es porque fsta cumple -a mi 

parecer- con los parAmetros ideales para qu• dicho fenómeno 

quede 1 o más especi fi camante definido. 1-a pill abra "s:lndroma" 

se define como "conjunto de sl.ntomas 11
, lo cual encuadr"a de 

manera más precisa los elementos necesarios pra poder 

conceptuAlizar el presente concepto. 

Igualmente, hago uso de una conceptualización mAa, la 

cual ayudará. a ampliar· el concepto anterior agregando una 

serle de caracter:lsticas del menor maltratAdo, con lo cual se 

lograrA una Idea mas completa del fenómeno• 

11 Caracteristicamente el paciente es un l Actante o 

preescolar menor de tres años, a menudo desnutrido, de talla 

menor a la correspondiente a su edad y que presenta 

traumantismos cuyA distribución y caractar:lsticas var:lan, 

pero que resultan siempre poco congruentes con la versión de 

los padres a cerca. del mecanismo de producción y 

circunstancias en que ocurrieron" (18). 
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Sin embargo, considero tambifn muy importante hac•r 

notar ciertas deficiencias que presenta •sta dltima 

definicidn, Miguel Foncerrada habla a cerca de "un lactante, 

preescolar, menor de tres al(os". El menor que presenta fste 

Slndrome, ciertamente puede ser un lactante o menor de tres 

al\'os, pero esto no puede ser el olnico punto característico 

del ni l\'o mal tratado, ya que se debe de entender que si un 

menor es maltratado, es por que no es capaz de defenderse por 

sl mismo, lo cual debe tambifn rebasar la barrera de ser 

"lactante" o "menor de tr""es años". Considero convani•nt• 

encuadrar la categoria de 11 niño 11 , para efectos de 1• 

presente investigacidn, como aqufl individuo desde el 

momento de su nacimiento hasta el momento en que •ste 

comienza la pubertad, ésto varia de individuo a individuo, 

pero podría ubicarse entre los 12 y 13 aWos de edadJ es 

decir, hasta el momento en que fste puede ser capaz de 

defender&• por si mismo. 

<171 ROQUE H. 1 tlA. DEL PILAR, ET, AL Ela SJNDRQrE Qik ril.1!112 

P!A!..TBATBQO ~ fENOf!ENQ ~ E.N.E.P. ZARAGOZA. ED. 

UNAM. P.P. 20-21. MEX. 1989. 

OB> FONCERRADA, MIGUEL, DR. Ei. QlAli!NCJSTICQ Qik SJNJ)RotlE Ril.. 

tl!fKl SQLPEAOO, REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

NEUROLOGIA. ABRIL, 1970. No. 2, VOL. IV, P. 59. 
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Er-ich Fromm <*> en su libro titulado "Anatom:la de la 

Dastr-ucti vi dad Humana" define a 1 as pasiones humanas como1 

"• •• el intento del hombre de hacer- que la vida tenga 

significado y de sentir- el m4Kimo de inten5'idad y fuer-za que 

pueda lograr en las circunstancias dadas''. Sin embargo, en 

cuanto a las pasiones desencadenador-as de la destructividad Y 

la crueldad humanas, afirma que •stas constituyen una 

par-ad0Ja1 expresan la vida volvi•ndose contra si misma en 

af4n de buscar- su sentido. En •ste astudlo, Fr-omm establece 

la :lndole necr-ófila que manifiesta nuestra sociedad hoy en 

d:la. La violencia humana, entonces, puede ser- generada por

factor-es de orden social. Fr-omm afirma que el cambio sólo se 

podr-4 dar- por- transformaciones radicales en nuestra 

estructura social y politica, las cuales r-epondr-:lan al hombre 

en su papel supremo en la sociedad. As:I mismo, Fr-omm en su 

obra1 "El Ar-te de Amar" <•> afirma que la angustia que genera 

la posición del hombre ante la consecución de satisfactor-es 

materiales es provocada por- el orden socio-económico 

imperante, en el cual el hombre esta subordinado a la m4quina 

<•> FROMM, ERICH1 "f!NAT!l!IA a ~ DESTRlJCTIYIDAD 1:11.1181!18!'. ED. 

PAIDOS. MEX. P.10, 

<•> FROMM, ERICH1 ~ ~ J2E enBB!... ED. PAIDOS. MEX. P.BO. 
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económica. Esta angustia se ve incrementada cuando los seres 

humanos vi ven en condiciones de a1<trema pobreza y es cuando 

con mayor frecuencia surgen acte>s en los que la vida se 

vuelve en contra de st misma 

Entre fstos actos, sin duda, se encuentra el fenómane> 

del maltrato ftsico y psicológico a los niKosa una de las m•s 

terribles aberraciones de la humanidad. 

Muche>s autores parten de la evidencia de que muche>s 

adultos que i nc:urren en el mal trato y abuso en contra de sus 

hijos e> en contra de quienes est•n a su cuidado, se>n 

individue>& que en su maye>ria sufrieron de maltrate> durante su 

infancia y/o de serias hostilidades al interior d•l ndclee> 

familiar en el que se desarrollaron. 

Este tipo de maltrato es ce>noc:ido ce>mo "maltrato 

intergeneracional" < 19). Como Ge mencionaba anterie>rmente, 

e1<iste la tendencia de que el individuo que fue maltratado en 

Bu infanciA, repita el mismo esquema con sus tiiJoa o con 

algdn menor que llegase a estar bajo su cuidAdo. 

Otre> factor que figura como predominante en los caaos de 

maltrato infantil es el de la pobreza y marginación en el que 

se desarrollan las familias al interior de las cuales se 

generan relaciones de violencia interpersonal. De ésta 

manara,teneme>s que muchos casos de mal trato infantil están 

relacionados con una situación de esca•ez de insumos 

<19> GELLES, J.R. 11978> • YIQLENCE llll!ISBlm IHi llil!iR fll8.Iili-_ 

AMERICAN JOURNAL ORTOPSYCHIATRY. P. 48. 
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materiales y de falta de atención y ayuda por part• del 

EstadoJ cont•><to en el cual vi ven muchas fami U as •n •1 

D.F. (201. 

En muchos de los casos en los que •• ha v•rificado la 

eHist•ncia d•l Sindrome d•l Nill'o Maltratado, t.ambifn •• ha 

identificado que el infante SI' desenvuelve en un·a situación 

de disgregación familiar, en la cual, por lo g•neral, la 

madre •• encu•ntra sol .a, el m.ari do 1 a ha .abandonado y ella 

tiene l.a carga ec:onómic.a y educacional para con sus hios de 

forma individualJ es decir, por lo general a l.a disgregación 

familiar se le adna una situación de pobreza y presión 

económica, asi como de desempleo (211. 

Otro factor que influye en la eHistencia del maltrato 

infantil es que -en la mayorta de los casos- dada la 

situación y el conteHto de pocas posibilidades económicas en 

las que se han desarrollado los padres, tstos tienen un nivel 

bajo de esc:laridad y por lo tanto, pocas posibilidades para 

ubicarse en un empleo que pueda remunerarles la cantidad 

necesaria de din•ro para poder cubrir las necesidades 

·1201 REYNES M., .JOSE NI CAftACTERlSJICAS CLINICAS RE!& BINDRQtE 

l!iL. l!Uf!ll 11ALTRATAJ)D. XIII CONGRESO NACIONAL DE 

PEDJATRIA. 1992. ED. FICOMI. p,9, 

1211 IBIDEM. 

- ANAYA, .JOSEFINA1 SITUACIQN SQCJD-ft!t!ILIAR ~ f>ACIErfiE 

i;;mt 11ALIBATO. P.P. 20-21. 
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básicas de ellos y su f.am:ll:l;o. Lo anterior obliQa a loa 

padres -o • la madre que ha sido abandonada- a buscar 

distintos empleos y, por lo tanto, a perm.anecer fuera de ca•• 

por much.as horas durante el dla, desatendiendo y descuidando 

a sus hl Jo•. <22>. 

De esta manera, podemos apreciar que los citados 

factores CAU&aleS que influyen en la 9KlStencia de este 

fenómeno tienen relación con las condiciones económicas y 

materiales de vida en las que se desarrollan las familias en 

donde se genera la violenci• y el abuso en contra de los 

ni !'(os. Es :l mportl•nte subrayar 

mencionado- de los padres que ahora maltrat.an a sus hi Jos 

muchos de ellos sufrieron de maltrato cuando niKos, lo cual 

nos lleva a l• conclusión de que fstos mismo& padres están 

generando 1 aa condiciones par• h;ocer de sus hi Jos posibles 

maltratadores cuando estos lleguen • la edad adulta. 

<22> LOREDO ABDALA, ARTUROr ii.. rtlBll l'EXICANQ lliL. lilfllJl ll1.L 

BU. QJQESIAR ••• ii.. Brma.. El. 8l!Ulm kSllIB8 IJm fW!ilL. Uf!!& 

PEBSf>ECTiye llJL.TIDisclPLINARIA. ED, FICOl1I. P.P. 4,5, 

- OP. CIT. <18>. P. 60. 
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1.4.2. Cans11CUM1ci•• en •l ri.nar-. 

El Síndrome del 

traumatismos físicos y 

Ni llo Mal tratado genera 

severos dallos psicológicos 

consecuencias sociales se exponen las siguientes• 

serio• 

cama 

El maltraro infantil pone en peligro el rendimiento 

escolar, así como en general, la educación del menor debido a 

disturbios en su conducta. Estos disturbios son generados por 

la violencia de la que el niño ha sido víctima en el hogar1 

•stos disturbios conductuales ponen en riesgo su proceso d& 

sana socialización, y por lo tanto, las posibilidades d& qu& 

tste individuo logre desarrollar una trayectoria profesional 

Y p&rsonal aceptable en nuestra sociedad. <231 

Debe si empre tenerse en 

c61ula de nuestra sociedad 

cuenta que la 

y es en ella 

familia 

en la 

es la 

que el 

individuo toma los elementos culturales y morales b~sicos 

(231 l!EC!...ARACl!JN ~ r!EXICD !m11Bi !1ALIBATD 6 l.Qli lillKlli.a. ~ ~ 

mE!.12 6 LA r!Er!QRIAI CQNSEClE!CIAS EDUCATIVAS llEk 

tWJRATD INFANTIL. eB.lllm SIMPQ61D INiljRDJscIPLJNf!RIO li 

tNTEBNAcIQNAL• ~ ne1JRA10 a um f:W1ml :t mm 
C0N9EC!JENCIAS EDUCATIVAS• 1991. MEX, D.F. 
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que fungir.an como directrices en el resto de sus relaciones 

interpersonales que desarrollar• en su vida futura. De fata 

manera, los individuos que no recibieron los apoyos moral•• 

b4sicos al interior del nócleo familiar y que, por •l 

contrario, fueron victimas de abuso de autoridad y violencia 

por parte de sus progenitores, se han constituido en 

i ndi vi duo• con una incompleta capacidad de adaptaci On 

productiva a la sociedad y con un.a fuerte tendenci• a l•s 

conductas anti soci.ales. En una investigación de e.arlo• 

Portillo se sostiene que "sobre 86 procesados por diveraos 

delitos, 7 de cada lC• iniciaron sus carrera• delictiva• a la 

edad de diez affos1 todos procedían de hog.ara• donde el 

maltrato era una realidad angustiante y permanente". <241. 

Asi mismo, Nau, en un articulo publicado en 1967 1 sostiene 

que gran parte de los criminales, de los homicid•• y de los 

asesinos provienen de medio• en loa cuales se presant•n los 

mal os tratos a 1 o• ni Ros". <2!51. 

<241 PALOMARES, A. <198311 1!W!1mi. t1ALTRATepOS1 NUESIBA8 

ltmEfEN§AS YICTJMS. MEXICO EDITORES MEXICANOS UNIDOS. 

P. 163. 

<2!51 OSORIO, C.A.1 lib.1!11.SQ t!AL.IRATA!)O• MEXICO. ED. TRILLAS 

P. !59. 
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2.1. El PERFIL DE LA PARTICIPACIDN DEL ESTADO ANTE LAS 

CONDICIOl'ES DE l'IARSINALIDAD URBANA. 

Como se ha mencionado anteriormente, el fenOm•no de la 

marginalidad tiende a multiplicarse dadas las condiciones que 

le dan origen, fstas condiciones !concentración de capitales, 

creciente inovación de tecnología, abatimiento de costos, 

etc.> ti anden a su vez a acentuarse en aras de un conteHto 

comercial cada vez mAs competitivo. Lo anterior trae consigo 

una gradual concentración urbana provocando la emigraci On a 

las principales ciudades por parte de aquellos que no 

encuentran posi bi 1i dad•s de sobrevi venci a en 1 a vi da en el 

campo. 

Paradójicamente, ésta gente que emigra a las ciudades en 

busca de mejores oportunidades, forzada a salir de su tierra 

natal, dado que fsta no le garantiza los medios de 

subsist•ncia, se establecen en un territorio en donde la 

1 ógi ca capitalista es m4s cruda y despi ad ad a que en ni nglln 

otro lugar1 la ciudad. Es aquí donde el salario mínimo de un 

obrero es insuficiente para cubrir las necesidades bAsicas en 

las perspectivas de una vida digna , en donde la r1mta del 

suelo urbano alcanza preciar. inalcanzables para quien cuenta-

en el mejor de los casos- con un salario mínimo y 

difícilmente haya cursado alglln niv•l de estudios b4sicos y, 

por lo tanto, es aquí donde el subempleo hace su apariciOn de 
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manera abierta y el hacinamiento se presenta en forma 

creciente, slando todo •ato tolerado por un Esstado 

neol i beral, an el cual el i nt .. rits de el ase se hace evidente 

al mantener las consecuencias anteriormente mencionadas como 

una val vul a de escape que le permite continuar con el mismo 

esquema económico que por tantos aKos ha mantenido a la misma 

clase politica en el poder. 

La Doctora Margarita Nolasco en su "studio de caso 

ubicado en Coatzacoalcos-Minati Uán 1261, plantea que las 

ligas de la burguesia con los grupos en el poder hacen que el 

Estado se interese por ciertos manejos en la economia, tales 

como tecnificar la agricultura, hacerla capitalista, 

controlar de .alguna manera los recursos no r .. navable• y 

preparar y garantizar la reproducción de los medios de 

producción <educación y salud póblicas>. 

Sujetándose al esquema teórico en el cual se ubica al 

Estado como un Estado con interés de clase IGramsci 

Althousser> es fácil comprender el perfil del Estado Mexicano 

ante la economia nacional. El Estado destina recursos con el 

fin de desarrollar ciertos aspectos de la economia en deonde 

la burguesia nacional e internacional puede lograr la 

optimización de sus int .. reses, los cuales siempre se definen 

126) IDEM 1131 
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en la obtención da lucro y en al acentuamianto da 1• 

concentración da capitales. Bajo ésta lógica as como se 

producen las grandes concentraciones damogr6ficas en las 

ciudades y en donde el Estado, en la realidad, no puada 

hacer mucho por quienes se encuentran desplazados del sistema 

productivo. 

En cuanto a la participación del Estado para preparar y 

garantizar la reproducción de los medios da producción Y 

.ubic6ndonos aspaclficamente en los programas de educación 

pdblica, encontramos que los aparatos ideológicos del Estado 

actuan en éste 6mbito con el fin de crear en 1011 individuos 

una mentalidad de trabajador para el capital. Aun hasta ahora 

no se encuentra en ningun libro de texto gratuito una amplia 

explicación a cerca de las distintas formas o modos da 

organización para la producción <la forma cooperativa, por 

ejemplo>. Sin embargo, se da un creciente apoyo al desarrollo 

de planes y programas de estudio enfocados a la preparación 

técnica, en donde el individuo -tras un trayecto eacolar 

sumamente breve- se encontrar A capacitado par-a poder cubrir 

puestos a niveles bajos a intermedios dentro de la empr-asa. 

Lo anterior implica que, por un lado el compromiso del Estado 

en la educación de la gente de escasos r-ecursos llega a un 

nivel medio-baJ01 por otro lado implica que -dada la labor 

inductiva de los apar-atoa ideológicos del Estado- el 

Individuo encontrar6 sus per-spect i vas inmediatas 

desarrollo laboral en un nivel en el que j•mils podr-a -o 
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d1flci lment.e lograra- aspirar • nivel•• g•renci•l•• o 

d1rect.ivos1 y por O.lt.imo concluyo que -dado lo anterior- la 

burguesLa no tiene problemas en la reclut.ación d• p1trsonal • 

baJos niveles que le son O.tilas para la continuación del 

mismo modo d1t producción. Es decir, el Estado, mediante sus 

aparatos 1deol óg1cos, le produce a la burgueaia las fu1trzas 

productt vas n1tcesari as que le garant.i.zan la continuidad del 

modo de producción actual. 

Continuando con la Ora. Margarita Nolasco, afirma qu•1 

"L.as ciudades del H6xico actual siendo el punto de referencia 

geogr6hco para la modernización y penetración d11l capital, 

sufren uno de los ef,.ctos mAa conflictivos del sistemas loa 

marginados ( ••• l loa marginados rompen en el ordenamiento 

urbano como un elemento conflictivo y contradictorio del 

sistema, pero que se manifiesta en la ciudad, la reorienta y 

le da especificidad". <271 

Cabe mencionar que la interpret.aci ón que personalmente 

doy a la palabra "especificidad" arritia mencionada, responde 

a la inevitable consecuencia del f11nómeno de la marginalidad 

aunado al desarrollo d11l sistema capitalista urbano, lo cual 

repercute en forma de polarización social urbana. 

(27) OP. en. (13) P.P. 11-12. 
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El Estado M"Hicano no pu"d" absorv"r asta masa marginal 

craciente1 la industria, las obras póblicas en general y los 

planea y programas d" bi "nestar social son rebasados por el 

nómero y necesidades de t!sta masa marginal qu" se acumula en 

la ciudad. Esta es producto d" la "xpansion y modernizaciOn 

capitalistas en el campo y en la ciudad, " pero no es captada 

Y no podr6 ser nunca captada por la estructura •conOmica del 

si •t•ma" <281. 

De t!sta manera, al existir esta concentraci On de 

marginados en las ciudades, el Estado al no poder absorberlos 

como par~e de los medios de producciOn ni atender sus 

necesidades b6sicas, encontramos que suelen volverse hacia la 

sociedad civil, as decir, los marginados -muchos d" ellos

adoptan actt tudes y ac:U vi dades que r"pres.,ntan un carga y 

una responsabilidad para la soci.,dad civil1 

11 Utilizan a sus hijos para p"dir limosnas por las call""'• 

vender distintos articules, etc.1 o Je hac"n ello& mismos 

pero siempre con el fin d" "despertar" cierto sentimiento 

de "responsabi 11 dad" en la soc:i edad c:i vil debidamente 

inc:ertada en el sistema sccio-ec:onOmico, hacia ellos, por 

no estarlo. 

<281 IBIDEM. 
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2> Forzan a la gente para obtener dinero, muchos de ellos •on 

per•onas en edad econOmicamente activa <limpia parbri•as, 

asaltantes, etc.> 

31 Se dedican abiertamente a 1a economia informal C como los 

casos arriba mencionados dedic6ndose a la venta de 

alimentos en la calle, comercio subterr,neo, etc. 

No debe dejar de mencionarse aquellos denominados como 

"asalariados marginales" 129>, los cuales sen victimas de las 

poláticas eccnOmicas d"' "tope salarial" impuestas por el 

gobierno el cual responde a la lógica del Estado con alianzas 

e intereses clasistas, ast como a las políticas de los 

organismos internacionales acreedores 

dependientes. Anibal QuiJano i30l, 

hacia los gobierno• 

habla de aquello• 

asalariados que engrosan la clase obrera industrial, quienes 

no perciben los recurso& económicos suficientes para cubrir 

sus necesidades basteas. 

Muchos de éstos "asalariados marginalesº se ven 

obli oados a pasar a 1 a economi a informal; dadas su& 

necesidades y su situación económica. 

<29) OP. CIT, 191 QUIJANO, A.1 1.a.FOBt!ACl!Xf •• , ._ p, 343. 

(301 JBIDEM. 
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E•t• tipo de actividades con••cu•nt•• d• la situación d• 

mar"Qinalidad sufr"ida por muchos en las ciudad1ts han sido y 

son tol•r"adas por" el gobier"no, ya que el Estado, al ser' 

incapaz d• dar' solución global al pr"obl•ma por' 

car"acter"isticas •str"uctur"al•• del sistema, opta por' obser"var' 

pasivamente la r"eaccidn y acciones de la sociedad civil ante 

la pr"esente r"•alidad. 
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2.2. LA "ARSINALIDAD EN EL D.F. 

La marginalidad. en el D.F. reviste a~n formas m6s agudas 

que en otras •ntidades urbanas del pats. Es aqu:I donde la 

masa marginal ha adoptado ciertas caracter:lsticas propias con 

razgos de convivencia y supervivencia que la distingue. 

Larissa A.de Lomnitz <311, plantea que en el D.F. mucho• 

de los trabajadores registrado• como de baja productividad y 

que han pasado a una "al ta" productividad, son aquellos que 

se han ocupado en la industria de la construcción. Es en e•ta 

rama donde se emplea individuos marginados debido a que se 

requiere de una baja calificación para el trabajo, no cuenta 

con seguridad social y no representa un trabajo estable, 

teniendo ttste periodos de "boom" en su reclutamiento de 

personal y teniendo también periodos de depresión. De 

cualquier manera, fsta actividad no podr :1 a ser catalogada 

como una actividad formal y que represente cierta seguridad 

económica para el trabajador, dadas las caracter:lsticas -ya 

mencionadas- en este tipo de actividad productiva. 

(311 OP. CIT. (11). LOMNITZ DE, LARISSA1 

BDllREVl\IEN ••• •. 
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Por otro lado, Javier Alejo distingue1 "la incapacidad 

de las actividades modernas de la mas alta productividad para 

absorver toda la mano de obra y la incapacidad del sistema 

educativo de transformar con mayor rapidez la estructura de 

calificaciones de la misma". (32> 

Esto es, la acumulación de la masa marginal en el D.F. 

queda rezagada del sistema productivo formal y sólo una capa 

privilegiada del sector trabajador puede ocupar empleo• en la 

Producción industrial moderna. 

Ast mismo, Javier Alejo concluye qua para los marginados 

no queda mas salida que dedicarse a las "reliquia• de la 

economta tradicional" C33l, es decir, al conjunto de 

actividades que representan los empleos asalariados mas baJ01 

el empleo domfstico, reparación de articules dom•sticos, 

ocupaciones manuales sin 

ocupaciones desvalorizadas. 

calificación y 

Hoy en dta, 

en G•n•ral, 

eKisten 2.1 

trabaJadores ambulantes por cada comercio establecido en el 

D.F. C CONCANACO, 1994 l. 

Dadas las muy difíciles condiciones económicas por las 

que atraviesa un ndmero creciente de individuos los cuales 

conforman la masa marginal en el D.F. y los cuales -como se 

mencionó en el primer capitulo- se ubican en zonas bien 

C32l ALEJO, JAVIER1 CRECJnIENTQ DEl'ICl6RAEICO }'. Et1e1.EQ liJ!l 1.8 

ECQNQl11A !EXICANA. CQNBRESO ~ La A.A.A'S1 LJl ~ }'. 

El,. l:lllilBE&. MEXICD. 1973. 

C33> IBIDEM. 
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d•finidas del A rea urbana, ello• han establecido 

espontAn•am•nte redes de coop•raci6n mutua y de solidaridad, 

lo cual les ha permitido, en base a sus enormes necesidades Y 

a trav•s de generaciones, sobrevivir y adoptar un cierto 

"modus vivendi" que los distingue social y culturalmente. 

Parentezco, vecindad, compadra><zgo y amistad masculina son 

otras tantas instituciones que se adaptan a la situación 

urbana y se integran con una ideologia de ayuda mutua, éstas 

redes de reciprocidad son denominadas por Larissa A. de 

Lomni t2 como "Unidad doméstica de tipo compues.to" <341. 

Esta organización consiste en un grupo de fami 1 ias 

emparentadas las cuales son vecinas, reciben y otorgan ayuda 

mutua tanto en lo económico como en lo moral. 

En el D.F. muchos de los marginados se ubican 

geogrAficamente en la periferia d" la ciudad en lo que se 

conoce como "barriadaa 11 o "ciudades paedidaa" al margen de 

los servicios urbanos mas elemental,.s, o mucas veces cuentan 

con algunos s•rvic:ios urbanos mas no todos los elementales. 

<341 OP. CIT. 1111. LDMNITZ DE, LARISSA, 

SDJIREVlllEN···"· P.P. 27-28. 
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Las barriadas no pueden ser consi d•r•d•• como 

asentami •ntos humanos d• ••p•r• •n donde l • Q•nte •e 

ubica temporalmente aguardando una m•Jor forma de vida. 

La unidad dom6stica de tipo compuesto •• un elemento con 

el que se puede explicar que los marginados se 

establecen en una zona determinada en 1• periferia de 1• 

ciudad y ahí pemanecen a lo largo de generaciones con un 

tipo de vida definido que ha conformado una cultura 

propia. 

La imposibilidad de encontrar un cierto índice de 

movilidad social en las barriada• responde a que la cr•ación 

de nuevas ocupaciones industria1e• requiere cada vez en&• de 

trabajadores mejor calificados1 Lariasa A. de Lomnitz opina 

que al respecto, estas plazas ser6n ocupadas por los hiJos de 

los obreros "que ya est6n incorporados al sistema de 

produccón industrial" (35). Cabria hacer la aclaración de 

.que en mi opinión, sería importante analizar a que tipo de 

obreros se refiere en su comentario anterior Larissa A. de 

Lomnitz, ya que muchos obreros de baja calificación pero que 

aón astan incertos en la economia formal, suelen buscar el 

complemento de sus ingresos en la economia informal y, de 

continuar con las mismas condiciones económicas eKcluyentes, 

C3Sl IDEM. P. 30. 
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sus hlJos podrian encontrar 1& respuest& a sus necesidades 

económicas con mayores espect&tiv•• en la economia informal. 

que en un empleo que les ofreciese un s&lario minimo sujeto a 

congel&ción o semi-congelación, como ocurre en nuestro pais. 

Finalmente, es importante destacar que la constante en 

las relaciones o redes dO! reciprocidad entre los margin&dos 

es que guardan un gran paralelismo en su situación socio

económica, cuando e11iste este tipo de constante entre lo• 

integrantes de una barriada y, sin emb&rgo, no eKiste ningan 

tipo de parentezco, es cuando surgen otros lazos de unión 

cama el 11 compadrazgo 11 a el "cuatismoº <36). 

1361 IDEM. P. 220. 
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:S> Lograr una mayor eficiencia en al uso del suelo, los 

servicios, la infraestructura y al 

urbanos. 

equipamiento 

4> Contribuir a conservar y mejorar el Mdio ambienta 

urbano y natural. 

En cuanto a la vivienda, el Sistema de Planeación Urbana 

del Distrito Federal CJB> plantea la urgencia da densificar 

la construccidn de vivienda urbana en la periferia da la zona 

metropolitana, así como establecer poHticas da densificación 

da la construcción y ocupación en las zonas baldías Y 

realizar programas de regeneración urbana, fatos se sel'i'alan 

como urgentes en la zona del centro da la ciudad. 

Para lograr todo lo anteriormente mencionado, el Sistema 

de Planeación menciona que se ec~ar4 mano de instrumentos da 

orden juridico, administrativo, económico-financiero Y de 

participación de la comunidad que se requieren para llevar a 

cabo las acciones que se propone. 

Es importante sel'i'alar que las características del suelo 

urbano no son las mejores para el facilitamiento de la 

llegada de personas en forma tan acelerada como ha venido 

ocurriendo. De l!sta manera, se han ido incorporando su1Plos 

agrícolas y boscosos al suelo urbano, esto es producto de un 
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proceso no controlado d1t asentamientos humanos. Entra otros 

problemas, asto ha dado como resultado alto& costos para la 

dotación da s1trvicios y num1trosos as1tntamientos irregulares, 

así como un gravísimo daWo al medio ambienta urbano. 

En los ochentas éstos asentamientos aumaban 

aproximadamente 500 colonias en un total de 700,000 predios1 

de éstos un 60Y. se localizaba en tierras de r•gimen comunal, 

el :SOY. en tierras ejidales y el 10 en propiedades 

particulares 139>. De mantener&!! esta misma tendencia, 

grandes sectores de la población urbana de bajos ingr!!sos no 

podr4n tener acceso a una vivenda con el mínimo da servicios 

pdblicos b4sicos a corto plazo. Es importante tomar en cuenta 

que el 4rea urbana del D.F. en los aWos ochenta abarcaba una 

superficie da 534 kilómetros cuadrados, así como también 

mencionar que las proyecciones realizadas para el aWo 2000 le 

otorg~n. al D.F. una población que oscila entre los 12.5 y los 

18 millones de habitantes, deacuerdo a hipótesis d1t distinto 

comportamiento de las tendencias históricas 140>. 

Es en la actualidad cuando nos damos cuenta que éstos 

datos proyectados hace mAs de una década, han sido rebasados 

-y por mucho- por la realidad demogrllfica que vivimos en el 

presente. 

(39) IDEM. P. 17. 

140> DP. CIT. (38>. 
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Finalmente, el Sistema de Planeaci6n urbana plantea como 

objetivos generales para frenar las tendencias a la alta 

concentraci6n demogr;l.fica y sus negativas consecuencia• 

socio-econ6micas, el propiciar las condiciones favorables 

para que la población en general tenga acceso a los 

beneficios del desarrollo urbano en materia de suelo, 

vivienda, infra••tructura, equipamiento y servicio• pobltcos. 

Dentro de éstos lineamientos generales se plantean las 

siguientes pcliticas de crecimiento• 

~ Controlar la expansión del área urbana del D.F. 

Orientar el crecimiento urbano dentro de áreas suceptiblea 

de dotarse de servicios póbliccs a costos razonables. 

Se planea captar un maximo de 5 •iliones de habitantes en 

los pr611h1os veinte aires dentro de los Hmites del <lrea 

urbana la cual abarca una superficie de 624 kilómetros 

cuadrados con el fin de poder cubrir toda ésta área con los 

servicies pOblicos básicos, es decir, sistemas de transporte, 

red vial, agua, luz, etc. En éstos Hmites deber;l.n e><istir 

"centros urbanos", es dec:ir, centros 

principales funciones serán•' acercar 

en 

los 

los cuales las 

servicios y el 

empleo a la población de las distintas áreas geográficas del 

D.F., dar espacios para actividades recreativas, etc. t41>. 

<41> OP. CIT. 139) P.P. 14-19. 
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Ante las pollticas p'1blicas anteriormente mencionadas, 

las cuales procuran la corrección de una seri• de problemas 

sociales derivados de la sabre población urbana y la falta de 

acceso a niveles de vida elementales para un desarrollo 

social positivo, se pueden hacer algunas observaciones• 

Como se e1<puso en el capitulo 1, el fenómeno de la 

concentración de población en los centros urbanos obedece a 

la concentración de capitales en estos mismos lugares1 cuando 

se habla de concentración de capitales, se habla de oferta de 

empleos, equipamiento 

De la misma manera, 

urbano, desarrollo de vi vi andas, etc. 

la dln4mica del sistema capitalista 

tiende a optimizar ganancia& mediante la reducción de costos 

por medio da la tecnificación de sus procesos productivos, lo 

que conlleva al desplazamiento ascendente de mano de obra no 

cal i flcada o medianamente calificada. Por otro lado tl!nemos 

que la tecnificación del proceso de producción en el campo ha 

ido rompiendo con los modos de producción agricolas 

tradicionales, lo que hace -en opinión de Margarita Nolasco 

!42> entre otros autores- que la población campesina emigre a 

los centros urbanos. 

!42> OP. CIT. 113), 
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Las pcllticas póblicas implementadas por el Estado 

Me1dcano con el fin de mejorar el nivel de vida en los 

centres urbanos resultan insuficientes para la cantidad de 

gente que constántemente surge como consecuencia del 

desplazamiento laboral que se sucita en el campo y se 

confirma en los centros urbanos. Esto se debe • que la 

din•mica del modelo económico actual se encuentra firmemente 

arraigado a las instituciones y organismos del Estado, 1os 

cuales funcionan para darle continuid•d. 

la politicas póblicas mencionadas, obedecen por lo tanto 

a lo que Alvin Gouldner <431 define como "concepción 

funcionalista del gobierno y el Estado", se trata de 

pollticas póblicas implementadas con el fin de peder llevar 

a cabo un proyecto de politica nacional con perfil neo 

liberal, poniendo en practica planea y proyectes para atenuar 

la presión ejercida por estratos sociales necesitados1 por la_ 

preocupación por atenuar y controlar los vaivenes económicos 

y mantener un continuo crecimiento economice siempre bajo el 

mismo marco del esquema eccnomico vigente. Sin embargo, estas 

disposiciones funcionalistas no van a la raiz de les 

problemas que se generan1 Al vi n Goul dner sostiene al 

respectos 11 une de los preceptos metodológicos básicos del 

funcionalismo es que ne existen causas " 144), 

!43l OP. CIT. (3) p, 318. 

!44l IDEM. p. 320. 
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Aat mismo, afirma que el funcionalismo encierra una 

persistente disposición a no cuestionar las estructuras 

del sist11ma vigente, se acomoda al poder Estatal con el fin 

de mantener el equilibrio del sistema. 

Es aqui donde surge la contradicción central& el 

fenómeno de la marginalidad -como ya se mencionó- es un 

producto de la concentración consecuente al capitalismo1 es 

aqui donde se ubica que el problema es de car.icter 

estructural, siendo las poltticas pdblicas urbanas de 

carécter funcionalistaa es decir, políticas que no afectan 

las estructuras bésicas del sistema que auspicia 111 modo de 

producción capitalista, mismo que es el 11enerador del 

problema inicial. 
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2.4. EL flALTRATO IfoFANTILa l1ARCO LEBlll.. 

Para •bordar M•rco Legal, en 1 o concerni 11nte al 

maltrato infantil, e& n11ceaario, prim11rament11, dar paso al 

contexto general que lo engloba. A·nivel internacion•l se han 

dictado -a trav•s de la historia- una serie de principio& qui! 

han pera11guido la protección del menor, asi como la pr•visiOn 

de todo& aquellos elementos necesario& para su sano 

desarrollo integral. A lo largo del ti•mpo, algunos 

principios generales han sido desplazados por otros, lo• 

cuales se han ajustado mejor a la dinAmica de la realidad en 

111 presente. por lo tanto, partirf de los principios Y 

directrices mas recientes a la época actu•l, los cuales 

fueron establecidos en el al\'o de 1989. 

CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE 1989. 

En la presente Convención se cubren los derechos 

económicos, civiles, sociales y culturales de los nil\'o&; En 

6ste mismo al\'oesta Convención redactó una declaración la cual 

fue aprobada por la Asamblea General de la ONU. Dentro de los 

elementos que la constituyen se destacan los siguientes• 

El reconocimiento a través de la Declaración llniversal de 

los Derechos Humanos que toda persona tiene derechos y 
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1 tber-tad••· 

- Recordar- que en la Declar-acidn Univer-sal de los Der-echolli 

Humanos, las Nacionei; Unidas pr-oclamaron que la infancia 

tiene der-echo a cuidados y asistencia especiales. 

Los der-echos del niño for-man par-te integral de lo& 

Der-echos Humanos y se clasifican en cinco categor-!ass 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

11 Los der-echos civiles y politices del niño incluyen el 

derecho a un nombre. y a una nacionalidad, la libertad de 

expr-esitln y asociación,. el der-echo a ser protl!gido contra 

la tortura y los malos tratos, el der-echo a disfr-utar de 

disposiciones especiales que r-egulen las circunstancias y 

·condiciones baJo las cuales se les puede separar de sus 

padr-es, etc. 

2> Los derechos económico• del nii\'o tienen el objetivo de 

beneficlarsl! de la segur-idad social, el der-echo a un nivel 

adecuado de vida que gar-antice su desarr-ollo equllibr-ado y 

el der-echo a ser protegido contra la explotación !laboral 

y/o sexual>. 

3> Los der-echos sociales del niil'o se refieren al goce del 

nivel mas alto d" salud posible y a tener- acceso a los 

ser-vicios m~dicos, el derl!cho del niil'o impedido a r-ecibir

cuidados especiales, el derecho a la protección contra la 
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retención iltcita, asl. como la reglamentación de l~ 

adopción. 

41 Loa derechos culturales contienen el de la educación, el 

derecho a recibir información adecuada, a la recreación Y 

el ocio, asl. como el de la participación en actividades 

artisticas y culturales, el respeto a sus costumbres, 

religión y lengua. 

A continuación e><pondr<I! los linemientos legales en 

nuestro pal.s que persiguen la protecci <In del mtmor mediante 

la formulación de los derechos que le reconoce el Estado 

Me1<icano. 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA 

TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

El Código Civil contiene un sin n'1mero de normas que 

hacen referencia a los menores, sin embargo, se enl istar&n 

aquiilTo& que e><plócita y directamente se enfocan a la 

protección del menor mediante la formulación de sus derechos& 

CONCEPTO DEL MENOR1 

En materia civil &e considera que una persona es menor 

de edad cuando se tiene menos de dieciocho años, por regla 

general segt\n lo estipula el Articulo 6460 del Código Civil 
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para el Distrito Federal1 

• La maycrta de edad comienza a les dieciocho años 

cumplidos " 

a) Derecho del Menor a un Dcmicilic1 El niño tiene derecho a 

un hogar y éste es necesario para su desarrolle <Art. 

310). 

b> Derecho al Registre Civil1 Be refiere al derecho que tiene 

el menor para ser registrado en el acta de nacimiento e en 

la de recónccimientc, mostrando les procedimientos que les 

padres e personas que te tengan a su cargo deben seguir. 

c) Derecho a alimentes: El niño tiene derecho a alimentes le 

cual ne sólo se refiere a la comida en si, sine como dice 

el Articule 30801 

" Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la 

habitación y la asistencia en case de enfermedad. 

Respecte de les menores los alimentes comprenden adem•s, 

los necesarios para la educación primaria del 

alimentista y para proporcionarle algOn oficie, arte e 

profesión honestos y adecuados a su sexo y 

circunstancias personales 11 • 

d) Derecho en caso de ausencia del padre1 Como mencicnabamos 

anteriormente, es importante que el menor cuente c:on una 

estabilidad, la cual implica, de ser posible, el tener la 

figura de ambos padres, la legislación ha dispuesto una 
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serie de consideraciones al respecto CArts. 6510 a 65BO>. 

e) Derecho a la mayoria de edad• La mayoria de •dad 

representa el ser capaz en forma total, por eso al 

individuo al llegar a la edad regulada como mayorta tiene 

derecho de adquirir con ella todas las capacidades que 

esta otorga. 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO 

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. 

Otra disposición que es importante destacar es el Código 

penal vigente, el cual tiene muchos articulas que en forma 

clara o implicita hacen referencia al menor, como son• 

Articulo 2401 La creación de las instituciones tutelares 

para menores, donde aquellos nil\'os que sean infractor•s 

tienen derecho a que en esta& se le proteja y oriente, 

buscando readaptarlos al medio social. 

Articulo 3201 Los ascendientes, tutores, directores y 

custodios est~n obligados a reparar el dal\'o que los menores 

causen por hallarse bajo su patria potestad o autoridad. 

Por la incapacidad del menor se le excluye de 

responsabilidad penal, cargéndose ésta -como ya se explicó

ª quienes estén a cargo de su tutela. 

- Articulo 5201 Este articulo habla a cerca de la naturaleza 

de las sanciones, la edad, la educación, la ilustración, 
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las costumbres y la conducta precedente del sujeto y otros 

elementos. 

Articulo 20101 Este articulo se refiere a que •l menor 

puede ser fAcilmente corrompido por un adulto, por ello se 

sanciona a aquel que intente o logre que un menor caiga en 

los supuestos mencionados• 

" Se aplicarA prisicln de seis meses a cinco all'os al que 

facilite o procure la corrupcicln de un menor de dieciocho 

all'os de edad. Comete delito de corrupci cln de menores el 

que procure o facilite su depravacicln seKual si es pdber, 

la iniciacicln en la vida seKual si es impdber, o los 

induzca, incite o auxilie en la prActica de la 

mendicidad, de hAbitos viciosos o la ebriedad, a formar 

parta de una asociacicln delictuosa o a cometer cualquier 

delito " 

- Articulo 20201 Los menores de dieciocho años, no deben ser 

empleados en centros de victo. 

- Los art:lculos 2600 a 2720 del C::cldigo Penal vigente, hablan 

de los atentados contra el pudor, estupro, violacicln, rapto 

e incesto, cometido contra personas en las que se puede 

erií:ontrar el caso del menor para lo cual habr4 sanciones 

pecunarias y de prisicln, sego.'m el caso y deacuerdo a la 

edad del agraviado. 

- Los Articulo& 3250 a 3340 del C::cldigo Penal, hablan del 

infanticidio, es decir, la muerte causada a un niño, dentro 

de las primeras 72 horas de su nacimiento por algUn 

ascendiente consangul neo otorgAndo una pena a este que va 
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"la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento de 1 a pre~ez". 

No •• aplica la sanción cuando et aborto •• imprudencial. 

- Los Articules 3350 a 3430 abar.can el derecho de la• 

personas a no ser abandonadas sin motivo Justificado y sin 

posibilidades de subsistencia. 

- Los Art:lculos 3650 y 3660 hablan de las sanciones 

acreditadas a quienes priven ilegalmente de la libertad a 

otro. Siendo la libertad un derecho humano elemental, •• 

sanciona con prisión de cinco a cuarenta a~os a quien 

incurra en este delito. 

- Del Articulo 288 al 293 del Código Penal se contemplan las 

penas que se daran a quienes infieran en distintos tipos de 

lesiones, las penas se fijan a partir del tipo de lesión 

inferida, éstas van de 3 dlas a B a~os de prisión asi como 

la imposición de distintas multas. 

Las lesiones se catalogan entre aquellas que tardan mas 

de quince dlas en sanar o menos de quince días en sanar, así 

mismo, estos arHculos toman en cuenta el lugar y órgano u 

órganos del cuerpo humano que pudiesen verse afectados o 

inutilizados a partir del tipo de lesión inferida. 

Aunado a loa anterior, y para dar un enfoque preciso de 

la actuación de la ley en cuanto al maltrato fisico al menor, 

citar• en seguida el Articulo 295 del Código Penal1 
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" Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela, 

infiera lesiones a los menor•• o pupilos baJo su QUarda, el 

Ju•z podr• imponerle, adem•s de la pena correspondi•nt• a las 

l•siones, suspensidn o privacidn en el eJercisio de aquellos 

derechos 0 

Dentro del presente conteKto, es muy importante hacer 

mencidn del El Sistema Nacional para el Desarrollo lnteQral 

de la Familia CDIF>, ya que tate es la pri'ncipal instancia 

polblica qu• actlla en defensa y proteccidn del menor. El Dlf'. 

es un organismo pllblico descentralizado el cual realiza la 

promocidn d•l bienestar social a lo 1arQO y ancho del pa:la. 

Atiende "preferentem•nte a la poblacidn que QUarda una 

•ituacidn econdmica, social y cultural desfavorable, asi como 

la que enfrenta problemas f:lsicos1 poblacidn que sufre serias 

marginaciones que le impiden integrarse plenamente a la vida 

productiva, social y politica de la nacidn, en el conteKto 

familiar y dentro de su comunidad" C45>. 

Como organismo perteneciente al DIF se encuentra la 

Procuraduria para la Defensa del Menor, la cual brinda 

asistencia Juridica a menores, minusv.Alidos y ancianos en 

est~do de abandono. 

C45> DIFJ DlRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS C1984). ~ 11E1. 

~Y. 1.8. fAnlLIA. !!. i1... MEXICO, EDITOR. P. 10. 
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Puede subrayarse específicamente, en relación al ni~o 

mal tratado, que la Procuraduria para la Defensa del Menor y 

la Familia realiza las siguientes acciones1 

Elaboración de sentencias y fallos. 

- Dar en custodia al infante, ya sea a algdn familiar o a 

alguna casa hogar. 

Llevar los procesos de adopción en los casos que lo 

requieran <DIF 19851. 

Sin embargo, es importante también mencionar que la 

procuraduría dnicamente puede proceder a demandar a algdn 

custodio cuando exista alguien que lo solicite. Esto es, a.:in 

teniendo la procuraduría conocimiento de algdn menor 

mal tratado o abandonado, éste no estoi habilitado para 

realizar ninguna accidn en su defensa y protección a menos de 

e>1istir solicitud a>1presa. Debido a ello, la procuraduria 

General de Justicia del D.F. habilito al Miniaterio Pdblico 

para que éste en caso de tener conocimiento de algdn caso de 

maltrato a un menor, levante la averiguación previa 

correspondiente, marcando copia a la Procuraduria para la 

defensa del Menor y la Familia para que ésta 11ltima pueda 

au>1iliar al ofendido y a la familia <461. 

Finalmente, encontramos que la responsabilidad central 

(461 OP, CIT. <171, p,p, 135-136, 
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con atribuciones legales para actuar en el caso del maltrato 

al menor •• centra en la figura del Ministerio Pdblico. 

En lo que respecta a la presente investigación, la cual 

fue realiz•da -en su parte de investigación de campo- en el 

Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza", pude percatarme 

de que ante los hechos reales, es decir, ante los casos de 

maltrato infantil captados en el mencionado hospital, el 

ministerio pdblicc ne tiene intervención alguna. Cuando algdn 

caso de maltrato infantil tiene consecuencias que lleven al 

nil\'o a tener lesiones graves, por lo general, •stcs son 

llevados a hospitales. En el caso del Hospital Zaragoza, no 

se cuenta con un Ministerio Pdblico al cual se pueda recurrir 

con facilidad cuando se detectan éstos casos, sucediendo con 

mucha frecuencia que cuando los m6dicos se encuentran frente 

a un caso de maltrato o tienen la sospecha de maltrato, 

prefieren no diagnosticarlo como tal, ya que •sto les 

tomarla tiempo personal para hacer los trAmites 

correspondientes ante la ley¡ e simplemente no lo hacen por 

temor a sufrir represalias por parte de la familia del 

agraviado. Lo que sucede con mayor frecuencia es que cuando 

la trabajadora social al revisar los expedientes de los 

pacientes sospecha de algidn caso de maltrato, ella se dirige 

al domicilio del infante, habla con los padres del nil\'o y 

"recomienda" algOn tipo de terapia o platica terapeútica para 

los padres y el niño. En realidad, la trabajadora social no 

puede actuar o recurrir al Ministerio Pl1blico sin un 
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diagnóstico de maltrato por parte del mfdico, y al carecer de 

fstos elementos, ea realmente muy poco lo que por ella misma 

puede hacer. 

Esta situación arriba eKpuesta con referencia a la falta 

de compromiso social por parte de algunos mfdlcos, asi como 

en general la dificultad para poder acceder a información 

confiable y basta a cerca del maltrato infantil, se abordar•· 

con mayor amplitud en el siguiente capitulo, de cualquier 

manera, lo expuesto aqul 

elementos que nos ayuden 

sirve para comenzar a sentar 

a comprender que el maltrato 

infantil no nadamas puede tener sus origenes -en muchos 

casos- en el problema de la marginalidad, sino que.en nuestro 

pais existe una grave deficiencia cultural con respecto a los 

derechos y a la protección del menor. Esta deficiencia 

cultural permea muchos sectores sociales, y como lo acabamos 

de ver, también afecta a muchos profesionistas, en este caso, 

a los mismos médicos. 



CAf>I TI&.Q ;ll. 
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3.1. PREAtfBUL01 LA flARSINALIDAD Y a. NIAO. 

El fenómeno de la marginalidad en el mundo••• •in duda, 

un flagelo que hace de la vida de millones de infantes en el 

mundo una tragedia, 

Existe una gran disparidad entre el gran crecimiento y 

progreso de la ciencia y la tecnología y el pobre desarrollo 

humanitario en eKtensas 'reas de nuestro mundo. 

Las condiciones de salud-enfermedad de dichas 4reas han 

.sido reportadas por el fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia <UNICEF> en su informe1 "El Estado de la Nil\'ez en al 

Mundo en el año de 1990", el cual nos permite comprender la 

gravedad y la magnitud de los problemas de salud que se 

presentan en los paises latinoamericanos, asi como en los 

paises asi4ticos y africanos con quienes integramos las tres 

4reas geogr4ficas del Mundo Subdesarrollado. 

A continuación se exponen algunos datos sobresalientes 

de los reportes de la UNICEF1 

En el mundo en desarrollo mueren al año 15 mil lenes de 

niños, lo que significa docientos cincuenta mil a la semana 

o uno cada seis segundos. 

- De los muertos, setecientos mil son latinoamericanos 

menores de un alfo y, de ••tos, el 22.4 'r. corresponde a n1ños 
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meKicanos. 

En Mfxico, la tasa de mortalidad de la ni"ez es de 

cincuenta a noventa por mil nacidos vivos. 

Los factores que contribuyen a la mortalidad dal niWo an. 

Am•rica Latina son los mismos que pueden identificarse an 

Mllxico1 

Elevada incidencia de enfermedades prevenibles. 

Alta frecuencia de recilln nacidos de bajo pesa. 

Mujeres con elevado ndmero de hijos y periodos 

intergenllsticos muy cartas. 

- Factores sociales desfavorables, entre los cuales •• 

destacan• el bajo ingreso familiar, la deficiente educación 

de la madre y el mal saneamiento ambiental. 

Inadecuada oferta y utilización de servicias. 

En nuestro pais las causas fundamentales de llsta 

realidad se originan 

insalubridad, y en 

en la pobreza, 

síntesis, 1 as 

la ignorancia, la 

malas condiciones 

culturales, económicas y politica-sociales. 

Considero muy importante citar a Hectar H. HernAndez 

Bringas y a Renll Jimllnez Ornelas, quienes en su articulo• "Un 

Panorama en la Mortalidad Infantil en Mitxico", UNAMI 

mencionan los siguientes datos: 
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Ex1•ti6 una fuerte dis111inución de mortalidad infantil 

entre lo• aWos da 1970 y 1980, fsta coincida con la pue•ta en 

pr4ctica de protección social y de apoyo• orientado• a zonas 

rurales y grupos 111ar9inales urbanos. En camvio, entre 1980 y 

1989, estas acciones han tenido escaso respaldo pre&upuestal, 

resultado de una reducción considerable del gasto pO:.blico en 

aspectos de bienestar social, En partic:ular, la proporción 

aplicada en ;asto& de &alud reGpecto del Producto Interno 

Bruto descendiCI del 4.S'Y. antes de 1980, al 1.1% en 1989. 

<Banco 1'1undla.1, 1990). 

Es precisamente durante este periodo cuando surge en 

nuestro pais un nuevo perfil cte1 Estado 1'1eKicano c:on 1a 

entrada del neo-liberalismo, <Capitulo 11. 

Los nil\'os que son victimas ele la violencia intrafamiliar 

como consecuencia pueden sufrir de muchos problemas en su 

- desarrollo psico-soclal ulterior, o bien puede provocarles la 

muerte. Este problema ele salud pO:.blica tiene alta incidencia 

en los grupos poblacionales ele menores recursos. A manera de 

pre4mbulo para la investigación central del presente trabajo, 

se mencionan a continuación algunos clato5 relevante&• 

Hern.tnclez Brin9a11 y Jlménez Ornel as en su artic:ulo -ya 

c:i t:ado- afirman que• "Para 1982-1983, se observan tasas de 

mortalidad por causa» accidentales y violentas ent:re menores 

ele un al\"o cercanas a 0,9 dehmciones por mil nacidos vivos. 

Con ese nivel, lo" accidentes y la violencia podrían ocupar 

un quinto o sexto lugar c:omo causa de muerte infantil a 



mediados de los alias ochenta". <p.p. 11-12>. 

Igualmente, cansid,.ro de suma importancia mencionar qu" 

fstos autores hacen fnfasis en las dificultad•• para r••lizar 

est" tipo de estudios, ya que eKisten d"ficiencia• •n lo .. 

registros y subregistro de las estadisticas oficial••· 
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Las muertas violentas y accidentales entre menores da un 

amo, qua destacan por la relevancia que paulatinamente 

adquieren en sociedades urbanas figuran en algunas de sus 

variantes <accidentes, suicidios u homicidios>, entre las 

veinte principales causas de 

estadisticas oficiales para 

defunción 

19801 sin 

reportados 

embargo, 

en 

es 

las 

da 

subrayarse qua deJaron de ser incluidas en la lista b;l.11ica da 

defunciones infantiles de 1985, situación que mAs qua 

significar una disminución radical en su importancia 

relativa, "plantea dudas en torno a la clasificación de la 

información estadi sti ca y sobre la forma en que se publican 

los datos ofi c~ al es sobre mortalidad". <Hernllndez y Ji mltnez • 

p. 33). 

Con la información proveniente de distintas encuestas 

sociodemogr.ificas levantadas en Mé><ico !la Encuesta Nacional 

DemogrAfica de 1982 y la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y 

Salud de 1987, principalmente> fue posible disponer de 

elmentos para el análisis de la mortalidad infantil por 

clases sociales. 

La incorporación de la variable social " ••• viene a 

confirmar la hipótesis que 

discriminadora ••• (en México> 

le atribuyen gran capacidad 

existe una diferencia 

aproximadament .. 73 defunciones por mil nacidos vivos entr11 

las clases de mayor y menor mortalidad " <Bronfman y Tuir4n, 

19831. 



En tsta misma linea conceptual se ubican algunos 

trabajos <Martinez, Carolina 1990 y Jimtnez, 19991 que 

intentan dar cuenta, mediante estudios hechos a profundidad, 

de la mortalidad infantil y del deterioro de salud d• lo• 

niWos en vinculación con algunos aspectos de la organización 

familiar, y las actitudes, percepciones y h6bitos familiares 

en relación con la salud, la enfermedad y la muerte de lo• 

hijos <Hern6ndez y Jimtnez, p. 141. 

Para efectos de eKplicación y Justificación del trabajo 

de campo y central del presente trabajo de investigación que 

•• presentar• mas adelante, considero de gran importancia 

hacer tnfasis en 1011 siguiente puntos de la or6fica 

aiguienta1 
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En l!sta mis a Hnea conceptual se ubican al guncs 

trabajes <Martina , Carolina 1990 y Jimtnez, 1989> qua 
1 

intentan dar cuenta, mediante estudies hechos a profundidad, 

de la mortalidad \infantil y del deteriore de salud de les 

nil\'cs en vinculactón con algunos aspectos de la organización 

familiar, y las adtitudes, percepciones y habites familiares 

en relación con ll salud, la enfermedad y la muerte de les 

hijos CHernandez y Jiménez, p. 14), 

Para efectos e eHplicaci ón y justificación del trabaje 

de campo y central del presente trabajo de investigación que 

se presentara mas adelante, considere de gran importancia 

hacer énfasis en los siguiente puntea de la grafica 

siguianta1 



ACCIONES RELEVANTES DE PREVENCION AL MALTRATO DEL MENOR. 
(CIFRAS HASTA FEBRERO 28 DE 1991) 

Aflos Denuncias reci- Maltrato com- Casos en los que Casos que bidas y registro probado que se concluyó continúan de datos para procedió su re- tratamiento. en trata-investigación. gistro para tra- miento. 
tamiento. 

1982/ 1.835 426 426 

1963 

1964 696 275 275 

1985 704 235 235 

1986 l, 271 443 443 

1987 959 419 419' 
1968 1,021 360 380 

.1969 1,255 469 489 
1990 1,222 426 203 225 

1991/ 

febrero 195 56 56. 

TOTAL 9,126 3,153 2,870 283 

(Fuente: Comisi6n Nacional de Derechos· Humanos.) 
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Como s• puede observar, el ndmero de denuncias por maltrato 

son muy baJas en relación con el de la población infantil 

en nuestro pais. Como todos sabemos, M6Mico es un país con 

una población mayoritariamente Joven. 

Es muy importante notar la gran brecha existente entre las 

denuncias de maltrato y las cifras que se dan con respecto 

al maltrato comprobado. Esto querría decir que quiz4 existe 

una muy pobre cultura en la población con respecto a la 

protección al menor asi como de sus derechos y, por 1 o 

tanto, resulta sumamente dificil obtener el ndmero real de 

casos de maltrato infantil. 

- Finalmente, es altamente lógico que, una vez denunciado y 

comprobado el mal trato i nfant i1 e interviniendo las 

autoridades, la mayoria de los casos comprobados hayan sido 

casos en los que se dió tratamiento a los iÍwolucrados en 

el maltrato. 

columna>. 

<Relación entre la segunda y la tercera 
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:S.2. EL BINDROllE DB.. NllllO PMl..TRATADOI 

TRABA.JO REALIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

• 9RAL. IGNACIO ZMAeDZA " 

La l"AZón poi" la cual elegt hacer el presente trabajo de 

campo "'n el Hospital Regional "Gral. Ignac:io Zal"AQOZa", •• 

porque este hospital est.6 ubicado en una zona que •barca 

grandes extensiones urbanas las c:ualea mucha& de ella• 

c•recen de servicios b.6sic:os, y por lo tanto, mucha gente que 

habita en '•tas zonas vive en condiciones marginales. 

El presente hospital abarca principalmente las zonas de 

Netzahualcóyotl, ast c:omo el camino a la salida a la 

carretera de puebla en donde se localizan grandes extensiones 

de bA&ul"eros urbanos al aire libre y en los cuales mucha 

gente ha asentado sus viviendas. 

Como se pudo observar en el preámbulo a la pl"esente 

investigación de campo, los datos que muchas vec:es se 

requieren para reali:ar alguna investigación donde existan 

factores de orden legal, asi como de orden social, presentan 

gran dificultad para su obtención. En el c:aso del pres.ente 

trabajo de campo, no existen registros sobre maltr•to 

infantil en el presente hospital¡ la histol"ias c:linicas que 

se expondrán a continuación son aquellas que -gracias al 

car.6cter de real compromiso de las trabajadoras socia.le& que 
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labor.an en éste lug.ar- se pudieron identificar como c.asos d• 

maltr.ato. Después de una minucias.a labor de observ.ación de 

los factores medio ambientales que rodeab.an a cad.a niKo, 

quienes fueron investigados por la trab.aj.adora soci.al, 

finalmente se pudo concluir que se trataba de casos de 

"Si ndrome del Ni Ko Mal tratado". 

Sin embargo, es preciso mencionar que ninguno de tstos 

casos fueron catalogados como "caso mfdico legal"• la t1nica 

persona dentro del hospital que puede determinar de ésta 

manera 6ste tipo de casos es precisdamente el médico que vió 

a los niños. La posible causa por la cual no fueron 

denunciados éstos casos por los mfdicos, es por que es harto 

coml.'ln que no quieran perder su tiempo levantando actas; ante 

el Mini&terio Pl.'lblico y quizá también por miedo a 

represalias. De cualquier manera, 

de 1 os médi ces es altamente 

considero que ésta actitud 

reprobable, ya que son 

precisamente ellos los que -ap.arte de curar a las personas de 

sus dolencias fisicas- deben de poseer un real compromiso 

social y una real conciencia altruista, mismas que no 

reflejan tener. 

Debido a lo anteriormente expuesto, el número de 

historias clinicas donde se pudo verificar la existencia del 

SLndrome del Niño Mal tratado es de diez, en el lapso que 

comprende del mes de Enero al de Junio de 1994. 

El presente estudio obtuvo la autorización para su 

realización mediante el Protocolo de Investigación No. 03591 
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asi mismo, la autorización final fue concedida por la Doctora 

Ma. del Carmen Neri M., Directora del Depto. de Pediatria del 

presente Hospital. 

A continuación se e><pone el nl1mero de ni fl'os atendido• 

durante los primeros 6 meses del afro de 19941 

TOTAL DE PACIENTES YALORADOS1 l!RGENCIAS. PEIJIATIUA, 

ENER01 2, 823. 

FEBRER01 2, 769. 

MARZ01 2, 140. 

ABRIL1 2, 679. 

MAY01 2, 560. 

JUNI01 2, 346. 

TOTAL1 15, 317. 

<Fuente1 Informe mensual del Servicio de Pediatria. Hospital· 

Regional "Gral. Ignacio Zaragoza".> 

Los diez casos que se e>< ponen a continuación, 

representan el ,065 X de la totalidad de nifl'os que ingresaron 

a Urgencias de Pediatría durante los primeros seis meses 

de 1994. 
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3.2.2. Pre•entaci6n d• la• Historia• Cltnicas. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL. 

No. de EKpediente 590315-7 

e.aso No. l 

SEXOI Muc:ulino. 

EDADt 2 Alías. 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGlCOS. 

AMBIENTALES1 

FACTORES MEDIO 

Hogar en el c:ual vi ve una m.adre con otros dos hijos en 

una s61.a habitación. Esta h.abitac:ión es de usos móltiples. La 

participación económica es dnicamente por parte de la madre. 

El padre estA ausente. Se verific:• hacinamiento. 

DIAGNOSTIC01 

Quemaduras de segundo grado en ambos gldteos. 

OPINION DE LA TRABAJADORA SOCIAL1 

Se trata de un caso de maltrato infantil. La m.adre 

afirma que se quemó accidentalmente c:on alc:ohol. Este relato 

resulta poco creible d.ado el tipo y lug.ar de la lesión. 
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HISTORIA CLINlCA GENERAL. 

No. de Expediente 610613-7. 

SEXOr Masculino. 

EDADr 1 Al\'o. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES a 

NO 

Caso No. 2. 

PATOLOGICOS. FACTORES MEDIO 

El hogar del infante se ubic;a en la Colonia El C;ar;acol. 

No cuenta con calles pavimentadas. Se trata de una cas;a que 

cuenta con un ball'o, dos rec~mar;as, cocina y estancia. En llsta 

casa viven 20 personas en condiciones de promiscuidad y 

hacinamiento y entre algun;as de ellas no e><iste parentezco 

alguno. E><isten otros dos niños <hermanos del paciente> de 6 

y 3 años respectivamente. El niño de 6 años presenta 

,parálisis mielomeningocele. El padre no participa 

económicamente dado que es alcohólico. 

DlAGNOSTICOr 

Intoxicación medicamentosa Cbarbitoricol 

OPINION DE LA TRABAJADORA SOCIALr 

Dada 1 a promiscuidad y el haci nami ente en que vi ve el 

niño y los hábitos de las personas que conviven con 111, se 

pudo verificar que el infante fue intoxicado con 

barbitoricos. Posteriormente los an41i sis ciánicos 

corroboraron la situación. la madre niega que el niño haya 

ingerido el barbitorico. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL. 

SEXO: Masc:ul ino. 

EDA01 10 Ai'los. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES1 

NO 

No. de EKpedlente1 RALF 591220-7 

Caso No. 3. 

PATOLOGICOS. FACTORES MEDIO 

El hogar del infante se ubic:a en la Colonia San Juan de 

Aragón. Se trata de una c:asa con dos habitac:ionea - donde 

viven dos niños <aparte del paciente>, la madre y el padre. 

El padre no partic:ipa ec:onómicamente ya que padece 

esquizofrenia paranoide. Los otros dos niños de 12 y 7 años 

respectivamente, son 

DIAGNOSTIC01 

- ,. .. · · lntoKic:aci ón por fenoti ac:idas. <Haloperidol l. 

OPIN?ON DE LA TRABAJADORA SOCIAL• 

La !ntoKicación sufrida por el niño fue provoc:ada por· la·

!ngesta de la medicina que consume el padre. El niño sufre de 

abandono y negligencia en sus cuidados. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL. 

No. de EKpediente1 560604-7. 

caso No. 4. 

SEX01 Masculino. 

EDAD1 1 Año. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES• 

NO PATOLOGICOS. FACTORES MEDIO 

La casa donde vive el niño se encuentra en la Colonia 

Popular, cuenta con 3 cuartos y la habitan 5 personas. El 

padre estA desempleado. 

DIAGNOSTICO: 

Intoxicación por ingesta de raticida. 

OPINION DE LA TRABAJADORA SOCIAL• 

El padr-e del niño fue qui en 1 o 11 evó al hospital. El 

ni ñ'o no cuenta con condiciones de higiene y cuidados 

indispensables para su edad. la negligencia y la falta de 

atención de la madre se hacen evidentes al corroborar· las 

condiciones materiales en las que vive el niño. Existe falta 

de higiene, luz eléctrica y mala pavimentación en las calles. 

La madre mostró gran indiferencia ante el padecimiento de su 

hiJo ya que nunca ful! a visitarlo al hospital durante su 

recuperación, asi como mostró indiferencia ante la visita que 

realizó la trabajadora social a la casa del niño. 
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HISTORIA CLINJCA GENERAL. 

SEX01 Femenino. 

EDAD1 11 All'os. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES1 

No. de EMpediente1 AERA 560909-8 

caso No. s. 

NO PATOLOGlCOS. FACTORES MEDIO 

Se trata de una casa ubicada en Neza en la que viven 5 

personas <la madre con 4 hijos) y cuenta con 3 habitaciones. 

El padre est6 au•ente. Económicamente partlcipa sólo la 

madre. las condiciones económicas en las que viven son 

sumamente precarias. 

DIAGNOSTIC01 

lntowicacidn medicamentosa. 

tabletas) 

OPlNlON DE LA TRABAJADORA SOClALI 

<Carbemecepi na con 40 

Se trata de una nill'a maltratada. Presento huellas de 

golpes con cinturon. Presenta serios problemas psiqui6tricos 

y flsicos, presenta obesidad. Se trata de un intento de 

suicidio debido a que al interior del nlleleo familiar se 

desarrollan relaeiones intensamente violentas. La niña es 

consuetudinari ament'e golpeada por su madre y por sus dos 

hermanos mayores. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL 

No. di! EKpl!dil!nt•• CAMM-620892-7 

SEX01 Masculino. 

EDAD1 7 Años. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES1 

NO 

Casa No. 6. 

PATOLOGICOS. FACTORES MEDID 

la casa del infante se ubica en la Colonia Nl!za. SI! 

trata de una casa de tabique. Las condicione& di! higiene son 

malas y el padre se encuentra desempleado, siendo fl la dnica 

persona que aporta al gasto familiar. 

DIAGNOSTIC01 

Traumatismo abdominal. 

DPINION DE LA TRABAJADORA SOCIAL1 

Este es un caso de maltrato i'!sico en · .. i. que se pra&en_ta 

golpes en el abdomen del niño. La madre lo 'llevó ál ·hospital 

argumentando una ca!da accidental. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL 

No. de Expediente1 SEEM-580315-7 

Caso No. 7. 

SEXO: Femenino. 

EDAD1 10 Años. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES. 

NO PATOLOGICOS. FACTORES MEDIO 

cual vi ve con su madre y .;t;~~~·;d:ci~'..~~~iri~ri~~.\:E:i · p;.dre esta 

ausente, siendo ia .madre' la 'r:esi:o~;;~~i'~'..;'~~~,\'~a~t.;;ner en la 

familia. Las condici;,nes eé'oriómii:;.s:Y::~~f.;;;1.'af.;;·~:.;;n .las que 
.. ·, • ·. ;;.,,·•"e 

vi ven son precarias, pr.;;~.;;ntagdo. ~~las ~on'dici.;n;,;s. de. hi gi erie 

y hacinamiento. 

DIAGNOSTICO: 

,.":''> 
'/_:_ 

: . · ... >,:_, .:">/ ...... -~' 
Quemaduras de segundo grado p'r~vccadas\con agua. 

,-_ ...... '(-···' 

OPINION DE LA TRABAJADORA SOCIAL1 .. 

en ,que l~;:>~{¿ fue 

intencionalmente durante una. riña~.·.f·~~{Y~'~/.~".·Esto se 
-,':''(;·~-- , ·--~-·1<···:;-

Se trata de un caso quemada 

concluye 

a partir de la entrevista .rea!.i~~~·~·.·a·>"f;.·páciente. la madre 

afirma que fue un accidente';'q_'as'.relaciones violentas en la 
. ¡• ~:-~;~:·;':\:'.j-:• ... ~·- ~ 

familia se hacen evidentes·rá·~'artir:'de·la.observación de la 

re! ación madre-hi Ja." IgÜ~lm~nte <a partir c:Íe! ·reconoci mi en to 

general hecho a la paciente> se le detectó hipo tiroidismo, 

sin haber sido nunca tratada médicamente con lo que se 

corrobora una situación de negligencia y abandono. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL. 

No. de Expediente1521116-8 

Caso No. e. 

SEX01 Femenino. 

EDAD1 7 Meses. 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS NO PATOLOGICOS. 

AMBIENTALES1 

fACTORES MEDIO 

La paciente vivía en un lugar con hacinamiento en el 

cual no se cuenta con los servicios urbanos basicos tales 

como agua potable, drenaje ni calles pavimentadas1 se trata 

de una casa o cuarto de 4K4 el cual tiene servicios moltipl•s 

Y en el cual vi ven 4 niños y el padre de éstos, qui en es 

alcohólico y por lo tanto no aporta para el gasto familiar. 

Asi mismo, mediante en.trevista a la familia se verifica que 

el abuelo murió de cirrosis. 

DIAGNOSTIC01 

Fractura de parietal derecho. Defunción. 

OPINION DE LA TRABAJADORA SOCIALI 

La madre de la niña no &e presentó al hospital en un 

principio, aparentemente una tia fue quien la interno, ella 

misma declaró que la nill'a se había caído de una litera de 

1. 50 mts. de al tura. El hecho de que ni 1 a madre ni el padre 

se hayan presentado al hospital ante la gravedad de su hija, 

refleja abandono y falta de interés. La niña presentó un 

traumatismo que le provocó la muerte. 
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HISTORIA CLINICA GENERAL. 

SEX01 Femenino. 

EDAD1 10 Años. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES a 

NO 

Caso No. 9, 

PATOLOGICos;·.. FACTORES . MEDIO. 

La paciente vive en· una···casa·:' ubicada·· ;,,:, .. ·,1a··éo.Ú>nia · 
- • ·.-¡ ' . ,}• <,-, .': .. ·-::,: .. ' ~:.o.-

Benito Jui\rez, ésta casa•· c~enta · '.c.on:(2.: ti'...bi taci~neii. . Se 

distingue hacinamiento. En::.:;~1_.la :'.:.iveri)1:·person~s: .Y .el padre 
' . - /'.'' . •.-, 

esu ausente. Económi ~amenti!i' p~rti:ci·p,;n :ia. m~dre y un Uo que 

vi ven en 1 a misma::--~~~;~·._:-::. 

D IAGNOSTIC01 
. ,_- ·_; 

Insuficie11cia renal érónica. 

OPINION DE LA TRABAJADORA s0CIAL1 
-- ',-_, - -

Se tra'ta. de una infección· rena1·· caUsáda ·por los malos 

cuidados que la nirla recibió, en. su· casa d'~;.p'ués·· ,de .una 

3-.' ~-e~~~ -:~\1·t~-~·.:'·:¡_-a operacl ón renal que s~ 1 e efectuó. 
~. ; '> . . ' .- .. ' 

su>~-.. ~;~, quien encuentra visiblemente atemorizada por la 

golpea' con frecuencia. La niña niega cualquier tipo de 

maltrato y abandono por parte de su madre. Lo anterior pudo 

observarse durante el tiempo que la niña estuvo internada en 

el hospital. 
ESTA 

SALIR 
TESIS 

DE LA 
RO DEBE 
BIBLl8TECA 
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HISTORIA CL1NICA GENERAL. 

No. de Ei<pedienter PAI_67h9101S-7 

caso· No. 10_.: 

SEX01 Masculino. 

EDAD1 2 Ai\'os. 

. ANTECEDENTES PERSONALES 

AMBIENTALES: 

NO . PATOLOl3ICOS; .-. 
·; <~\ '(.· :· ~ 
FACTORES MEDIO 

. . . - . \ . 
El pací ente vi ve en una ,casa ;,_b,,i',é~;\0,:?:~~an~itl,4n, 1 a 

cual esta hecha de tabique' y: cu~~ta :ccin'3;°habi taciciiíes. Vi ven 

12 personas en ésta casa· 'iy:/;se';:::~~~~1FMa~:~romi scuidad y 
.. _,\,:';'.,'.'~~:',·:·-:>··::\:'.·.::);·'." :~ .. .. •(;, •"' '~-

hacinamiento. Los p~drlOs del ni~o'esUn.separados y entre las 

personas que habit~~;;¡~<'.'~~~i'''_:;;!~u~;~~~t~~ . un Uo con 

antecedentes de. _drig~¡ji éc~·§~X{; ~~.;;X:~$~~- actual mente en 

tratamiento psiquÚtric.;'.·y;•c;ií;;\:.tia:que presO.nta ·trastornos de 

personalidad. El_ p~ci~n¡~ ~~~.ff~:;:·~~,¡''!th~~~~n;,s más, de 6, 2 

y 1 all'o _de edad~ EconóSmtcat.;~~-¡~;'p~rti~¡p~kla madre y el tio. 

No se tiene informaciÓn ~ cj~c;.~'¿_~la p~~~icipa~ión económica 
" ,) ;·.; ;;~ 

del resto de las personas. que· habftan la ·casa·. La madre tiene 

antec:edentes de inhalacÍ.ór(d~· coéai~~. 
DIABNOSTIC01 

lnto>:icaci ón medtc'ameri'tosa. 

OPINlON DE LA TRABAJADORA SOCIALI 

El ,nil\'o :vive.•· en un ambiente de promiscuidad y 

hacinamieno. Existen malos h4bitos de higiene. Se presume que 

el niño haya· sido intoKicado intencionalmente. 
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3.2.3. An61isis Cuantitativos· y Cualitativos• 

L. SITIJACIQN »Eb eal!B& (!E. Ee1WJQ 81.. JNJERIOB lm.. 1!11&1.m 

FAMILIAR!.. 

1. 1. Ausencia. 

La ausencia total del padre de familia de di ó en 5 de 

los casos estudiados. 

1.2. Adicciones. 

2 de los c:asos estudiados reportan alc:oholismo y un' 

c:aso reporta adicción a barbitdricos. 

t.3. Presencia en el hogar. 

En 5 casos se reporta presenc:ia del padre. 

En 2 casos se verifica como desempleado. En los 3 c:asos 

restantes el padre esta inhabilitado ec:onómic:amente debido a 

1 aguna adi cc:i ón. 

~ SITUACJON ~ !,A ~ mi. E.ru1!b!e. a!.. INTERtoR DEL ~ 

FAMILIAB1 

2.1. Ausencia. 

La ausencia total de la madre no se verificó en ninguno 

de los casos estudiados. 
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2.2. Adicciann. 

Se verificó el consumo de drogas por parte de la madre 

en un caso. 

2.3. Presencia en el hogar. 

La madre está presente en el hogar. en· ·Í:~do~ ·. i ~¡;. casos. 

De éste total, se verificó en todos Ío~ .. ~~s~s c:cimo la 

ónic:a responsable de aportar recursos económicos al gasto 

familiar. 

~ EORMA ~ lll.!!a Y. CQNVlVENCIA el.. INTERIQR l2Ei.. ~ 

FAMILIAR: 

3.1. Hacinamiento y promiscuidad. 

Se verificó hacinamiento en ó casos. Dentro de éste 

total en la mitad se deduce promiscuidad. 

h TIPOS J!E nAL TRATD1 

4.1. Maltrato intencional. 

En la mitad de los casos estudiados se·· hfzo evidente el 

mal trato intencional lnfl ingido por alguno. :·d·,;:.~·os padr~s •. 

4.2. Maltrato por neglioencia. . . . ·• =~ ' . . . 

En la mitad de los casos fue verific:ádo· como ·accidentes 

por negligencia o abandono. 
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~ m ~ bim fm!B§i BWfil¡ I! 1.1! RESP!WSABILIDAD ~ 

MALTRAJO lNfANTlL1 

S.l. Plaltrato Intencional. 

Dentro de éste rubro, en el total de los caso& se 

argumenta que los nil'íos sufrieron algQn tipo de accidente. 

NingQn caso reconoció que hubiese e><istido maltrato 

intencional por parte del responsable. 

s.2. ~altrato par negligll!l'lcia. 

Dentro de éste rubro en 6 de los casos se argumenta que 

los nil'íos sufrieron algan tipo de accidentes lo& 4 restantes 

afirman no saber qué fue lo que les sucedió a sus hi Jos. En 

ningdn caso se reconoció el haber existido alguna actitud 

negligente por parte del responsable del nil'fo. 
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Come se habia comentado antes, en la mitad de los casos 

se reporta la presencia del padre en el hogar, de •sta mitad, 

3 casos se v....-iTican come adietes al alcohol o a los 

barbitóricos; asi mismo, del total de casos en los que se 

veri Hca la pr- .. senc:i a de la madre en el hogar, uno reporta 

adicción a alguna .droga. Es decir, de lil totalidad de los 

casos estudiados,. se verifican 4 en adicciones ya sea ai' 

alcohol o a al~án.tipo. de droga por parte de los padres o las 

madres al interior del"m\cleo ,familiar. 
~ ' . - ; ·- ' 
·.~.-;_:: j'::. ·. 

El hechc :e .. Mab'éi:_s.e''.verificado 4 casos en los que la 

madre o el . paú e: .. frr\ir~~·¡~i~~: al alcohol o a algón tipo de 

droga reporta :i~··graved~d'de ·1a situación del menor en la 

totalidad de los' .c.aso;,te·st.ú'i:fhdos. Dentro de éstos 4 cases, 

en 3 se repO<"ta .· ha~'di,;;~~~~t:~ ·y promiscuidad; es decir, la 

situación pre·=a.ria'•~~n\·i::,q~e .viven· y conviven estos niños, 

se agudiza aa:i ·..as~·:·~.h~,;:·~í :factor de adicción que presenta 

alguno de los :iad~es·. >i::<l::)!ftuaci6n marginal en la que viven 

~ .. tas familias -~:~':;~:·~}E.nas al·. abuso de_ drogas 
- >\·~·~ :· ~.)':'.~~~.::.~ .. :::.:.--- .. -· .· ·; .. ' 

y/o alcohol 

por parte de 'qúl en~~~-~~stán :;>~'.3:.f:f ente. del.· hogar •. 

La marginaú~ad,<in. esencia;ées la\falta de p~rtici~~~i~n 
en 1as insti.ty:·r~~~{~~.·- y ~PrOée~~~:.;_S~b-án·d~~~ )r~d·~~,~¿-~~-n-~--~ ~-~~¡-~º. 
adecuado, sen·i=ib~_; ,;1vé~d~;'.etC:'.·,;: c'47)'j ~o~ ·1~: t~~~~; l!~tas 
personas no . '! i~ne~·:;~a);~~ . ac:céscí: a .. todos" 'ad~el los' patr:ones de 

conducta y sa~~~fa;to~e~ e~onómi ::bs ~~~ p~ed~n o que les 

----------· 
147) OP. CIT. CS>, 
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perml ta degarrol lar condiciones sanas en la convivencia 

familiar. La sit.uaciOn de las adicciones va aunada a una 

situación cultural, material y de relaciones interpersonales; 

precarias. Finalmente cabe mencionar que casi la totalidad de 

los casos en los que se verifica alguna adicción por parte de 

los padres de familia, se t.rata de adicciones a elementos 

t.ól!icos a los que se tiene i'Acilmente acceso, tales como 

alcoho!l y barbitl.\ricos. 

En cuant.o a 1 a .. prese~éi a del· ·padre en el hogar, se 

verifica en la mlt.ad de Ícis.:.éa;;;;s/:sin embargo, en ninguno el 

padre aporta recursos al g~~~:~;f~~ii'Gr, ya sea por que esta 
'"' 

desempleado <2 casos> o porqúe, .;l ::a1coh0Üsmo o la adicción a 

las drogas se lo impide <3 c~~~~) .: .. : .· 

Por lo t.anto, la situación de la madre de familia es de 

gran Importancia ya que en la .totalidad de los casos aparece 

como la .:mica responsable en aportar. el sustento para el 

hogaq sin embargo, es; ta situación también provoca 

relaciones de t.ension al interior de la familia dada la 

inest.abilidad en las relaciones padre-madre y la gran presión 

que significa para la madre ser el l.\nico sustento económico 

de 1 a f ami li a, como la gravedad que implica· la 

convivencia con algl.\n miembro de la familia que presenta 

alcoholismo o drogadicción. 

Como se puede apreciar, absolutamente en to.dos· los casos 
'., ·' .· 

estudiados se reportan condiciones de vida ec'onómicamente 
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precarias. Para el reporte de casos en donde se detectó 

hacinamiento, se tomó en cuenta únicamente aquellos en donde 

se menciona específicamente la eKistencla de tal, lo que se 

refleja en 6 casos. Sin embargo, considero importante 

subrayar que en la totalidad de los casos se pudo verificar 

la e>clstencia de condiciones materiales muy precarias. El 

término "hacinamiento" se otorgó a los casos en los cuales_ se 

comprobó que varias personas compartlan una misma habitación 

para usos m~ltiples, tales como para descanso, limpieza, 

alimentación, etc. Asi mismo· en algunos casos, si bien no se 

les otorgó el· término ''.hacinamiento" como tal -debido a que 

el número dP. llabit.aclon~s-'-:e~-~~-~~porclonado al número de gente 

que habita el inmueble- sí· ·se hizo evidente una situación 

precaria en cuanto a los hábitos y condiciones de higiene al 

interior de la familia. 

Es importante remarcar lo anterior ya que la -falta de 

recursos económicos de las familias se corrobora en todos los 

casos. Si bien, el hacinamiento se confirmó en 6 casos, . en 

los 4 restantes se detectaron malas condiciones económicas ya 

sea por el tipo de casa, la colonia donde se ubica, malos 

hábitos de limpieza, etc. Al mencionar las distintas colonias 

donde se ubican los h?gares en cuestión se corrobora el poco 

equipamiento urbano con que muchas de ellas cuenta 

(pavimentación, ~uz eléctrica·, drenaje, etc.·>. 

Las malas condiciones de higiene se relacionan con un 

bajo nivel educacional, ya que 1 os padres no cuentan con 1 os 

conocimientos indispensables para poder llevar una vida sana 
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que elimine ·factores de riesgo., .para·. las enfermedades. 

En cuanto ·al ·, tema · C:te 1.·~· pro~i ;.cuidad, esta pudo 
: . .;>·': •'"· . '"'':, 

corroborarse én ·,::3, ;. cié'<· :}d~·::·. casos · .. en· que se verificó 

haci nami ente •. Al' i gLi~1,'.:~.:.~·,:·~1 ;}~.~~to anterior, llni camente se 

cuantificaron lci~(~~·~~~f~~fci¡;',;i:i~,' i;;. verificó y redactó el 
.·:,, ... -.::.:;>~\·:;,,: .. ' '.?f-,;. ,,;,: .- .• ,,·. 

termino !1p.roni1sCu1dad·º ·\.~~ Sió·: téinb~·,.:g~o, es importante subrayar 
_·, _ ::-0· . f,. '--~:>-1,,_·,~-. ·'';:.;?'·_.';'.¿,:: 

el hecho de .·.que'·' en ;"no ··,:'poca.~;':' 'ocasiones, donde existe 

La promiscuidad es un 

falta de acceso' a la . educ.aci ón ;·· 
· .... '· 

. ·--· ;:~-:· _::_~L :.<:;;:-: --~~-~, . 
"mal tr:at'ci ; por tneglig'encia" - se reportó en la El rubro: 
','/. "' .:;:-'• ·~rl·.-• 

mt tad de 1 os -- casos~ _:·._;··:Este .. ~~··. r't:l~r·c;,~- '.-/~~V1 Ste-~ : g_r::.ª~, ::t mportanc1 a 

debido básica~ent~:i.Y~~;.~:;;,'¡~J~~i~~e~','' - .. _. 

Algunos de.· \o~\}~~~;:,,¡:;~ ~~Jl~,.-~~ ::e·~, c;)~p~6badcis como 
-;.:··','• 

11 ma1 tráfo: iñten~t on·at 11·_:(:\:, -: ... ,-1 ó~··-'.: Pitdr:es·_~:_"árQLtmént c:\rDrl ·.·haberle - -'. -~~<: .. : -~· \;:~;:·~ '~~!< <:;~/~:.' /}:\:··'.:·,·-/: .... (·_,':;; ;_\· __ :_,:. '._ ::~:~:;, ~<:'.~_ :;:'-:.:·i::': ,.~\~:;/ ·, ·-) .. -.~- :-·~:. ·,: ; :. ' : - ' 
ocurrido· afgdn 'tipo -·de<'accidente'f;al'<ni iro, -.,posterior:mente :en 

la .vi si ta. ;J;~1cfiiar'ia'· h·~~~:~ ~º~, ¡..( ~;~~~)r~·~·~~·;··~;,~l~{; se. 
··:·.• ',, . ·- .. . .. ' "· ' ;- \;~:':-;: 'i.'· ;"": ·1:-:;. "'". ~ .. ,~ 

:::,::rrt:¿1f,f i~"Jf ;lf i~fü:~~;~\f~~;g;:¡¡;;;;,~ · 
como -ca~~·~:~~-: d~~.:~ ~altr-at'o·: por.'.f~;~.~~~-~-~gent:i"n':~~:;>t"q,~;,~_;ed_ó' la se;,iá 

sospecha de'· hab~,.:se',: i:i::átado: :.:tbcios_i. o' alguno '\d;; ei le;;.:::: de 
'::"~··o ,,.,~ .·_, ' ·. '·:. 

mal trato i nterici onal ·; 
-~·: . 

Los casos que con mayor, probabilidad fÚeron 'ele;· .. ~~'lt~~t;,,· 
por negligencia", en los que de cualqLtier manera y sin 

justificación alguna son casos de maltrato infantil. la 



BB 

negligencia es un tipo de maltrato al revestir la ignorancia 

e indiferencia de los padres hacia las necesidades de su 

hiJo, la ignorancia o falta de atencidn se traduce en una 

falta de interl!s hacia el niño: es un "no me interesas" o un 

"no te quiero", Es decir, es la falta de actitudes afectivas 

de los padres para con su hijo, es dejar vacias las 

espectati vas de amor y atenci dn que un niño posee¡ en pocas 

palabras: es una agresión psicoldgica, 

Dentro de la totalidad de· ·1os· casos·;,-ya: .. sea maltrato 

intencional o mal trato por. n~~1·i~~~~i ~i ~i ~~~.~ responsable de 

los niños en cuestión lifir~Ó;ó;)~~~i,~¡:'¡~·:~t~ri;,'~'.~Íglln Upo de 

responsabilidad ante los ~~í:~6~~f,:~i'.i~i~~{~¡,:~~ ha~er notar el 
·~ ' . ,., ·-3':-.:. ; 

hecho de que en 4. ci'~i: i·6s;::c;~~ci~. el. ~-iñó 'fue llevado al 
. ,.; · .. _ .:-,' .: . ' :1 :.~: •;. .' "•' '. 

hospital por persÓnas ajen'as ;¡ quieiF:produJo el mal trato, sin 
.i~·,.--. '.•, ' .,, . '_,;··:~:. :_;,-.¡:; ~=.':···: . 

• embargo, ninguna' de: 'éu as ·:·dén'unC:i ó ·el '''inc:'i dente" ni . a qui enes 

1 o perpetl".aron :', .:;_,:, . ·'.'t'.:(.~;.·:/:'\ ·· !'.',.·,;. : \· , .· 
, ;: :- ··-.;?" >-.r- .- :-.r~~" "·::.:.:::~:-~~ . 

.. ',::}:':1~. \·.'',\".':-~.: . .::·,_O:·.· ...... ;~~.-·-:~'..,: .... <~:·<.:::~\~·-' ..... , ..... <' 
Finalmente, consid~ro ''mLry:'. importá'rit~~j.menciona~ 9~e la 

muestra de· __ 1º. ~ª~:€s :J~~z~~:s~ii.faS~:.~~;:~fa~i:r:~·~~;-~~-~ .. ~~c.\~.n-. se 
debe a la diHcultad,que;:~~=st~ en' catalogar ''~l Sindro~e .del 

Niño Mal tratado", .. ya: ::•;~u .... <g~~~''.t/l~;;;;;;'.~~~~i~~~~:,, !J~ ·.1 a 

justificación del 
·- ..... ~ '~'- ,)í . ' . • .. . . ... • . 

presente,'. .. capi tufo:C: .. n,o ': : ·~><t~t;;'l'ni ng'lin 
_,: ,'; ., .. · . . . . ~, ·/ .. 

registro que lo observe;>.y 'tainpoi:o'~xi~~e 1,;;~,~~~~.~~?parte 
de las autoridades hospitalarias para ~~; 'seieg·¡_';.t¡.:.;,n y se 

denuncien los casos de maltrato infantil·: q;,e s.;,_:·dan' en el 

mencionado hospital. 
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Como se ha desarrollado a lo _largo de la presente 

investigación, la marginalidad implica una "no participación' 

o un "permanecer al margen" de las actividades productivas, 

sociales, culturales, etc. en·el contexto urbano moderna. 

Existen distintos tipos de marginalidad, e incluso 

niveles de marginalidad, pero sin embargo, la raiz e causa 

fundamental de la existencia de l!sta, radica en el factor 

económico. Es ·a partir del poder adquisitivo del individuo 

come l!ste puede o no participar de ciertos niveles de 

educacón que le permitan desarrollar una conducta social 

posltlva1 como el individuo puede acceder o no a desarrollar 

un rol o acceder a un status social dado. Es a partir de aquí 

donde se desarrolla una forma de vivir, de relaclonalse, de 

ver el mundo y la vlda1 en pocas palabras, es a partir de 

aqu! donde se desarrolla una cultura propia que trasciende a 

las generaciones y que llegado e1.·puntc, puede alejarse de su 

misma base económica. Es decir, ·puede haber formas de vida en 
' : ;:··,. 

ciertos grupos, qU" ao.\n teni ende cierto poder adquisi ti VD en 

el presente, no compa;t;.~;,\;~ci~'.:;~.', costumbres sociales propios 

de la la culturá actt'.ta 
'·','.'"' 

transgeneracionalmente y·.;·.;s' ¡;·.;¡;.:_lo ,mismo que tambi l!n se pueda 

hablar dn una 11 .c:,~·1\·~~~ ,.·de.·:'i~':- ·~~·r~ii'nai i dad". 

La teori a ·,·de." lá'. ·dependencia plantea 1 a ' subcr_di nación 

económica, tec1101 __ ó,gi'cá, científica,. y por lo tanto, 

producti v_a de._ .. 'Jos' paises dependl entes o paises "de 1 a 

perlferlá"; .eón" respecto a los paises industr.ializados o 
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pertenecientes al "centro". Esta dependencia in·fluye en la 

baja productividad y en la falta de. competitividad de las 

econom!as periftricas en los mercados internacionales, 

situación que a su vez influye en los bajos salarios pagados 

a la clase obrera. Es importante tambitn considerar las 

politicas económicas nacionales, las cuales coadyuvan a la 

existencia de este tipo de salarios en aras de lograr una 

situación monetaria anti inflacionaria -entre muchas otras 

razones-.La existencia de los asalariados marginales quienes 

no son sino aqL1el1os que prolongan el ·resto del proletariado 

industrial urbano, nos ayuda a comprender la importancia de 

los conceptos "marginalidad productiva" y "marginalidad de 

consumo", lo anterior nos indica que vivir en una situación 

marginal no implica necesariamente estar fuera de los 

procesos productivos formales. El gobierno meMicano -como 

casi la totalidad de los gobiernos de Am~rica Latina- ha 

adoptado una serie de poll.ticas económicas las cuales han 

sido dictadas conforme a los intereses·econOmico-financieros 

de los organismos acreedor.es 

e><terf'\a, con el fin de · p'oder "~~~;:;~1'1e~~r· 
de ' '.f ~~~~~~~~;., . préstamos contra pago .... ;•, .,, 

deuda 

relaciones de 

relativamente 

estables. Esto no ha implicado ·.;i:r;a~"='csá. ,;.ino un enorme costo 
'":·' ·.:~:·.~: .. :._:,.'.::.,.;:\::·; ... >·: 

social¡ particularizando un poco·mas,::.[>e2~11los lo siguiente: 

Debido a la creciente privatiz.ac't"Ón:'.de. las .Empresas del 
. > .. :_.'.·;.:.:,: ·.,. \ 

Estado y en congruencia con los intereses de los capital es 

privados, el desempleo tiende a aumentar; los salarios se 

encuentran en estado de semi-congelación y los aumentos 



autorizados na corresponden al aumento real en los .prec.ios de 

los articules de primera necesidad. 

El origen de la mayoria de las personas>_que viven en 

estado marginal en el Distrito Federal,. es'. _el éampo (ya sea 

en su propia generación o en varias '.~ene·~~C:ió~es .antedoresl • 

En gran medida este problema se· origina,<a su vez, en la baja 

productividad del área rural me1<icana. El' gobierno me1dcano 

no ha podido dotar de los insumos necesarios a todos los 

campesinos del pais para lograr hacer producir sus tierras) 

en muchas ocasiones se ha dado la corrupción de los 

responsables ton hacer llegar éstos insumos a su destino y en 

muchas otras, se ha hecho presente la eKplotación Y la 

creciente proletarización de quienes trabajan en el campo. 

Lo anterior provoca, en gran medida, la emigración constante 

del campo a la ciudad, de quienes ahora -en su mayoria-

forman la masa marginal urbana. 

El Sistema de _Planeación Urban_a_ <p~-~~J'..:'..P.1.arii:éa-que de 

seguir las tendencias de;..ográf-ica~ '.;'.~ \.~c~~-~',".i'Cai{:_ ¿~mo>hasta 
ahora, para el airo 2000 la zon~·Metr.:.¡;o"1i~;..;,l;'cie'.1a: Ciudad.de 

Méwico contará c:on 36 millones de habit~i-i~:~,.;~¿:~"~~-~-~~ J~~les 
un nal to porcentaje 11 se estabtec~;A~.:;~~~~;;~.:~~~.~·~·~:·~·:i~~~:~~.'~~·~dD~, 
lo que provocará serios pro~l~ma~ 1i;;;,,.:.·1 ... ·;''1io;~~i~n · d~ · 

•/'J 

equipamiento urbano. Asi mismo, esto supone,1a:·agudizac.ión de 

los problemas urbanos de los que son victimas cada vez más 

personast falta de empleo, hacinamiento, miseria, etc. 
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As! mismo, es necesa.-io indica.- que se acentua.-ia la 

pola.-ización social, y poi" consecuencia, la violencia. 

Ent.-e las políticas pl'lblicas que se sugie.-en ante éste 

pano.-ama, se plantea: Cont.-ola.- la expansión u.-bana del D.F. 

Ol"ienta.- el c.-ecimiento u.-bano den t.- o de las áreas 

sucepti bles a dotarse de servicios pl'lbli ces a bajos costos1 

capta.- un máximo de 5 millones de p•.-sanas dentro de los 

limites del .!lrea urbana y dotarlas de servicios pl'lblicos y 

empleos. Sin embargo, el hecho de o.-ienta.-, controla.- y dota.

de ·servicios pl'lblicos a una ma<>a potencial de pe.-sonas po.

llega.- a la ciudad, presupone un supuesto "a p.-icri" del 

.nome.-o .-eal de personas en potencia de veni.- a la ciudad. 

Este supuesto "a priori" es dificil· de concebil" ante un 

a.-uculo 27 Constitucional .-ecienteme~té· . .-efo~mado, ·Y el cual 
-. " ' ' ·' - ' :~ ' . -

podría p.-cvocar la. paulatina prnleta~¡~\¡;i~l,'6,; cie1' can;pesinado 
-.: .. _ ._,· __ >- :::';~-~l·;~:t.~::\-'-~_:>~: . 

nacional y la muy p.-obable ··marginación:·:c'.de .. :muchos ot.-os 

procese:·· PÍ:.Ódúc~i v~):':~J~:i-;/ ;~~si · como 1 a 

muy posible explot~ci~n: c10. ~ui~~~~:,'.f~r..íF como asalariados 

campesinos del 

-:~¿·:./- -

rurales. · .. ,-,..,·.¡; .... >.--~ ~-.. · _;·. :~-;~<, :--:~ ,_:~.<~--.-\:~\ 
Igualmente,:se h~1ha'',·'d~/.~~i;~~\je servicios publicas y 

-_-·· -·/·;_' · .. :··. - : . .:. ·. · .. - .. ~ _:- _,..: . . . . 

empleos a los supuestos 5 millones de personas por venir, 

Y es entonces· cuando me pregunto: Si el Sistema Urbano ne ha 

podido dotal" de empleos a gl"an cantidad de pe.-sonas en el 

D.F., y si por el cont.-a.-10, cada vez es mas dificil 

mantene.-nos en nuestro empleo -los que aOn contamos con él-

y ante el desempleo abie.-to en el que caen tantos 
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diariamente, como.asegurarle el empleo a supuestos 5 millones 

m4s ?. 

Este tipo de pol iticas .. pdb.licas responden a decisiones 

tomadas desde una cdpul a.· gubernamental que no pretende ir a 

la raiz del problema. se ,trata. de decisiones funcionalistas, 

las cuales no cuestionan Ja.naturaleza del modo de producción 

dependiente,sino que,. crean soluciones temporales y 

superficialistas ante cuestiones de carácter estructural l sin 

embargo, esto les permite a las clases política y 

económicamente pri vil.egi ad as·;: dar. seguimiento a Ja din4mica 

del sistema en gener.al 

Muchos de los proJieinaD'.':;d~;ivados·:~a t~a~és del tiempo

de 1 a si tuaci on depim~ie~~~~ ;~~~",:~~~$~;º - pa~ s •·y .. acumulados 
• ,.. . ,. ~::1: ''.' '.' 

hasta nuestros di a.;;·;;;;. ven acentuados con :la ,abierta entrada 

del neo 1 i beral i smi:i;iJ~'(16r:~~ttí·~i~',~~;;{/\ ' ': ,_. 

El gobi ~rno. ~~~',faáJ·.;·;·;~~\~é~l::~(d6~;~J~~,~~: ~Yé'sta. si tuaci on,-

:o~se:0rf;:t:equ:o:~;~df ff.,~itvittii~~tt::;~~{f f &1~:~:. ::::::ª: 
Carec·1~6·S~~~?~·:~~11 oS; 

__ :...· 
éstas 

acci enes han ·sido revesti dr.s rfe un é:ai-Act.;,: 'institucional y 

es asl como hemos visto el surgimien~~ de\S~~~~ó~> la cual 

pretende actuar ante los embates del neo liberalismo, siendo 

congruente al perfil del Estado Benefactor. Si.n embargo, es 

conveniente recordar que el problema de la marginalidad tiene 

sus orlgenes en Ja emigración constante del campo a la 
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ciudad¡ a esto se le.debe aunar .el desplazamiento de mano de 

obra propio de' i·a· cre.~Í.ente tecnificación de los procesos 

productivos ast·' c~mo ~e I a·, también creciente concentración de 

capitales y· lá·· pr.ii:úi:a.·'.aniquilación del pequeño y mediano 

comercio y· la pe.ciu~~a·~ ·mediana industria nacionales. 
, ... ., .. ' 

Es.entonces·cuando surge el problema real del desempleos 

dotar de ·servi.cios pl\bl ices a una creciente masa marginal no 

resuelve .el problema. 

Sin embargo, independientemente que los empleos sean la 

forma en que la sociedad puede hacerse de re.cursos para sali.r 

adelante, El Estado necesita también la creac:ión~y· éxis;ten'i:ia 

de éstos mismos empleos, si no para toda ·l~.)?~:~}i:i~ríi:sl. 
para un nllmero importante de ésta .q':'e ,.¡·.;.;,'~~;..:~ti~~ · 1a 

-i>'~; ·-:, ·: ~ .
reproducción del modo de producción. 'J ':':' ;::,::,::»," 

La entrada de capital es al pat s;y,: ~t":•¿'B~'i:~~tr'aci ón 
,· ;: .- '··~:.::~-:- > ;.>; -

en 

las urbes -y al.In más en el D.F:-.;up'ci~~.éier.tamerit.e la 
. ·,\·_.. ~-·-.~--:./:: ,,._,.·,:: '-~-:;,·,.:~_i?Y{· -.. ::.:·:_;, ·': 

creac:i ón de nuevos empi'eo·s·;·.;_tí_',;5:)')\¡,a.r,at.os ',.ideológicos del 
·<:1.:~::;::· .. ·.: ~~:i.. ' ·.· , ,;' 

Estado han coadyuvado::a :·d.;termúiar.:0:1·as:·:aspiraci enes y metas 
.. -·- .:o--,-'...:.~- · · --·.'.._·~ -;-~· :"'k"'·-z·:;:.-~----·;c;:><=-~:-·::.··,;-"':.:····- - · 

urbana educacionales de,'.. ''gran "': .p~rt~.:'fde~:¡:::;1 a·'}: pobl ac:i ón 

ec:onónit e amente _'actt Va,'·" ·a·:~ L;n ' .. rii'Ve1<·. ~--éé'ñi ~ó'-iné-dÍ 01 así mismo, 

de una infraestructura técnico, 

especialmente, los nuevos capitales. podr:.i'n ".dar· cobertura a 

esta gran mano de obra potencial? ' Es' ai' CONALEP a i'o mejor 

que podr.in aspirar la mayor-ta de los' m~'xl.'.~a·n~s?'; Ci,ertamente, 
. ' ' 

éste sería un panorama triste y desale~tador. para.·u~·.·pais 
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como México, el cual posee una población mayoritariam~nte 

Joven y a la cual se le ofrecen ahora expectativas de 

proletarización a nivel medio-bajo en el mejor de los cases, 

para quienes no poseen "rec:ursos objetivos" ni "condiciones 

personales 11 • 

Como se menciono en el Primer Capitulo, los "recursos 

objetivos" <escolaridad, puestos de trabajo, capacidad de 

compra para tener acceso a bienes y servicios, etc. I y las 

ºcondieiones personales" <nivel y razgas emacionales, 

volitivos e intelectuales), van estrechamente unidos y, en 

muchos casos, se determinan entre si. Estos dos factores son 

puntos importantes a considerar dentro del tema de la 

marginalidad en cuanto a las personas que son consideradas 

11 marglnadas 11 • 

En el caso pro!lctico reali~ado en el Hospital Regional. 

"Gral. Ignacio Zaragoza~',· se pued.e · apeciar mediante la 

informacidn obtenida, cdmo io·s·. ·"recursos obj~UvÓs"-~Y· · l~s 
11 condic:iones personales".· ~n .·-~·~~~--" caso· e~pue_stO:- sefi.hacen 

presentes y se determinan entre .. si. 

Comenzando por 1 os "recursos :~bjet-i vos"~ en 

arrojados por la investigación s1i puede distinguir que en la 

totalidad de los casos existen grandes problemas económicos, 

si bien, en 6 de los diez casos se detectó hacinamiento, en 

el resto de familias investigadas existe una gran dificultad 

en el logro de satisfactores materiales, agregando a esta que 
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en la totalidad de los casos, la madre de familia resultó ser 

la principal responsable de la manutención del hogar. 

Las "ccndiciones personales" se identifican 

paralelamente a los "recursos objetivos" de los que ya se 

habló. En el presente caso práctico se combina un ambiente de 

adicciones dentro de los casos en los que se detectó 

hacinamiento comprobado el cual, inevitablemente, se traduce 

en formas de vida promiscua al interior del ndcleo familiar. 

Es conveniente remarcar que el problema o fenómeno de la 

promiscuidad tiene sus orígenes en factores de orden 

educacional. As! mismo, es importante el hecho de que en los 

casos de maltrato que fueron atendidos en el hospital por 

iniciativa de algdn tercero no Involucrado en el hecho, no se 

hizo denuncia alguna, es decir, esa tercera persona que tuvo 

la iniciativa de llevar al niño al hospital después del acto 

de agresión cometido, no denunció los hechos ante las 

autoridades correspondientes1 si bien, se apiadó del niñ'o y 

1 o 11 evó al hospital, no actuó en c1:mtra del agresor. Lo 

anterior puede tener diversas razones, sin embargo, lo que 

con certeza se hace evidenté, es la falta de conocimiento a 

cerca de la trascendencia . y· la. ·gr_av_edad del problema; al 

encubrir al agresor, muy posÍ..blement"e ~e está ignorando la 
",·· 

existencia de instanci~s~;l~g~le;,;;;.,:~ instituciones que pueden 

proteger la vida de ese ·.--~t-~6· ~·y; :. con seguridad, se está 

deJando el campo libre pará ·una· ·.si.guiente agresión; por lo 

tanto, es importante subrayar que en este problema el factor 

cultural es determinante. 
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Finalmente, el maltrato infantil merma severamente las 

aptitudes potenciales del nil\o. En t~rminos generales, el 

nill'o cuando ha sido maltratado, se le restan capacidades de 

soci allzaci 6n, pslquica·s, de adaptación, intelectuales, etc. 

Por lo tanto, el maltrato infantil provoca que el nill'o 

presente deficiencias .en ·sus .. "condiciones personales". 

En las_f:,¡miHas doncie;~ .. ·:·detectó maltrato infantil en el 
~, •• ,\to"• . 

estudio de ca'mpÓ' 're ... Úzado;:;;: SEi hace evidente tanto la 

e are~-c i a··'. d~:. ~- :: "con~i~.;~::g~~,~~·:·;-}~~~:~·~~;~·~~1es 11 como de "recursos 
• : ,1:· ·;--i¡_·:;\::~ .\~::'. 

obJetivos•• .. en :¡;,¡~· inte.g(í;'ri~~s:'_df;>l nl.\cleo familiar¡ dicha 

carencia en· .:_f~{\{~~i}i'~~:g~';;~;~u~de determinar el grado de 

marginal idacÍ ~~;,: • ~~ •. ;·)(~ ::~!'~€~>: Est~ carencia general de 

condiciones materi'ales,'·'-'cüÍturales;._"sociales, etc. se puede 
· '.f'. :~;_'~_: ~~~ :·· ' 1·.· .. ~;2::~:}:-~_::f\);-:\-'.r:·.:::: , .. _:;:'.: '. :·· .· 

traducir .-en :·una-ifrust'racion .:constante al no poder acceder a 

:: :::::::~jt:í;~~1~;\~~f;g:,;:~; ,:,:::º::::: :: 
violencia en c~~~r~:'dé::'1os'.:-n11ros•',que'.habitan en el hogar, 

principalmeni:e.;ia .;1i1..'~~i~,;~n·:::~ontrá de los niños también 

::::~n.taAmbsu05_g~~-~~~-~>~;;~·ª_<1:ca}.:.1_'ft~ur'~ru,'.as.~ti:r~afc~ºi,'.'s6~.·n;n~~':.~.:d~l -~al trato al 
· +.a,ctores;: · "''ciue '·~¡,>traduce en 

,:;:< <~~'.:: .· .--,, -.\•' ·--·.'\"'- ~·. 

violencia y la· ¡:;;•;ltu~·,,' de' maltrato :a1~Vine~or emergen: en una 
• '< ;,' :<>·~" ' , ·-·-. ,·' - ,_'\" . . '. . , '" - '. 

sóla realidad, l~.··. cu;.:f:¿~~ .• :"i;.::~~~xh~~~r,r,;''.-~~~p~'¡¡~· ~~ el 

presente trabaJ01 1 a . M~rgi n~Íidad Ur,ba~.¡:, éP~D .:;~~ ' caus;. del 

Síndrome del Niño Mai t~~~¡:~~'~<::· ·· 
·-: .· '· 

Muchos autores. y esp.ecialistas sobre el problema clel 
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Síndrome del Niño Maltratado coinciden en que uno de los 

factores que desencadenan dicho problema es el de la pobreza, 

Sin embargo, el factor- de la c:ul tura de mal trato al menor

también ac:tóa c:omo hecho importante en la eKistenc:ia de dicho 

problema. Por- lo tanto, es importante subrayar- y r-ec:or-dar-

que el maltrato infantil no es un pr-oblot•a privativo d• una 

sala clase social, éste se puede presentar- dentro de 

cualquier- clase o esfera socio-económica. 

Cuando existen factores culturales que pueden pr-ovacar

problemas de ór-den póblico en determinado momento en el 

desarrollo histórico de una sociedad, es cuando se necesita 

de 1 a i nter-venc:i ón Estatal , a través de programas de 

educación !Aparatos Ideol6gic:os del Estado) que puedan llegar 

a contrarrestar- las tendencias de una conducta soc:i al dada, 

la cual pudiese estar provocando determinado problema. El 

problema de la c:ul tura del maltrato al menor debe 

enferentarse a través de campañas y programas educacionales 

diseñados por el Estado y que puedan lograr- un cambio de 

actitud colectiva. Es aquí donde los medios, de comunicación 

masiva pudieran lograr este cambio de _actitud, promulgando y 

difundiendo los derechos de ·1os !"'iñ~s, _las obligaciones de 

los padres, etc:. 

Existen instituciones que atienden· -a los padres 

agresores e hijos maltrtados, sin embargo, carecen de los 

recursos Y apoyos necesarios por parte del .Estado para 

lograr la difusión necesaria en la población; por lo mismo, 

muchas personas que presentan este problema ignoran la 
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problema atacando las causas que lo originan. Por lo tanto, 

estas instancias funcionan como atenuantes ante un problema 

que tiende a crecer, mas no lo resuelven. 

Sin embargo, considero conveniente mencionar algunas 

propuestas paralelas con el fin de sugerir acciones que 

podrían hacer del Sindrome del Niño Mal tratado un problema 

menos difícil de atacar. Considerando las trabas burocráticas 

que existen en la detección así como en la denuncia del 

maltrato a los niños, debe y tiene que existir la permanencia 

constante del Ministerio Póblico en todos los Centros de 

Salud con el fin de poder tomar conocimiento de los casos de 

mal trato i nfant11 en el momento en el que han ingresado al 

hospital1 de ésta manera, más casos de maltrato se tornarian 

en casos médico-legales y se les podría dar cauce legal hasta 

sus ~!timas consecuencias. 

Así mismo, se ha establecido -en puntos anteriores de el 

presente trabajo- que existe un desfasamiento entre la 

voluntad y conciencia ante el maltrato infantil por parte de 

las trabajadoras sociales y la actitud-muy distinta- por 

parte de los médicos1 por lo que considero que seria muy 

efectivo que se estableciera que en el caso de que algón 

médico intencionalmente no denunciase algón caso de maltrato 

infantil del que tuviese previo conocimiento, se le 

sancionara enl!rgicamente con alguna mul_ta o .incluso con la 

i nhabll i taci ón temporal de su cédula -profesional. De ésta 

manera los médicos se verian obligados a proceder legalmente 
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en el momento en el que detectasen alg~n caso de Sindrome del 

Nlño Maltratado. 

Como se puede apreciar, este tipo de medidas son más de 

carácter organizativo que de carácter económico. Se necesita 

de una burocracia gubernamental con mayor compromiso e 

iniciativa, con conciencia; es decir, con educación. 

Por consiguiente, al perseguir con mayor eficacia el 

delito, se lograrla una mayor prevención del mismo, sentando 

precedentes en la sociedad de la existencia de acciones 

legales prontas y expeditas por parte del gobierne. 

A le largo ~el desarrolle y elaboración presente 

trabaJo, he encentrado distintos factores que se entremezclan 

en los fenómenos estudiados. Un factor que con&idero harto 

interesante y con el cual me topé constantemente . .;.durante la 

realización del trabaje de campo y durante Íni-\;ida'.:. 

es aquel que se refiere a la culturá.del ~aidat.c:;;.i:in,~nor, 
pienso que éste factor tiene mucho que ver· cci~·.~l'a·;-i'd~á.,.qúe· se 

' ·';.. ', : ; ; :~ ~· 

ti ene a cerca de que el niño es consi deradci·.;'uóa cosa, un 

subordinado, alguien de segunda clase ·a ·qúien.:no. se le -,.>ide 

opini On y el cual tampoco puede a~revers~·-a ~ .. ·-~~-~-e~i-a,' a~uel 
por quien se puede pasar por encima; es decir, la cultura de 

discriminación al niño, lo cual en si misma representa 

maltrato y por si misma puede aparecer como base 

desencadenante del Sindrome del Niño Maltratado. 

Esta cultura de la discriminación al menor, pudiese 

representar un tema importante para el futuro desarrollo de 



102 

nuevas Hneas de investigaciCm. en lo que se refiere a la 

sociedad y cultura me1Úcana. 

El factor de la pobreza, eri el: qL1e coinciden muchos 

autores como factor constante en muchos casos de Slndrome del 

Nil\'o Maltratado, es de caracter estructural y 

autoreproducttvo, El fenómeno de la marginalidad se reproduce 

ahora mas agudamente que antes en un contexto de crisis 

económica, incapacidad económica y· estructural del Estado neo 

liberal mexicano y , simple y dire,~tamente, por la constante 

concentración de capitales que '··:·pr;ovocan una gradual 

polarización social. 

t..a marginalidad como un" causa del Síndrome del Niño 

Maltratado en esta ciudad es, siri.·.duda, un problema que no 

podrá resolverse -en cuanto a.'1a 'C:a~$~ mencionada- dentro del 

presente sistema socio-eco~O~ico •· y con sus actuales 

c"racteristicas, ubicado· en '•'l.in\'pais ·''dependiente como lo es '· ~ - . . :; , . -. .,· .. 

es un MMco. Por . lo tanto, s~. #~~;~\'.,afirlllár. que ~ste 
fenómeno el cual· desb.orda·.:<sus>-'•límites en términos 

,.:~_,. ,,, •.. -,; :~.~,:~-":::- -~'":,-," 

cuantitativos debido a 1·.,,¡:· condiciones·.'·ya explicadas; 

Este es un proble~a .• ~~·"''~i. :·~~~ ~~s deis. variables 

principales <Marginalidad Urb~na:) ~:•O.:~~r'~~:~~~~ del'.i.~ti\'~ 
Maltratado> se auto reproducen Y,'eri i eL"tjue :1as isolÚciones de 

corte funcicnalista han actuado ~ seg~Í.~á~·; ~C:t~ando ·~amo una 

valvula de escape ante la c.;mpl;j/ ·P~~bl~lllati~a social 

mexicana. 
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Las instituciones del gobierno que atienden los 

problemas de violencia intrafamiliar, a&:I como aquellas que 

se dedican a dar ciertos satisfactores materiales a los 

marginados, funcionan a partir del presupuesto gubernamental 

el cual entra en el rubro denominado "gasto social". 

Con la debacle eccmómica que se vive en el país hoy en 

d!a <a~o 1995), son este tipo de rubros los que se ven 

principalmente ai'ectados en sus insumos. El gasto del 

gobierno se ha contra!do y los gastos encaminados a 

contrárrestar los efectos negativos que en lo social causa 

el neo liberalismo, se han extinguido. Es por lo anterior que 

las mencionadas instancias gubernamentales dlficilmente 

gozarán de. las· medios indispensables para hacerse difusión. 

Es de ésta manera como se torna alln más dificil el· 

tratamiento de el problema que nos ha ocupado a lo largo de 

éste trabajo: Nos damos cuenta, una vez más, -a través de la 

crisis que e.stamos viviendo- que la sih1ación dependiente de 

Mfxico, si. e bien, crea problemas estructurales a. ·p;_rtir ... de la 
.: ·'.', 

propia naturaleza del sistema, agudiza. los· sintoma.s de éste 

sistema desiguaf ' enf,er~ed.ades, hambre, ... <marginalidad, 

desnutrición, desigualdad,. falta de oportunidades, etc.>. 

el.· sector:;'margh1al. urbano se ve muy 

afectado, ya que e.en. una,.ma.ycr .~apidez.:se le van incorporando 

individuos empujados a desc·e~~er, d.~: r~'si~i,ón .erí la sociedad. 

Hoy en di.a ·cada vez más .individuos tienen menos 

oportunidades, por lo tanto la p·revisión de estallidos 
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sociales no se hace imposible. En este contexto resulta 

lógico pensar en la entrada en acción de los Aparatos 

Represivos del Estado, los cuales en los ültimos tiempos se 

han presentado como aparatos cada vez mas especializados 

dadas las condiciones en las que se desarrollan las fuerzas 

productivas actualmente en nuestro país. 

Aunque éstos aparatos represivos podrl an actuar en 

ultima instancia, podemos afirmar que los Aparatos 

Ideológicos del Estado tienen un límite de acción cuando la 

desigual dad social, el hambre y 1 a falta de recursos son la 

realidad cotidiana de cada vez mas personas, así como la 

marginalidad paulatinamente se va engrosando como c.apa 

social. 

Es improbable imaginar que fuese precU;amente 1 a 

creciente capa marginaf la qL\e pudiese encabezar algün tipo 

de movilización social organizada, dado que -entre ·muchas 

características que posee.n los marginados- carecen de una 

conciencia política clara. y por lo tanto" son . muy· 

· polit~~allle~t~; sin 
';-... :~' 

probablemente, inc·~~~c~s :'o~ganizarse 
embargo, el engro~ami ~nto •de el.a 'ca~~. j~~s~fG:J.~:;~~~·~ºf.t.'; s.~ 
plantea como un h~c~~'.·~·i'~'¡·~~;;, .es:un•.fenómeno;que•responde a 

un contexto de enC:;~e~i~Í·e~~o··· ~e)lo·~., jj'~~f'.'~,f~,e ~~~;:}~·'las •· 

distintas capas o ~~~eles·so~.~ales'eri'· g~~e~ár .• '· · 

Dentro de ést.;.,na,;:c:·() y écimc ya se· tiabla men.é:ionado, •el 

descontento 'social' 'se~l ~ . general izado. La . his~~;~a· nos'. ha 

mostrado en· variadas ocasiones que si la capacidad de 

organización de los movimientos sociales no se encuentra en 
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las capas inferiores de la población, ésta si se puede 

encontrar en aquellas que con cierta preparación cultural 

comienzan a verse perjudicadas en sus intereses particulares. 

Es aquí donde se puede pensar en los sectores medios de la 

población <peque~os comerciantes,. industrial es, sector 

estudiantil, intelectuales, etc.>. 

La capacidad de organización podria darse en éste nivel 

social en el momento en el que los aparatos Ideológicos del 

Estado no puedan sedar la desesperación y el enojo de todos 

aquellos grupos sociales que estan viendo cada vez mAs 

empobrecido su nivel de vida. 

Es en este momento cuando los intereses y posiciones de 

poder de los sectores dominantes se verian amenazados, y no 

resulta lejano pensar que de inmediato éstos no dudarian en 

poner en funcionamiento los aparatos represivos. 

Podemos observar, hoy en dta, que~ este tipo de 

tendencias, con distintos ritmos y matices comienza a darse 

en v<1rias naciones de nuestra América Latina. Las "recetas 

financieras internacionales" están dictadas en todo el 

continente, las consecuencias sociales.y.económicas comienzan 

a homogenizarse entre nuestros paises cada vez mas. Es 

entonces cuando se puede entrar en la siguiente reflexión: 

Si los organismos acreedores asi como·los paises centrales o 

"desarrollados" han dictado una serie de medidas económicas. a. 

seguir en detrimento del bie11estar de las mayorias, mismas 

que han sido sumisamente acatadas por los gobiernos 

latinoamericanos, porqué no pensar en que las siguientes 
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medidas dictadas serán de corte represivo generalizado? 

Muchos ;;¡firman que la historia tiene momentos ciclicos1 

lo que· sin '·lugar á dudas no debemos olvidar es que de la 

historia se debe aprender y recordar, o mAs bien nunca 

olvidar; nunca olvidar que hace apenas algunos años hubo una 

"guerra sucia" en Argentina, un Pinochet en Chile, un 

Stroessner en Paraguay o un 1968 en MéMico. 
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